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DONDE HAY UNA CAJA RU 

Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido. a 
lo largo de muchos años. en especialistas en todas las 
tareas agrícolas y ganaderas. 

Sólo con los pies en el suelo, tocando la tierra. es 
posible comprender al agricultor y sus problemas. 

Sólo con el trabajo diario, bien hecho. podremos dejar 
una huella permanente de nuestra labor. 

CAJA DE 
CAJA RURAL DE 'fERtJEL 

CAJA RURAL DE ZARAGOZA 
ASOCIADA .-\1. 
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En lbercoja prestamos uno 
atención muy especial al 
Medio Ambiente, 
un patrimonio de todos 

que debemos proteger 
y conservar pero b 
generaciones Muros. 

Desde lbercojo, fieles o nuestros 
roices, hacemos una llamada 
al cuidado y respeto por lo mós 
preciado que tenemos, 
nuestro naturaleza. 

lo necesidad de cWcIar nuestro 
territorio, fuente de vida y riqueza, 
es el mensaje que queremos 
transmitir con nuestra colaboración 
en lo Compaña de ?rote c:ión 
de! Medio Ambienle. 

Porque en lbercoja siempre 
apoyaremos nuestro territorio, 
nuestro patrimonio. 
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Raquel Mallén: 
«El turismo rural es un 

buen complemento a 
las rentas agrarias». 
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pierden superficie . 
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El turismo rural 

en el desarrollo rural 
de España 

h"tr libro profundo en el he
cho Je que el rurismo rural se esrfi 
conviniendo poco a poco en un fe
nómeno social. generador de riqut"..;1 
'f potenciador de los valores: intrín· 
$eCOS de territcnos que se encontra
ban fuer;¡ de las (omenus rn:l51\'as 

del turismo. 
La obra * estructura en tres ca

pítulos. En el primt:ro. tras UIllI vi
sión general de la realLdad del turis
mo españo~ se anali:an las nuev.lS 
preferencias en la demanda Mísrica 
y las causa:, del auge dd tunsmo en 
el ~pacjo rural. 

En C'l segundn capíruln ~ revI
san las primera<; iniciativas empren
didas por las AdministradoIK'$ Pil· 
blicas para promover el desarmllo 
del turismo ruraL 

La olxa a:mcluye ctln un capí
tulo en el que se teali:an una serie 
de recomendaciooe; útiles para to
.:b los interesados en este tIfO de 
actiVidadts turísticas y recreativas. 

' DlIlACIOIII Y FECHAS PREYlSTAS LUGAA 

11 al 15 de agosw Barbamo 

5 al8 de septiembre Oola"y..d 

i 
13 allS de septiembre Aínsa 

lO al 22 de septiembre Sariñena 
, 

20 al 22 de septiembre Sabiñánigo 

Manual ele Gestión 
Empresarial: 

Explotaciones agrarias 

Edimrtal ass ha publicado el 
fobn",I de c;",oo Emp~ &¡oto. 
rxiones Agrnrias. ma ohm. !ie dirige al 
agm:ultor moo empresario. La &:5truc· 
rura refleja la e\'o!uclÓn de la empreso 
agr.aia, /ks~> el inicia hasta el cese Je 
la actividad, incllJYcr.OO ~ no..-eJadcs 
que ~n marma tk ayuda. ha Sl.IpI.b1D la 
aprobación del RO lC4¡96. 

Las líneas tcmátic.a'l S(\!1 las si
j!Uientes: Rsc:aIiJaJ -exrlicldón dt' 
las obligaciones fiscales con las que 
~ cumplir el trnbaJador-, uboral)' 
Stgundoo Social ---resutke las dudas 
SOM:t altas, bajas, CO!:i:ar.iones. ,,-, 
Ayuda, y SubvenciOf'li!S -.:lewrolla la 
PAC \" nacional, acruah=ada ron los 
datos y cifras tll'Cesarios, con las co
rres¡xmdicmes solicitudes y·con l;em· 
pIos prácticos-- y Derecho MercantiL 

E,.¡e manual ti el úmco que reú
ne las características & conside,ai la 
o:plotad6n a<:rraria como una empre
sa. moderna y b seguri~ del servicio 
de acruali:ación. 

Una obra emmcmcmcme 
práctica y ejemplificada que ayuda 

al .... "Ii.cultor a ~tionar su explota
ción de una !orma profesional y 
rent:l.ble. 

Estrategias para 
la conservación de 
la flora amenazada 

de Aragón 

ArJt,'OO cuenra con una gran n
quc:a fIorisnca JXlr la l"ciO'lCia en su 
territorio dt un imJX!iGlllte conjunto 
de especie; \egetlles. la gran varieJad 
de ~ rocas y sut~ su e .,:e:i;d 
,nt~"lfia y la variahilidad climátlCl 
son factore¡ que han contribuido a que 
pueblen las dimnt:l:S :OrL'i> de la geo
gr:lÍía :uagont'Sl un número total de 
plantas que rondan los 2.500 ClIXones, 
reurlleMo más de la tercera parte de 
las pbnras aut6ct~ esrañoIas. 

El ConseJO de Prott:a:iéin de la 
Narurab de ~"Ón, en cumph
mjcruo de :iU.'i ob¡eti\'Os de> premoción 
de la educación ambteflml, inveSliga
cil'lo citntífJCa y defet1S3 de: la natura
le-.a, ha quc¡tt, lIlkiar con este libro 
la serIe .Comer .... acitÍ1 •. 

PROOOCTOS QUE SE ElO.aI 

Maqumana agria¡la, 
aut0m6\·u y riql1P"3S 

de la""""", 

Productns y maquinaria 
agñcola, ganadera 

e: indusrrial 

Productos agrícolas 

i j ganaderos 
, 

Maquinaria y proo_ 
) relacionados con la agricultura 

Productos relacionados 
conlaca:a 

Guia del Parque 
Posets-M aladeta 

Los maci~ monrafuho:, del 
Poscrs y la Ma\adern ~dCllo más 
granado del Pin!\&') Axial: las má:; 

altas cumbres \k la mrdillern. los 
más alms hosques, el mayor nümero 
Je ibones~' el mayor nümcrode ~la
CIateS ptren3lcos. 

Para diirute}" enscñ;m:a de las 
generaciones actuales y \'enidtl3S. 
la<; Cones de Aragór¡ J...-clararan en 
\994 un amplio temtono de estas 
montañas como EspacIO Natural 
Protegido, baJO el nombre de -Par
que Pose~Malade!ll •. Trn:; la ck'Cla· 
rxión SI!' ha comen:wlo a poner los 
mcdi~ para garanti:ar el manteni
ml~nro de los ecosistemas y lo¡ pai
~)" 

La guía que aquí se ofrece. Jun
toa otras publicaciones, Stt3 úti l he
rramIenta a quienes quieran saller el 
dónde, el cómo}" el porqué \k unos 
palSiljes t:l.ll hermosos. 

• • 

El agradedmiento de Belver 
Habiendo aparttiJ.] publicado en el Bolctin Otlcta! Je Ara· 

g<.in Jel ras.1Jn 3 de Jurun la arden pur la cual el t1eparramentL1 Je 
Agriculrura \' MediO Ambiente, \'.Stabb:c la ComarCJ Vitíco1~ 
"Valle del Cmeao acoetda a la calificación ., Vin..., Je la 1ierr.1" en 
la que <e hllla iocluido Belver de Cinca. quC;i~t'd cxp~ar a tr3\'6 
de esra carta mi agrndectrnlentl.1 tantLl en !Il1 nombre y en l'l Jc I~ 
Corrornción muniCipal ror esta me.Ji.-h del Gobl~mo Jo: Arogün 
..¡ue ha \"tm~' 3 reCLlnoc~ d ~f~r.o lit I~ \'itituhote:!i y la cali
JaJ Ik b, \ iTU.", de C;,te municipio. 

El alcalde de Be[ver de Cinca 

Gestión de ayudas 
RecülL.l a trny~ Je <:Sta:. línc:<b mi opiniÓn I la de rufO!; em

presaric..., .le! bu..n funcionamiento di! lo.- encargaJo; en la resolu-
C¡'-I{l Je los asuntOS ~'IOinJlI~tnale:;. . 

Dos CUC5tiont!:i de mi cmpr<.'Sa que cxron~o "'-lcinrnmente.;;on 
,;ulicientes para rei1eJar mi agraJecmlicnlo l' mi Je>eo .le estímulo 
~ OI1OS tunciunarh..>s Jt la Dipurnción Gt.'I'lCr.I.! .le Aragon. 

ACClmeIÍ la insulacuJn Je una mdust:ria dmica con lInJ 1n

\ersiLln ~uperior a 120 millones .le ~'ta1i. La intúllIlXÍQn t«lb¡
J~ por p:utt' de esto; funciorunos fue complel:ísi!illl; nLJ sólo en [o 
reIxionad.1.:no la trnmit.:l.ción para el tegistm Je mi inJw;Ula :;i
M, espeaalmenre, por la iaci]¡,;bd que me SlIpUSO la gesuún ¡rdT<l 

oon*>lUlf a\'L1J~ de la VE que cufinanciada:; por el ~lini.'q~riú J~ 
.'\griculrura. Peoc;'l \ Ahmenracilín v un prktamo sur-sldiadu por la 
IXJA mI: supu.'ú un."! ;ub\end..."n Jel 13% .le h mn'nión, 

W :1~hJnJ de e!';{,lI mmlres k15 calrricn dt eJernrlar. En t~ 
IT\!..."'C>"" m..: 4'r(~arun ora:; a)udJs~' d cobro JI' las suhenciooe:; 
JiTCC&l~ ;1!-'l~!I;¡' ,i rJTJ:llilO.f0 dia~ desde mi SlUj(ltud. 

5i:ii\,'l" con..'\.'jctO, con mucho:. luncionario; Cl.11Th.l <!$WS, su De
p,IITJm,·nfll funoL'lnar.i mu~' bien. 

Un empresario de Tcrud 

Compensar a la naturaleza 
&'1C tirulo me ,'iene ala memona \' por a.. .... xbCi'-m de ideas lo 

ligo d nuemas t:spec.io ammab OOjetll .le b C.1:'1 menor, Me con
~iJL.'ru un moo.:sto aticionado a la ca:a *It he llt'j.:~Jü a o,Jnixer y 
aJ¡mr.u: cuán m\'3S j' astutas son nuesrra:; cada ve: más er.cas.1.'i 
p<!rdic~, trn ~w pasado mnumcrable:. horas observ.indolas en 
su .h,¡btd!. narural r habiendo pracricaJo su ca:;!, siempre den
trO de' b kj·cs de los hombre:. 'i d.! orra.> leyo. 00 e:::;.:rim.<, 1.JIlt' un
poni la nmrrale:a. 

La r<:Tdi:, nue>;tr3 brava f'l'Tdi: ro]3 esta en peligro de desapa
rición. Tam~l¿n nuestro a<;tlJ!O r ágil conejn que en ()tras ép'~ 
.. 1'3 un especie de ~rlaga. parn los culth'\~ por "ti abundant~ ¡xy 
blaciún ) rrolificlUad. 

Desde aqui y desde mi coo,hción de mooest(} ca::mor aficio
nJJo Ijuisiera hacer un llamamienrn a ca::OOnre& a la ciudadanía 
en general y ".,me toJo a los ¡xxleres ptíhliCO:i lmrllCldos y com
petentes en la mat .. na, qlli' rongan su mayor empeño en sm no
bles cometidos en ara> de la (Ám.<ervaci6n ~. fomento de las espe
cies objeM de ca:a -éSOS seres iruUiferum--. en lt:ma: ~lo qut' a la 
naruralc."a tomamos ~ 1 .. ..-Id ..... compensar con creces_, 

Ignacio Guir.ll Sopeña 

En Correo d<!l Lector rKogemos las inquietudes y opinio nes de 
nuestros Iecto<~ en te mas rel ..... ionadO'i (on el se<tor ag ra rio. el 
med io a mbie nte y el mundo NI'iII. Las urtas dirigidas a estll se<:

ci6n no deb(>r.ín el<,ede r de 30 lineas mecanografiadas a doble 
espado, Al;imC\mo, debe"'n ir acampanadas de l nom bre_ dirlK
ción y ONI del a utor. 

Opinión 

Editorial 

Una campaña 
• que motIva 

Poco después de que [as cosechadoras hayan apagado sus 
motores tras mes r medio de rragín por los CRmres aragone
ses, los resultados reflejan un incremento de la producción 
de cereal del 65% respecto a la campaña pasada. Estos fndi
ce: de producción ponen un pumo de inflexión en la tra
yectoria de los último5 años, en donde la climatología ad
\'ersa había causaJo pérdiJas :;ignificativas en la mayoría de 
los cultivo:, y en particular en [os secanos. En ténumos ab
so[utos, la cosecha. especialmente en celrJda y trigo, supera 
incluso a la media de lo:> últimos doce años. 

Este ~ignificativo camhio de tendencia se ha manJesta
do también en los rendimientos que en el caso de la cebadá ' 
se pueden calificar de hi!.'iHJncos, ya que los 3.016 ktlos por 
hectárea de mtdia de este año suponen también el récord 
desde el año 1984. En el caso de Huesca, esws índices tan
to en cebada como en trigo han superadll ligeramente los 
4.000 kw'has, posiciMándose así como la proüncia más be
neficiada en esta campaña. 

Pero esta abunJancia, aunque desigual entre las tres pro
vincia:, <lragonesas, )'a que [a plu\'iomeuia y orras conJicio
nes climatológica~ han m05tmdo marcaJas variaciones. no 
está siendo entemmeme positiva para el sectm. La evolu
ción de la oferta y la demanda ri~en las tendencias dd mer
cado, por lo que este año los resultados proJucti\'os han traí
do a su ve: un descenso Je los precios, en especial de [a 
cebada,) el trigo que a lo largo del año han raijo en tomo 
a las cinco y [res pe5eras, reipecüvamenre. Esta misma tcn~ 
dencia, aunque por causas distintas ha experimentado el '.'<1-

cuno en beneficio de OITOS sectores como el ovino, el porci
no o el pollo, cuyos precios testigo a nivel nacional han 
mostrado un cierto repunte en las últimas semanas. Tam
bién la fru ta se está resintiendo de [a caída de precios. 

No obstame, pese a que algunos productos estén mos
trando un descenso de coti:acidn, la laoor agraria este año 
resulta más gratificante, ya que después de yarias campañas 
de penurias y cosechas misembles [l:I madre naruraleza re~ 
compensa a[ fin el esfuer:o y el buen saber hacer de los pro
fesionales dd campo. 

Por ello, los resulrados productivos de este año) además 
de sen'ir para imprimir una buena dosis de motivación al 
sector y de prestigiar la labor agraria, deben servir de acica
te hacia la superación y mejora competitiV'tl de [as explota
ciones en sus proyectOS de futuro. 

, 
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C05E'chadora . La campaña de cereales de ~te año pr~enta unos buenos resultados en trigos y cebadas. 

M. O. 

La de cereales 
a menta u 67 % 

Cosecha es la expresión que mejor define la producción de cerealts tri Aragón en esta campaña. En 
tmninos gencrales, la cosecha presenta un incremento de producción del 67% respecto a la del año 
pasado, alcanzando los 2.664.000 toneladas frente a las 1.500.000 de la campaña anterior. Pero los 
resultados, tOOat'Ía protisim1ales, son más significatit'US en los apartados de cebadas y trigos, en donde 
hay que remontarse al mellas cinco años para encontrar IIn t-'Olumen de producción similar, aunque 
con sllperfides de cultit'O menores. En téminas ubsoluto.~, los volúmenes recogidos en estos dos pro-
Juctos superan incluso la media de los últimos dore años. 

~ I e e.~ el "1511 de la cebaJ<l, ljue en 1991 regl~tr(Í una 
proJuccüin simil"r, ~ll!lq ue con 2C\}(\)('1 hectáreas me
nus d\.' cultl\'ll (ver cuadro 1). L~ explicacitín de e~ t e 
cambio de lendenci,l en k}/i re~lI l taJll~ agrari(l~ hay ljll(, 
b l!~car!a en 1n~ fac¡¡¡re, mete(lrológicn:-, wn un moño 
e invierM hlíme .. lü y CQn temperaturas moderadas en 
la mayllr pane de la comuniJ;¡d Jragt1ne,:t. b prima

vera lilmhél1 prest'nró uni!~ wndici0nes N-ni¡!1la ... para el desarm
!lo ,le Lis CllHx:has y b~ inclemencia~ ClllTI(l grani:o y heladas nLl 
h,ll1 siJo S(4'llificativas en el cereal. 

['ra e\'olucilín Je la climatol¡)I,:ía ha SUpUC~¡O también qut' l(l~ 
rendimientos en la~ prodllcci¡mó de sccanll han experimenta,lo 
un mayor i ncr~mcmll que Lb JI.' regadío. En el ¡;~I~\l de las ce~a
J;iS e~ cahficahle de histórico, r~ que lo~ 3.0 16 kilo:.,rramos ['I\T hec
drea de media Je e~le año -upone el r¿((1rd d~ kl~ ú l timl)~ JlK:e 
años. En rezcdin, wn una med i<¡ de 4.600 kg.fin tdlllhién rn;,~n
la el ml.' jllr Jatll de Il\s lí ]¡l m\\~ J('l(l' añ~, aunque con diferencias 
mt'nllrc~ \'n los ú]¡ imL'lS eje rc icio~. 

En clllpartado de trigo. los rendimientos en :>ccallO h;m pTe
,emaJo igualmeme una;; (iÍtas signific<1tiv,h, ya que con 1.700 

• 

Tema del mes 

SERIE HISTÓRICA DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE TRIGO Y CEBADA EN ARAGÓN (1984-1985) CUADRO 1 
~U1'ERFlcrE 

TR100 "OS 
~K.~;o.¡o !L' RWAOIO H' TOTAL l1li 

1984 1+9.~O5 ) 5. 'it\6 105,19 1 
¡'iR; Il\1.940 4i,8i' 146.527 
19116 ~\919 47.181 1J6.120 
19S7 1:\8 .. m 47,&"é 136.363 
191\5 9S.610 S+. 1M 152.776 

. .\RAGOl\ 1989 111.17 ~ 56.iU 168.085 
1m ICH¡69 SS. iR] 162.652 
1991 166.9ti 61.502 228.419 
199.'1 194. N7 :;9.2s6 253,683 
1l)9 J ~19. 195 41490 26\.785 
1994 191R31 41.ISS 237.019 
1995 104.7Q2 423&4 247.086 

~ 

.\tEDI.:\ 143.lS6 51.156 194.642 

Annv.: t.\ 'Shl -lA 1996 ~05.12L1 4 1.59~ 246.710 

-Ll'E1\AOE 
cr6AD.~ i\..i¡os 

'ECA'i"OllA H(jA!")[() HA TOTAL," 

1%+ 542.619 iH'{)v 616.688 
19~:¡ 5iti.2lt Nl.051 664.289 
19"; 565.m 92.221 657.760 
1%7 61 6.797 ~Q.]04 705.901 
19.'"'s SSl.424 tn.211 666.635 

ARAlil\' 10,')1/ 563.~i T9' -l. • I 641.81 4 
1~' 556Xi5 7~jOS 635.360 
1991 5)3.907 14-205 608.112 
11)1)2 4~9. 1:5 6ti,45/1 537.781 
1993 41.'1.240$ 42.3% 443.646 
IW4 1¡I.L'20 45,M7 422.717 
199~ m.1l3C 41.212 419.152 

\lH)!A 'i l l.~'N i I.CS9 584.988 

I 
'\\",,,.,( CO:--:h] lA 1996 )ó1.l9+ 43.64i 4D4.S+1 

kg/ha rcp rc~ent¡¡ el weficienre mú alw deJe el año 1989. EHa 
cifm (amI) Je..-Je el ""pectO Je 1<1 rmJuccüín como Je los rendi
mientos \" (\!iJJJ dd !!mn,) vienL'n ~I in\'e¡,;tdf una ~uen~~ dI),' !.' de 
mllt.ll en'ue ¡lb rrllf~ionales Llel ,eclllf en la ctllnmüJaJ [IUIlí· 
noma que !l(:'\'ahan unm añO-' con rroduccione5 muy Ji,< ffi ltlui· 
das dchJQ a la pcrtma: ~cquia. 

Aumjue una cosecha ahunJante en t¿rminl'iS genera l e~ l!e\"t: 
Il1plíCltll un Jbcen~l) Je los precüls Jebido a la evolución de la 
llferra r la JemanJa, la !af'tlr Jgrana re'ulra m~b reclmfl1nantc, 
ya que no t: ~ 1.1 mi~mo contem¡llJr lo~ campo~ con cultivo- ,11to~ 
)' (on hermo~,b L'~pi,l!ib que lo qut' b cli11lJtúkQid a,h-cNI hahL, 
rrlwocado en los últimL)~ añ,1$. 

Cll~nJo ,1 11) l;¡rg() ,lel m6 Je Julio h~ co~ch,IJ¡1Tih C<lmpa
~an a sus anchas p(lr WJI) el tCrT\wril) agrano dragun¿s, de]'lnJll 
a '-u rN1 hl, '-urc.\, Je ;lhunJ~lme paj,¡ y Jc'Carg,lnJn 1¡1, ,ifllne~ 
JI.' gt,lnll en l\)~ rt'ml\lques. IIn,1 M.'n'¡lCilln JI.' '~llI,f;!CC1lín fecorría 
t'1 imeri¡lr J~ la m,l'twía Je 1\), a~icul{(1re~. que ..-C'Ían Cllttlll ti 
maLlrt' n:uuralc:¡¡ n'c\lnpen'<1~a al fi n el c,fuer:u arrcharaJn en 
hl~ añIl" anteriores. 

RE1"ll1MlOOOS PROOUCC10,\" 

SEa'lO ~'" RWAD!O ~I!A TOTAL MIA SECA NO lloI REGADlO 1101 TOTAL ¡~ 

I.W7 3.674 2.4-14 2S4.HO 216.8<)1{) 501.430 
I,SS9 1.7'>( 2.470 19Q,i2) 1 ¡UiO J61.993 
U96 4 . .'111 2.379 1~ 4,167 199.ili 313.884 
1.796 4.t{~2 ) ~ -~ _. ) I 159,019 23(1.521 389.540 
1 ) , -.. )) 3.75: 1.1i38 23('.295 20J,llJ 433.526 
2.!:<,) 444(1 h' l l 254.2ti2 251.806 506.068 
US6 1.7+ 1 J '~1 .. -, - j5LI99 219.907 371.106 
1.160 h'3S 2,1)) 243.641 2+,.161 491.802 

SI; 4.liti IM+ li0_ 1 3~' 259.554 429.684 
I.1q~ 4 .4 ~l} I . ¡ 1 ~ 161.4,9 1 ~'i.18B 449.627 

664 4.250 l.317 11S.6S7 I&J.549 ) 12.236 
679 1741 !.lO; 139.073 1 56.)'i9 297.632 

1.158 4 116 '0M • • 194.765 110.946 405.711 

1.743 1570 2.051 m.bOl 14~.S09 506.410 

RENOI!l!.l.E.\"TI)S PRODUCCIÓN 

Si:tANO I:M\ IlECADlO ~,,\ mTAlMlA ~ECA~Ol~ REGA Dío rlj TOTAL no 

)T •. ) J 4.03(1 2.711 1.374.562 291'.49$ 1.673.060 
2.076 1%2 2.32 1 1 'IX' '-g .. .)), 340.950 1.541.508 .. , 1.) l . 3.595 1.856 SS9.l59 331.542 1.220.701 
1.S21 3.55S 2.l"\40 I.ln.90~ 3\ H'l2 1.4]9.940 
l.lt"i 1740 l l00 U5i359 311 .2l'9 2.066.568 
2.227 +02+ ' +1' ' e , 1 J-- "'9 .• )). tiJ 311571l 1.569.4 ¡ 7 
[:;0] J ¡;.,;' •• • 1.7S6 S' 6 '9) ) ,. - 298,476 1.134.768 
l.~++ 4.222 7 711 

••••• I. 01i.~ 1 1 31 U94 1.351.105 
1.l6 ~ 4,ltil 1.614 592.320 1~.146 878.466 
!.SI':;' 4,147 1.059 n9. \36 1 '{4.304 911.640 
U 14 3.849 l.'i~8 491.318 175.885 671.206 
L.) , ~ 4 • 6Ii ' ,. , 1 ,411] 4i H66 1 51.07~ 625.045 

1.90tJ 3.R94 2.1 49 9&.'.1ti6 1i6.S13 1.257.119 

3.016 4.63 I 3.1~ 1 ~1:N n .C .• i • 202.129 1.29 1.401 

R endimientos por provincias 

Sin embargll, la ¡;aliJ ad de los c('reales en Ar;¡g(ín me.liJa por 
rendim iento_, nI) hd , lLlll unifllnne t'n la~ ¡res pnwmcia~ . como 
tampoco lo kl ,iJo b climat010gra ) t'n especial la pluviomcrría. 
En C~tc ' enrido. el rr ig(), cnn una meJia regional de 2.060 kg./ha. 
y un Incremento dcl69% respecto al m)n anterior, h~ presentaJo 
re'ult.lJlls mm' Ji5r~res en las tres provincia,. En el caso de Hues· 
[¡l. el ren.limiento JeI U i20 ha ,i,lo de 4.030 kg./ha, lo que ,upo
ne U!l\),) ],COO kg./hilS más que la meJia Jt' la ClJmuniJaJ. ZJra.,gll
:a, por su pam:, ha sido el polll \lrucst~l , wn 1.550 kg.¡1m, aunque 
mmhien ha re!!istraJo un incremento del 67% respecto a b c.am
paña anterior. Teme!, con 1.290 kg.nlJ . ha rondado la mcdi;¡ de la 
ComunidaJ AurtÍnllmd, III riem¡l!.l ljue la evol ución respecto al 
añn precedente ha 'IJo Je un aumento Je1 4 i %. 

En d ca'\l de la~ ceh,'Lbs, la e\'lllucilín al ab ha SiJI1 in
clUS(l m:í, \l\!ntfiot iva , ((111 un mcr.:menfll regilmal re<pecto 
al ¡¡ño ,Interior Jel 115%. h) que ha ,upue'iW pasar ,le 1.480 
kg.fha en 1995 a 3. 190 Nt' ai'lo. Huesca ha siJo también Id 
!'rtllincia que m.b ha J"-'stKdJú, 120n una me,lia en renJ i
mientos de 4.000 kg./ha, frente a 10.\ 1.860 del año ,l1ltl.'.rior. 
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Por su pane, Terne! y Zarago:a ha registrado índices de! 1.&10 
v 1.7CO kg./ha., re"pet:tinmente. 

terior. La cosecha más significativa .• los dan~ prO\i.sionale; 
que pueden yariar St.."'gÚn se acerca la temporada de recolección Q IJ 
dt mekll:o[¡)n. con 176.800 toneladas. freme a la:; 124.(00 dt: la 
campaña rrececlenre. Le ~il:!ue el man:ano con 149.100 tonelada:., y 
un incremenm respecto al 95 del 4 ¡o{) de la producción (ver cuadro 
1). A..,im~mo, b Jestacable la evolucitÍn del almendro, quc aunqUl: 
en [~mlinos ahitllutolT rtpre:sente una rroducción mo.:lesta ron 
27.900 rone~ el incremcnw resrcro1 al ¡¡OOanreriQT ha ~ido ~ 
pxtacular, ~" que ha regi~rrado un aumento ro!"cenru('l! dd 232%. 

En el caro dd maí:. aunque l~ datO$ rodada son un avance, 
1a producción de este año apunta hacia las 744.000 tone.!aJ<ls, 11) 
que sur<lOe un incrementa del 28% n:s¡«to a la camraña ante
rior. Esta emluciiÍn h:.J ido pareja al aumento de la Stlpcrficic de 
cultivil que ha ~do de 65.W a 83.700 has. En el apartarlc) Je 
rendimientos, 105 índice se mantienen en las 8.900 kg.¡'ha. 

F rutales 

En d apartado de frutales, el mdocOfl'in, man:ana r pera siguen 
siendo las variedades más significatiya" con incrementos de pro
ducción que en el Cl.'iO de la pera SUf(lnc un 91% respectO al año an-

Trigo duro y blando 

En la tabla de pn:xluccione:, e~ ~ign¡ficati\'a la diferencia entr .. ' 
b~ ínJict..~ de rrigo duro " hlando dcf't---ndiendo de la proúncia. 
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Así, t::n Zaragoza el culthu e;tá dammenrt: decantado ha
cia el trigo duro. con un total de 13 7.coa has. y una pro
ducción de 181.000 toneladas. lo que supone alr~ed()r 
del 90'\, de la producción regionaL 

Esta siruación se debe pnncipalmenre a denominados 
derechos históricos, cuyas subvendOfit!.'. en Ar,¡gÓI1 sólo es
rán asignadas a Zaragcr..a. y que úlnmamen1e han sioo mo .. 
tivo de fQlémica, ya que desde algunus ámbitos profe.<óiona .. 
les del resto de Aragón se pedía la hberaU:ación de dichos 
derecho:> históricos para qlli! las orras provincias pudieran 
beneficiarse de las suh\'cnciono a oC! prrx.lucción. 

Respecw al rrigo hlando, la ~iruación es más equilibra
da, con una surcrficie de cultivo que ronda las 35.00J hec· 
táreas en cada una de la,.¡ rres prmincias, con una produc. 
ción de entre 70.000 r 8O.OCXJ toneladas (\'tr cuadro 1). En 
cuanto a b renJimientO:i, el oi,,"O duro ha mosoaJo lID 

mayor incremento rQ"T'tuo a la cosecha anterior, pasando 
de 650 kl:!./ha. en 199j a lJ~O kg./has en este año. Por su 
parte. el trigo blando ha mosrraoo un incremento del j9%, 
iiruándose en unos rendimientoS Je 1.900 Kg.jha . 

Evolución de los precios 

A lo largú de este año 1<Ji:i precios de los productos del 
sector agropecuario han mostrado una evolución dispar 
en fl,lnción de la situacloo panicular del mercado. En es· 
te sentido, en las primeras lE semanas del año; es decir. 
h:b'ta mdiiados de julio, cl sector Je cereales h<! regisrra· 
do un descenso significalim en el caso de las cebadas, que 
han pasado de cerca 17.50 pesetas¡kilo en enero a las 
ZZ,50 pesetas a principio de julio. aunque en la úlrima se· 
mana el precio ha repuntado ligeramente (ver cuadros ad .. 
juntos). 

El trigo ha seguido rambitn una tend¡:ncia a la baja 
aunque más moderada, cayendo unas treS peseras r si
ruánOO5e en 2 i pesetas{kilo. Por contra, el maí: ha expe· 
rimentado un al:a cercana a dos pesetaS en lo que va de 
año, Illegando a las JO pe5ftas/kito. 

En cuanto al ganado, los precios l!Il la mayoría de los 
sectOres están mosrrando un equilibrio, salvo el vacuno, 
cuyo descenso ha sido cercano a 100 pesetaS por Kg/canal 
a lo largo de e:.'te ejercicio. Este descenso ha sido conse
cuencia principalmente de la polémica suscitada en In
glaterra sobre la enfermedad de las Vacas locas. Tanro el 
cordero como el porcino han logrado recuperar precios, 
en especial el cordero que en los primeros meses de! año 
había ex}X'rimentado una brusca caída de cerca de 150 
peseras por kilo/canal. pero que en las últimas semanas ha 
remontado cerca de iD pt:Setas por canal, situandose en 
las HO pesetas-

El pollo, salvo algunas oscilaciones, ha mantenido 
una tendencia alcista y ha sido uno de los principales be .. 
neficiados de la polémica con el vacuno, logrando un li
gero incremenm en las últimas semanas. En los gráficos 
se puede apreciar la trayecmria de los precios desde enero 
de 1995 hasta julio de este año. Los datos corre:,ponden al 
Informe de Coyuntura Anual del Ministerio de Agricul· 
tura, Pesca y Alimentación, en donde se recogen los pre· 
cios resrigu a nivel Nacional. 
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Zona del Cinca 
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· Agricultura 

Los del Ci 

La "ma regabk <kl Canal <kl Cinca ¡U, d,
clarada de Interés Xacional por IHcreto de 25 
de febrero de 1955. Con e:;ta declaración se 
pretendía tnmsfonnllr económica J Socialm.t."l~ 
te una gran parte del tt'mtorio de la prot,inóa 
de Huesca. para lo cual ha sido necesario Tea~ 
fu::ar una serie de obras }' actuaciones de ca
nicter tecnil'O. financiero y jurídico por pan:e 
de la .-\dmini.~tración pública. a rrat'é.s de di
t'('T!iQS organismos. tales camo el Instituw i\'cJ.. 
ciona! de Coloni;:acián. el Instituto de Reofimna 
y Desarrollo .'\grano, Conf~deroción Hidrográ
fica .del Ebrol J el IlCruaf Departamento de 
Agricultura , ~1,dW Ambiente d, la Diputa
ción Gennal de Aruglin. 

La ",na ,egable del Cmwl del Cinca. <¡'-"'

dé ddimiozdo P<n' el C4lUl! del Cinca de,¡J. su 
deri~'adán en la presa de El Grado hasta su 
desagüe en el Canal de Monegros, ,-\cequta 
de! F1umen, no Akanadre y Tio Cinca hasta 
la presa d, El Grado, aí",and. a pam ¡J. oH 
ténnirws municipale.~, ck la Imx'inciIJ de 
Huesca, c.on una sutJerficit Mal ufectuda de 
121.000 hedareas, de la. .. que $e curuide:ran 
regahlts 58.000 hectáreas, incluyendo a 29 
midtos urbanos habitados. 

En tl piaR coordinado ck obras se ditide la 
;:tma en rTes partes o fases. La primera parte 
ituegra a diez sectores hidráulicos (1 al IX-2~). 
con "na superficie regablt total de 12.12í hec
lÚTeas. la segunda parte llbarca 15 sectores 
hidráuli .. 'VS (X 111 XXV) con una superficit re· 
gabJe wla! de 2..J.451 hectáreas y la ttT"C'era 
paru a 12 sectores hidráulicos (:t..t'\ 11 al 
n-XV1!), can una sup,1icie ugable rotal ¡J. 
1 í .320 hectáreas . Con lJOsr.erímidad han sido 
ap.-obados planes coorrlinadas refonruulas, )' se 
han induido en esta tercera parte dos sectares 
hidráulicos dellominados XXXl'·bis \" l.."1..1. 
VII-bis, lo que ha supuesto una ampliacirin de 
la.zona regable en 2.750 hecta'l"eas. 

fase 

Canal del Cinca. las obras de transformación se encuernran muy dVanzada~ 

1 Canal del Cinca, que domina esta:Co2 regable, es una pie-.a fun
damental del SISCetna de Riegos de! Alto Ara.,"Ón, y cumple dos fi· 
nalidades en este Sistema inregrado: conducir el agua a 5lI :oro 
propia de riegos y refor:ar los riegos del Cana! del Moncgros. 

El Canal del Cinca recoge agua procedente del embilie de 
El Grado, que juntO al embalse de Mediano., regulan el ño Cin

ca, aportando agua a! sistema de riegos del Alto Aragón. En su origen, es
rá previsto conducir un caudal de setenta metros cúbicos por segundo. Su 
longirud total, hasta Tardienta donde se une al Canal de los Monegros, en 
el denominado abrazo de Tardienra, es de 88,5 kilómerros, y quedó com
pletamente renninado con fecha 3 de mayo de 1982. 

El plan general de colonización de la zona dominada por el Canal del 
Cinca, fue aprobado por Decreto de 28 de septiembre de 19j 6, V tenien· 
do en cuenta el mismo, por Orden de 27 de enero de 1964, se aprobó el 
plan coordinado de obras, donde se establece un Anteproyecto general de 
Ia:ona y se delimitan los sectores hidráulicameme independientes de to

da esta :ona regable. 

Actuaciones pendientes 

Recientemente se ha aprobado un plan coordinado rctornlado que 
afecta a los sectores XXXIV y XXXVII, que suponen 1.981 hectáreas. cu
vas obras están recogidas en el avance del Plan Nacional de Regadios, y 
que esci prevb-co queden tenn inad~ antes del año ZCOO. 

Al mismo tiempo, quedan pendientes pequenos flecos para terminar 
las actuaciones previstas en esta amplia :ona regable (sectore:; XXXV·bis 
y XX-bis, sector XXi y XXXVI). 

Por último, destacar que teniendo en cuenta !as limitaciones existen
res en la primera \" segunda parte dI:: la :ona, por el sistema de riego 1"11" 
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Riego. l.t:I asper.;1ÓO es uno de Jos SlStemas más extenó/dos. 

gravedad y la no existencia de parcelas de dimensiones adecuadas, 
la Adminb--oación Pública tiene un gran reto para el futuro, y es la 
reconversión y reestructuración de estas zonas tradicionales de rie
go, impulsando la concenrración parcelaria y utili:ando métodos 
de riego (aspersión, gOteo ... ), que permitan mejorar la eficacia pro
ductiva r p:JSibilitar e! ahorro y control del agua De esta forma, se 
logrará que e! regadío canúoúe siendo un elemento básico de! ere· 
cimiento de la economía que asegure la estabilidad de la población 
rural y el empleo, acruando como impulsor de las acti\'idaJes en 
ouos SI..."CtOres económicos. 

Objetivos 

El desarrollo del plan coordinado lleva consigo un conjunto de 
medidas y acciones que cumplen varios objetivos, todos- ellos ¡mer
dependientes. Por una parte, tiene que construirse la infraestructura 
fundamental de regulación de lc~ ~, mediante los embalses. Por 
orra parte se construyen las infraesrrucrurns principales de trar\SF<lr
te, mediante los canales, y finalmente tienen que ejecurme un con
junto de ooras. que transpOrtan el agua hasta las propias parcelas de. 
riego. Al mismo tiempo, se tienen que con.muir infraesrructuTaS de 
comunicación. y para ello se ejecutan caminos rurales que posibili
tan la relación enrre los agricultores y sus explotaciones.. Por último, 
se construyen desagües y drenajes, que facilitan el saneamiento de las 
tierras. aumentando las producc~ agrícolas. 

Todas estas obras, tienen que ir acompañadas de un conjunto 
de medidas auxiliares, que faciliten crear explOtaCiones de escruc
ruta y dimensiones adecuadas. Para ello, se hace necesario reali:ar 
concentraciones parcelarias. 

Otro de los objetiyos sociales conseguidos en esta wna regable, 
ha sido p;Ebilitar la colonización y asentamiento de concesionarios 
agrícolas. en superfiCies expropiadas a grandes propierarioo. 

Todas estas acciones se han desarrollado intensamente en la 
:ona regable. del Canal del Cinca, y con el paso de los años, han 
ido e\'Oludonanoo, destacando I~ siguienres cambios básicos: , 

En relación con los concesionarios agrícolas, se ha expropiado 
un total de 15.868 hectáreas, que suponen el 30% de toda la su
ped'icie rcgahle. Esm ha permitido crear o complementar explora
ciones agrícolas, adjudicándose parcelas de una superficie com
prendida enrre 18 y lO hectáreas. 

Joaquín Costa 
y la política hidráulica 

El ~o del uso del regadío como instrumento de la 
fxJl.itica agraria se puede situar a {inaks del siglo XIX 'Y a 
Joaquín Costa como el precursor de un ~to que si· 
tuaba a la política hidráulica como furnte estructural, no 
sólo para la necesaria recuperación de la agricultural sino 
de la política económica general l en unos momentos en que 
per_ los suministros de las ,oIonias de "'lTamar, Espa. 
ña debía n:ll"'er sus intereses económicos hacia Europa "Y 

fundamentalmeme hacia su mercaM interior. 
De esta forma, Joaquín Costa, propuso que el Estado 

debía asumir la construcción de dos canales (Canal de Ta
rnan", .",,"'mente Canal de A>-agón y Catal"ña, y el Ca· 
naI de _an.., actualmrnte Canal del Cinca), que ""'" 
mas tarde han supuesto eL origen de dos sistemas de riego 
fundamentales para Aragón, como son las ;::onas regables 
de RiEgos del Alto A>-agón y de A>-agÓll y Ca,.Iuña. 

El Esrado por la Ley de 7 de enero de 1915, asumió la ~e· 
atción de tedas las obras COillPI enditlas en el Sistema de Riegos 
del Alto A>-iI&ÓI1, por las qu< ag>a procedente de las rios G&k. 
g<>, Cinca, Sarán, A.stón y l)uari:¡aI.ma, pmnitirian """-'fimnar 
en regadío las """" de SOOrarbe, Somo!lIarw y Monegros. 

El plan de riegos del ALto Aragán, coru1ituye uno de los 
más importantes planes de transformación en regadío, 
desarrollndm; en España y en la Comunidad Económica 
Europea, y para elk, ha sido necesario la ejecución de 
grandes obras de ingenieri.a relacionadas con la regulación 
de los ríos, transporte a grandes di.rtancias del agua alma
cenado 'Y distribución del .~ en las parcelas de riego. 

L1 ""'" regaNe del Canal del Cinc. f .. ",a ".,.,. de es· 
ta extensa sufleTficie regable, que afecta a un amplio terri· 
torio de 1m prooincias de Huesca"j Zaragoza. y que global. 
mente se denomina sistema de riegos del Alto Aragón. En 
su totalidad, este sistema de riegos comprende W1 total de 
176.000 hectáreas regables, de las que 58.000 hectáreas 
son del área de influencia del Canal del Cinca )' 118.000 
hectáreas del Canal de Monegros. 

Las principal<> oIn-as rdacUmadas con el sistema de 
riegos del Airo A>-agón, son el embalse de A>-disa, Canal del 
GáJlego, Pantano de La Sotonera, Pantano de Mediano, 
embalse de El CPaJo, Canal de Monegr.s, Canal del Cin. 
ca 'Y Acequia del Humen. 

Concentración parcelaria 

En cuanto a la concentración parcelaria, hay que desracar los 
siguientes puntos. En la primera y segunda pane, la concenuación 
parcelaria es prácricameme inexistente, únicameme se rea1i:6 en 
la última fase, en Alcolea de Cioca y Villanueva de Sigma. afee.
cando a una superficie de 5.874 hec.weas. 

En la rercera pane, la con<:entrndón parcelaria ha afectado a la 
casi rornlidad de la superficie regablc de rirularidad pri,-ada. pues se 
ha desmollado crl Peral", de AI",f"" Torres de AlcaDadr~ 1.&". 
nasa, Sariñcna, Perrusa. Huerro, Alberuela de Tubo, Piracé:s, Albero 
Bajo y Lascasas. Esto ha supuesto concentrar aproximadamente 
13.00) hectáreas, que sumadas a las 4.8Ji hectáreas de rirularidad 

'í, Agricultura 

pública qucse han adjudicado o están en fase de adjudicación a con
cesionarios agrícolas, rná:¡ las superficies correspondientes a Sanga
rrén, BuñaIes y Taberrta5 del ¡suela, donde se ha solicitado la con
centración parcelaria, se puede afirmar que en esta tercera pane de 
la zona regable, se ha logrado concentrar prácticamente roda la su
perficie, y por lo ramo. se ha logrado constiruir exp1otacioues agrí
colas de dimensiones y características viables. Al mismo tiempo, hay 
que resalrar que el proceso se ha iniciado siempre a petición de loo 
propios agricultores. Fsr:a situación pone de manifiesto el gran inte
rés eXbLenre en la :!)na por contar con exploraciones donde se pue. 
de alcan:ar unas buenas condiciones para ic6 cultiyos agrícolas. 

Para dominar esta amplia:oua del territorio oscense, ha sido ne
cesario consmIÍr a partir del Canal del Cinca, numerosos canales se
ctmdarios entre la,.; que destacan por su supeificie dominada las si
guientes acequias: acequia de Se\gua, acequia de Terreu, acequia de 
Perrusa, acequias A-19 y A-lO. De estos canales secundarios, así co
roo direcrameme dede el canal, parten las acequias o tuberías que 
permiten transformar en regadío \as parcelas de rulrivo. 

Métodos de riego 

En relación con los métodos de riego, ha existido una gran evo
loc;oo. En la primern y "ll"Ma porre, el método "tikado ha sido el 
denominado por gravedad a partir de acequias prefabricadas. Este sis
tema utilizado hasr:a los primeros años BO, permitió que la p:>lítica de 
regadíos constituyera un imp:xt:anre insmnnento al servicio de la 
política agraria y que se lograr.m importantes objetivos como fueron; 
mejorar la prOOucrividad en relación al secano, elevar el nivel de vi· 
da de las agricultores y lograr así:Su permanencia en el medio rural, 
reducir el riesgo de los ingresa; a,,"licolas como consecuencia de la.s 
variaciones climáticas y crear empleos agrarios. 
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A partir de los primeros años 80, se modificó d sistema de rie· 
go, utilizándose prt:ferememente el riego por aspersión. Esta situa· 
ción ha supuesto mejorar la eficacia y distribución del agua, que se 
ha rraducido en. incrementos impolMltes de las producciones agra
rias. Al mismo tiempo, se ha logrado conseguir la automatización 
cotal del riego Y lo que es más im¡xmante, un gran ahorro y con· 
trol del agua consumida. Este sistema de riego se ha utilizado en tO

da la tercera pane, para lo cual ha sido necesario construir 11 es
raciones de bombeo, 14 depósitos reguladores, y muchos 
kilómetros de cuberías, que han permitido que el agua llegue a los 
hidrantes de las parcelas con presión naruralo focada a 4,5 kg/cu{ 

Este sistema de riego, unido a la existencia de parcelas de di· 
mensiones adecuadas como consecuencia de la concentración 
parcelaria, permite afirmar, que es en esta zona, donde se encuen
rrm explotaciones agrarias, que en el marco de la economía agrí
cola, cada ve: más abierra como consecuencia de las reformas de 
la PAC y de la apertura comercial por el acuerdo GAJT, pueden 
disponer de herramientaS para alc.aruar el objetivo de la competi
tividad, que es uno de los objetivos clave de la polírica agraria en 
los años 90. 

Como ejemplo del grado de transformación, que refleja lo 
apuntado en e! último párrafo, son los cultivos existentes en la ea.. 
munidad de regantes LASESA, que gestiona una superficie aproxi
mada a 9.250 hectár~ en donde se cultivan iCOO hectáreas de 
maL:, 2.500 hectáreas de alfalfa, LOOJ hectáreas de guisantes con 
una segunda cosecha de maíz y judías, 500 hectáreas de cebada, rri
go, soja, lino, colza o girasol, l50 hectáreas de cultivos honofrutí
colas (endibias, espinacas, pimientos, ceronas, paratas, ... ) y 100 
hectáreas de frutales (melocotón, maruano y peral) . • 

GRAVEDAD 
GRAVEDAD 
GRAVEDAfl 

____________ 4-__ GM~AD ___ 

I 

XXXV" 
1.792 

J4J 

"" , .. 
1 
INiCIAR y .~¡;¡ 

PENDIENTE DE ALGUNAS 

SUPl'JUo"lCLE TOTAL: 57.598 HA. - NOQ: El Sea..,.. XXVI. queJó = iCC:Ono!) no domin:odo. 



El de 
• oVino crece 43% 

El control de la.~ producciones de Otino es uno de los instrumentos qUi cancribuyen a la mejora de la producuridad en las 
e.xpll.ltacimu..~ en w Comunidad Autónoma. Esta iniciarira., que fue asumida por el Senicio de E"rtensíón .\,"Taria del Go
bienw de Aragón en 1989. pennite cOJWcer los diferentes índices de producción según el sistema de explotación emplea
do, detecta las ot.'ejas improductiros, al tiempo que posibilita la comparación de ws indices de cada gcznudería con (Jtro.~ del 
resto de la pr~.'incia o de la :::(}71G en la que interesa agruparla. El número de explotaciones integradas en el control de pro
dllccione.'i ha experimentado un incremento del 43 % en los últimos años, pasando de 81 expl.otaciO'l"l.t's en 1993 a 116 rn 
fa campaña pasada. Respecto a los parámetros de control, se ha obsCTt .. ado un incremento de ferrilidnd. media del 1 1 %. 
En cuanto a la fecundidad anual, en el quinquenio hasta 1993 el aumento ha sido del 20,5 %. 

Rebaño. En Aragón. la rabarla lanar a5Ciende <1 2.4 millones de 0Ye)aS. 

M'J\fA LEDAD ASC<so/jAVIER GRAOA'" 

n 1971 la Comisión Coordinadora Agraria Provincial 
creó un comité de Acción Concertada para la experi
mentación en producción animal, con el oojero de coor
dinar r fomentar los programas de trabajil desarrollados 
por Jos mganismos que lo COruitiruían. U no de ellll'i era la 
Diputación Provincial de Zaragoza (OPZ), que mantenía 
el Servicio de Mejora Ovina desde 1 %1, realizando una 

im~nte labor mediance la cesión de sementales para cruce in
dusrrial. Más tarde. la DPZ se plameó un nuevo objetivo, la selec
ción y conocimiento de la cabaña ovina basadas en el Conuol de 

Prooucdones, para lo cual ruvo que contar con 00 as instituciones. 
ya que la Diputación Provincial de ZarJ.,,"OOl no disponía de los me
dios suficierues. las Imtituciones que colaOOraron con la DPZ en 
este proyecto fueron la Cámara Oficial Sindical Agraria, el Cemro 
de Investigación y Desrrrollo Agrario del Ebro y el Servicio de Ex
tensión Agraria. 

Posteriormem.e se flnnó un convenio mue el Servicio de lo
vestigación Agrada yel Servicio de Extensión Agraria para el de
sarrollo de este control en exploraciones de la provincia de Hues
ca. Unos años más tarde se e!aOOró. ouo convenio entre la 
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. Ganadería 
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Diputación General de Aragón y la Diputaci6n Provincial de 
Huesca, en el cual esta última financiaba el conuol de las explo
taciones de SU provincia, y además se creó un rebaño en H uesca 
como núcleo de selección, donde se depositaban las mejores oem
"'" de los rebaño;. 

En 1989, fue la Sección de TéaUcas AgtariasdelServióo de Ex· 
tensiónAgraria de la IJOA la que tomó la dUtcóón del Conoui de 
Producciooes para las tres provincias de la Comunidad Autónoma 
de Ara¡¡ón. 

El fin principal para el cual se puso en marcha et Control de 
Producciones fue la mejora de la prcxiuctividad en las e.xplotaciones 
ovinas de Aragón. Este objetivo se puede desglosar en las siguientes 
acciones principalmente: 
• Conocimiento de lo> sistemas de producción de las ganaderías, lo 

cual sirve para comparar los diferentes índices obtenidos según el 
siscema de explotación adoptado. 
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• Realización de selección vía hembra, dejando como reposi
ción las descendientes de las he.mbras más prolíficas, y sir
viendo también como base. para la realización de una selec
ción vía macho. 

• Eliminación de ovejas improductiva&, ofreciendo al ganadero 
un lisrado en el que aparecen las ovejas que no han parido en 
los dos últimos años. 

• Gestión de las explotaciones: Nos indica los índices produc
tivos y reproductivos obtenidos por cada explotación, lo que 
nos señala qué caracteres son más susceptibles de mejora, y lo 
que es más impJrtame, posibilita la comparación de los índi
ces de cada ganadería con las de las ganaderías del resto de la 
provincia, de la comarca o de la zona en la que interese agru
parla. 

1) 
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RESULTADOS MEDIOS 

NI:> e:~plotaciooes 
N2 medio de ovejas 
Tasa de reposición 
FerúHdad 
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Tasa de aoonos 
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Datos del Centro del Control de Producciones 
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438,6 
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• fkha de inventario en la que aparece el número de ideruificación 
de la oveja y el número de cror.a1 de nacimienro de ésta, la r.aza V 
trimestre en el que ha nacido. 

• Idenrukaciónde los an;ma!es adultos, Se efecrúa median" antal 
" tatuaje, reali::ándose tantO al hacer el inventario de ovejas en \as: 
gaoadería'i que se integran por pñmera Ve:! en el conrrol de pro
ducciones, como al confeccionar el inventario de las corderas que 
se dejan como repo:¡ición cada año. 

• Identificación de los corderos: El ganadero coloca un crornl a ca
da cordero el mismo día en que nace. 

• Camer de paridera.: En él apunta el ganadero los ~"llÍe:nles rulOS: 
fecha de parto, ra:a, peso al nacimiento del cordero, número de 
;dentilicación del padre'; es conocKlo, de ~ madre del cordero v 
las obsen'aCiones que crea adecuadas. 

• Pane mensual: Es cwnplimemado ¡x>r los técnicos del el I PA en 
las visit1l!. realL-m a ~ ganaderías. En él se a¡:xmm. el efectivo de 
anitnaleo; existentes a primeros de mes, las variaciondi en el nú
mero de animales de cada una de las categorías (macMs, machos 
de recrio., hembras, hembras de recrío, cOJclems). F.sms cambios 

Chequeo. El ganadero coloca la chapa de identiflCaCión_ 
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pueden deberse a diferentes causas: nacimientos. compra. venta, 
mucrres, paso de animales jóvenes a la categoría de adultos, etc. El 
parte mensual también recoge el número de parras, nacimienros, 
de aOOrra; y de corderos nacido,; muertos acaecidos en cada mes. 

• Hoja de: pesadas: en la que se recogen los valores del peso de lú:; 
corcleru, en sucesivas fechas. 

Los resultados que se entregan a los ganaderos son: 

• Trimestralmente: Resumen de cada paridcrn. donde se descri
ben las características de los panas y nacimientos producidos 
(% dobles., % triples, % hembras, % machos, % corderos muer
toS por diferentes causas, ere.). 
Crecimientos de cada cordm en el caso de: que se re<:ojan tla~ 
tos de pesadas en la ganadería. 

• Anualmeme: Listado donde ftgUra la información reproductiva 
de cada oveja, donde aparece el número de panos, los corderos 
nacidos en la totalidad oc estOS partos, la prolificidad media re
cogida de cada o\'eja y el intcf\'alo entre panos medio. 
Listado de ovejas ordenado por índice de proliflcidad. 
Listado de ovejas improductÍ\'aS (ovejas que no han parido en 
los 2 últimos años). 
Hojas de índices reproouctivos y productin:l5 obtenidos en ca· 
da ganadería y comparación de ganaderías por grupos (cabe:a, 
medía y co~). 

Estado actual 

Acrualmeme el organismo encargado de su funcionamiento es 
el Centro de Técnicas Agrarias de la OCiA. 

En 1993, el Conrrol de Produwones comprendía 81 ganade
rías, con un toral de 43.001 ovejas en control. disrribuidas mayo
ritariameme en \as provincias de Huesca V larago:a. En los años 
94,95 r 96 ha seguido manreniendo un ele\'ado incremento en el 
número de ganaderías. 

La ubicación y disrribuciÓD por comarcas de las ganaderías en 
concrol queda reflejada en los cuadrns 1 y 2 resp...xtivamenre. 

El tamaño de la mayor parte de las explotaciones en control 
queda comprendido en el intervalo de 200-600 ovejas. (Cuadro 3) 

Al estudiar los índices producth'os y reproducth'os se halla la 
media de dos años para la corrección de resultados anuales en los 
casos en que la ganadería desarrolle un sistema de manejo coosis-

teme en ~ partos cada dos años, con lo cual algunos años es po
sible que la mayor pane de las ovejas Qbtengan h partos, y al si~ 
guieme año solamente uno. 

El nivel de producrhidad acan:ado por las ganaderías es muy d¡.. 
fereme, registtándose una alta variabilidad enrre los índices de las 
ganaderías clasificadas en el gntpJ de cabe:a, roo !as del grtl¡xJ mt
d" y con las del grupo de col, (Cuadw 4). 

Índices obtenidos según el sistema de cubriciones: 

Reali::anOO W'l3. clasificación del sistema de ordenación de cu~ 
bridones. según e! periodo de tiempo que pennanecen los machos 
con las hembras, obtenemos \o:s: siguientes tipos: 

CubricWn coru:inua: las cubriciones se realban a lo largo de ro-
do el año. 

Cubrición coruinua ama: los machos se separan de !as hembras 
durante 1-3 meses, normalmente en noviembre·abril. 

Cubrición disconrinua.: los machos van con el rebaño d1!ranre dos 
etapas al año, \wando ésta:; en duración y época del año. 

Sistema de tres parideras anuales: los machos sólo están con las 
hembras durante tres etapas de! año, con una durnción de aproxi
madamente du5 meses cada una de ellas. 

El número de ganaderías en control que sigue cada uno de esros 
sistemas es: 

Oxnparando los resulCldos med;o> obterudos por las ganaderías 
que siguen k~ diferentes sistemas de ordenación de rubriciones, se 
~rva unos valores para los índices fertilidad, prolificidad y fecun
didad significarivameme más elevada; para las ganaderías que reali
zan e! sisrema de treS parideras al año, apreciándc6e un 20~ 25 % más 
de corderos verulibles po< cada 100 ove¡as presentes en los rebaños 
de la provincia de Huesca, y un 10 % para la de Zaragoza para este 
sistema de ordenación de cubriciones. 

Evolución de los datos reproductivos 

Se ha esrudiado la evolución de los índices técnicos de las crece 
g.maJerias de ovmo de 1, prov;ocia de Huesca, sometidas al conrrol 
de producciooes durante al ffief1()5 cinoo aña5 consecurh-a:;, las cua
Jes han obrertido resultaOOs de este control en sucesivos fu y con 
ello la oponunidad de actuar en ~ mejora de su ganadería basándo
se. en esros resul~ 

Los índices técnicos estudiados, las definimos de la siguiente 
fom,,, 

F",",;dad anual, (n' partos/n' ovejas presenres) x 100. 
Fecundidad anual: (n2 corderCl'i nacKh/n2 ovejas presentes) 

x 100. 
Prolifiddad: (n2 corderos nacidos/nI:> panos) x 100. 
Tasa de corderos 1llUe'I'1llS: (n2 corderos mueruJS/n'l ooororooos na

ddos) x loo. 
I'rrxlucrividad cmual: (n 2 corderos vendibles/n 2 ovejas presem:es) 

x 100. 
FertiMad 1D1lUJl: Se oh;erva un 100 enema de fertilidad media en 

1993 'especto a 1989 del 11 %, obtertiendo un nOOIble descenso en 
1992, debKlo seguramente' la e<casa d;spooibHWad de recru>OS pas
tables durnnte ese año. 

El control de producciones inrenta mejorar este índice ofre
ciendo a los ganaderos un listado de las ovejas improductivas pre~ 
sentes en el rebaño, ovejas que no han parido en los dos últimos 
años, sin incluir en este listado las hembras menores de dos aOO; que 
todavía no han tenido la posibilidad de manifestar su potencial re~ 

Ganadería 

Conb 01. los ganaderos chequean el rebano. 

productivo. El ganadero puede mejorar la fertiTidad anual de su ga~ 
nadeña mediante la eliminación de estos animales. 

Fet:lil"iÍidad anual: Esre índice ha experimenrado un importmte 
incremento en los cinco últimos años, reg¡srrándose una mej<lra del 
20,5 % en el año 1993 respectO a 1989. con un ,-alar medio de fe
cundidad anual en 1993 de 146,1. 

ProIificilii Loo ""lores ",,,Hos de proIfudad obterudos en 1993 
son UD 8,6 % superiores a los registrados en 1989, lo que supone un 
gran logro, por la repercusión que tiene a largo pla:o su mejora so
bre b productiv;dad de las ganaderías. 

En un sistema de mejora genética de ganado ovino de carne, en 
lo que se refiere a caracreres reproductivos, la prolificidad es e! ca
rácter que cuenta con una mayor reperibilidad y heredab¡lidad, y 
por lo tanto, el que permite un mayor progreso por selección. 

Valoración 

El Cootrol. de PrOOua:iones de ovino de la OOA, se basa en el in
tI..---nto de mejorar ei1e indire en las ganaderías scmetidas a conrrol, por 
med;o de ~ ",,10>aCi6n de cada una de las hembr<os para este carácrer, 
rireóendo, los ganaderos un Imdo donde 'parece d número de ;den. 
cificaci6n de cada oveja, con la punruaciOO obrenida para este carácter 
a partir de b valoración de le. parras reg;saah duran" b toralWad de 
~ v;da productiv.o de la o .. ja. El ganarI.'fO debe dejar para repo;;dórJ 
a las machos hijos de las ovejas cuyo índice de prolificicbd está entre 
d grupo del 10 % superior y, las hemIxas rujas de las rwej" 0»" m
dice de prolificidad se encuentre en el grupo del SO % superior. 

Tasade corderos 11IlJt'TUlS: La tasa de corrlcros muertos, entendien
do por corderos ffilJert05 los corderos nacidos muertos más los cor
deros muertos durante el período de cría no experimenta una evo
lucién en ninguna dirección determinada en el valor medio 
obterúdo en las ganaderías en esrud;o. 

Produaáidad anual, La productivKlad anual cunb;én ha experi
mentado una im¡:xntarue mejora, con un incremento del 18 % du
rante k::l5 cinco últimos años, lo que supone que en una ganadería 
con un censo de 500 ovejas, en el año 1993 se habrían vendido 90 
corderos más que en el año 1989. 

A partir de los reouItados nbrenoo. y ~ evo!uÓórJ ¡x>itiva 00ser
vMa en las índices productivos y reproductivos de las gan;rlerias so
metidas a conrrol. de prOOucciooes durame varios fu consecutivos, 
es posible asegwar que el control. de producciones de ovino peooite in~ 
<mncntar significativamente la prOOuctividad de las ganaderías. . 
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Ganadería 

El 70 % 
d o 

La campaña de saneamiento de ganado vacuno en Aragón se 
encuenrra muy adclantada. Tras cerca de dos mese; des& que en 
junio se iniciara el chequeo de la cabaña en la :cna del Pirineo ()S

c~ ya se han saneado WlaS 40.000 reses, lo que supone el 72 % 
del te",l de ~ cabaña. 

El censo de vacas en Ar-agón asciende a un rotal de 55.000 ani
males, de las que 18.C\."O son de leche y l7.1XXl de carne. El chequeo 
Uevado a cabo ¡Xlr los récnk.os del OepanamentO e-1á centraio en 
las enfermedades de bruce\.oois, !eucosis, wbercuk)Sis, y Peri neumo
nia, cuya incidencia en la cabaña bovina ara.,,"'OOesa es muy baja, es
tando en la actualidad a nivel de la media d~ lospaíscs comunirariC6. 

La Ciimpaña en el sectot bovino concluirá ci30 de octubre, fe
cha a partir de la cual, ycon los resultados obtenidos., se procederá 
a la calmcaGiónde exploraciones indemnes a dichas patologías. En 
el apartado odno, la campaña de saneamiento se inició en el mes 
de junio y forma parte de un plan a cwtrú años rtb'ta 1999. El pro
grama, cuyo objetivo es la enadicación de la brucelosis en la caba· 
ña aragonesa, cuenta con un presupuesto para este año de 550 mi
llones de pesetas, 

A lo largo de estos dos meses de campaña se ha reali:ado el 
chequeo del 20% de la campaña, que asciende a un tocal de 
2.400.CXXl O\"cjas. Las actuaciones. se están desarrollando a mayor 
ritmo en Huesca y Zaragoza, mientras que en Teruel se iniciará 
en moño. Una Ve! que se conozcan les resultados del chequeo en 
las tres provincias se iniciará la vacunación con REV·¡ por ... ·ía 
conjuntival de aquellos rebaños cuyos niveles de brucclosis ex
ceJa ,16 %. 

Las primas por vacas 
nodrizas y terneros 
ascienden a 
2.500 millones 

El Depammenro de Agriculrura y Medio Ambiente del Go
bierno de Aragón ha abonado en l:.t:i últimas ~ a los gana
deros aragoneses un mml de 1.534 millones de pesetas en primas 
por vacas nodrizas y temeros. De! total, 1.687 millones corres
ponde al apartado de remeros y 847 millones por vacas nodrizas 
correspondiente a la campaña de 1995. 

Respecro a las primas de temeros, la cuamÍd corresponde a la 
tramitación de 1.077 expedientes, de los cuales 1.027 tuvieron 
una resolución positiva y sólo 50 fueron informados negativamen· 
te.. En total, serán subvencionadas 25.865 vacas nodrizas. 

Sobre esta prima hay que poner de manifiesto que por prime
ra ve: va a tener vigencia la aplicación del llamado "factor de re
ducción nacional,. apliClhle al número de temeros primados por 
haberse sobrepasado el límite máximo nacional de 55 ¡ .552 teme
M solicitados a la prima. La arlicación de este factor en la Co-
munidad Autónoma hace que el número de temeros subvencio
nados descienda a 73.700 de un tOtal de 89.438 temeros 
solid~ por el rotal de los expediemes namitados ron resolu-

• • • • clon posmva. 

se acogen 
al abandono 

Un toral de 35 ganaderos aragoneses se han acogido al plan 
nacional de abandono voluntario r definitivo de la prooucción le' 
chera. que supone un roral de producción de 693.802 kilogramos 
de leche. 

De los 35 ganaderos que se han sumado a este plan, 14 son de 
la provincia de Huesca, 20 de Ternel y 1 de Zarago:a. 

Asimismo, del toral de la producción abandonada, el real de
creto ley que regula~""te ahandollocomempla que el 95% de! vo
lumen abandonado [evertirá en cuoras en la propia comurudad 
autónoma, pasando el S % restante a la denominada reserva na
cional. 

Este abandono supone una aportaCión por parte del Gobie.rno 
de AragÓfi de unos 33 millones de pesetas para ~ete años que du
ra el plan. 

En este sentido, el Conseja de Gobierno de la DipuracKín Ge· 
neral de Aragón, celebrado ell1 de Julio, aprobó el convenio coo 
el Ministerio por el que 51! instrumenta el plao de abandono. En 
rucho convenio se establece un presupuesto toral de 53 miUones 
de pesetas para los siete años del prograrnr, con una 3!>ignación 
anual de 7,6 millones de pesetas. 

•• 
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«El turismo rural es un buen 
complemento a las rentas agrarias» 

PAOO SERR'NO 

os hombres y mujeres que viven 
en la comarca del Maesrra:go, 
desde siempre, se han dedicado a 
labores agrícolas y ganaderas. In
mersos en un paisaje agreste, de 
profundos barrancos, gig"dlltesca5 

muelas ~' altas paramera:. siempre 
verdes, jumo a bo:,ques de encinas, rinos y 
pequeños valles donde chopos, álamos, 
sauces y demás árboles marcan el paso del 
ciclo anual y su cambiante cromatismo. 

• 

1 

r;:. 
Presidenta de Maestur 
(Asociadón del Maestraz· 
go para el DesanoUo del 
Turismo Ruraij. 

la Asociadón MAE)TlJR 
cuenta con una oferta de 
alojamientos en casas ru
rales para cuatrocientas 
plazas en los distintos mu
nicipios de la Comarca del 
Maestrazgo Turolense. Te
lefono (964) 44 33 49. la 
IglesLrela del Cid (T~.!..J 

Hoy el Maesua:go está sufnendo una 
importante tran:.formación, después de 
haber pasado unas décadas en las que el 
mundo urbano se veía como solución a los 
problemas del mundo rurdl y que pnx1ujo 
un fuerlt' proceso de emigración del cam
po a la ciudad. Ahora existen una serie de 
alrernativas que ."fijan- de alguna forma a 
las personas en el medio rural. Una de 
ellas es el denominado rurismo rural, pen
sado para satisfacer, JXlr una pane, las ne
cesidades de quienes desean acercam; y 
tomar contacto directo coo la nawrale:a, 
la cultura y las gentes del medio rural. Por 
otra sirve como una interesante fueme de 
ingresos o una al ternativa complementa
ria a su acti,·idad principal como agricul
tor o ganadero. 

-El turismo rural es una 
elija una 'vivienda en plena 
narurale:a puede hacerlo COn 
la plena seguridad de que va a 
const!gulr mantener ese con
taCtO directo Ctln la narurale
:a, debido a que muchas veces 

de las patas de desarrollo 

• 
iniegral en ras :onas rtfrares~~ 

La presidenta de MAESR"R (Asocia
ción del Maestrazgo para el Desarrollo de! Turismo Rural), Raquel 
Mallén Altabás, nos recibió en la oficina de la Asociación en 
Canravic:ja y nos comentaba la imp:!rtaocia del Turismo Rural: 

-En :onas realmeme rurales, donde los ingresQS económicos 
son únicamente los agrarios y éstos empie:an a eocasear porque son 
:orw: difíciles. una fomu de evitar el t'xodo es el Turismo Rural. 
Yo diría que es una de \a.., paras de! desarro!lo integral en l:b :onas 
rumio. Además se produce una ::idit' de intercambio:. de culturas 
emre el que vive en un sector primario y el que vive en las ciuda
des. Todo ello se uaduce en una serie de acti\'iJaJes imeriores, 
cursos de formación para enfrentarse con esta nuc\·a actividaJ qUe 
~pone la gt:Stión de una \'i\·ieoda rural, incluso en ocasiones e! 
rropietario tiene que hacer su prorio in\'cntario de lo que puede 
ofertar turí:sticamente en su pueblQ y en su :ona. Es un intercam
bio de cultl1J1lS muy interesante. 

El ejemplo de! Maesua:go es e\'idenre, pnf ejemplo existen 
163 masías en Cantavieja. de c!las en más de \·cinte se viw todo 
el año. Se está lb·ando la lu: eléctrica a ellas, de forma que quien 

los propietarios de las casas no se encucnuan en ellas, porque se 
ocupan en su mayor parte de las labores del campo. 

-Cuando hablamos de turismo rural ¿qué porcentaje de 
agricultores y ganaderos uri1i:an esta acti\idad? 

-En un porcentaje del 35 ó 40 JX'I" ciento.son agricultores o ga
naderos, pero también muchas personas que ,·¡ven en el medio ru
ral y SIl poncipal ocupac:i0n no e:; la ganadería ni b agricultura pue
den utili:ar la modalidad del uub1!lO rural. Lo único que se exige 
para JeJic:an.e al turi~mo rural es que su acrividad principal la reali
ce en el medio rural. Siempre serd un complemento a remas, es de
cir, que no se \'iva exclusivamente del rurismo rural. Tiene que SI."'r 

una ca~3 tradicional reformada o recuperada, nada de apanamentos 
lJ de casitaS para alquilar. la filosofía de una parte de esta actl\idad 
es la re<uperad6n de lo tradicional con la arquitectura de la :Ofla. 

-Homogeoei:ar la oferta con una rea,)amentación unitaria 
para rodas es uno de los objetivos del Gobierno de Aragón, ¿no? 

-.A..sí es. De hecho hemos solicitado W1a nuevO! rC2lamenta
ción para armoni:ar toda la oferta del turismo rural e~ Aragón. 

J 
• 
• , 

i 
I • 

Habrá que hacer una determinación de calidades, un~ convenios 
que sean igual para todas las asociaciones y unos objetivos de re
quisitos fundamentales para esta acrividad que empieza a tener un 
gran peso específico en pueblos y comarcas. Por ponerle un ejem
plo, antes en el programa Leader en el Maestrazgo lo formaban s6-
lo 9 pueblos y ahora esta comarca la forman 43 municipios. 

-El programa Leader contempla esta actividad del turismo 
rural como una de las más importantes medidas de vertebración 
y de inversión en las :onas deprimidas ... 

-La Asociación confía, sin duda alguna, en el programa Lea
der y sus inversiones. Hace unos años las subvenciones al Turismo 
Rural en :onaii de montaña llegaban a alcan:ar las 750.COO pese
tas., que era aproximadamente un 22% de la im'ersi6n a reali:ar en 
las casas para adecuarlas a lo establecido. Ahora, una ve: en mar
cha este programa, esperamos definir las condiciones: habitacio
nes disponibles, cuart<b de baño, según hahitaciones, metrOS cua
drados de cocina y salón. También me gustaría apuntar que por 
panede la Dirección General de Turismo ticnenque llegar una se
rie de a¡lJdas en cuanto se aprueben una serie de condiciones v Te-

glamentos seg{m he comentado anteriormente. ' 
-La gastronomía es otra de las actividades, que suponemos 

incidirá decisivamente para e;ta clase de dientes que opten por 
las :onas rucales. ¿oo cree? 

-Por supuesto. Aquí en el Maestra:go nuestros productos au
tóctonos: llenen un gran prestigio de claridad como son el vacuno, 
d cerdo, el ovino ... Esto también supone ooa forma de poder 
apreciar V saborear la rica gascronomía de la rona. Pero es que ade
más y quiero en este caso hacer especial hincarié, el rurismo rural 
supone una expecta[Íva muy inreresante. 

-¿Qué otras ventajas supooe la parcial dedicación al turis.
mo rural? 

La entrevista . 

Presidenta. Mallén considera que hay QlJe armonizar la oft"fta del sector. 

dad Social y Hacienda en e! sentido de que no es una actividad 
principal. Con los profesionales, al menos en esta :ona. se pro
duce una corriente de colaboración en muc.has ocasione$. Aquí 
en Cantavieja está el Hoste! Balfugón y la Fonda Julián y existe 
esa corriente de colabonKión. Lo que ocurre es que el turismo 
rural es algo distinro al tummo tradicional. En turismo rural no 
se ofrece un hotel se ofrece nuestra casa, donde nos encontraJ"in 
atareados, seguramente en el campo o en el monte, también en 
el pueblo, es una forma dife:reme de entender el turismo. Es oua 
cosa . 

- ¿Cuál sería una inversión media para acondicionar una 
casa de un pueblo en condiciones de poder acoo:erse a la oferta 
del rurismo rural? " 

-La inversión estaría entre los dos y tres millones de pe

-Es algo que dignifica v mejora 
la calidad de .. ida de la persona que 
vi'lie en las :onas rurales. Cuando se 
hace una rehabilitación, se mejora 
la calidad de nda, los mgresos en 
Semana Santa, \·erano. Sa,·idaJes y 
fines de semana se nlelven a rein-

"Es tUla actividad que dignifica 
y mejora la calidad de t'l'ido 

seras, teniendo en cuenta que en es
ros momentos no hay subvenciones 
para ello (se acabaron en el año 93 ) 
aunque se espera que en un fururo 
muy cercano la Dirección General 
de T w"ismo del Gobierno de Arag6n 
y el pregrama l.eader puedan ayudar 

de la.. .. penona,s que vi,ven 
en la.Cf .::onas rurales" 

vertir en la propia casa. El que empe:ó con dos habitaciones, aho
ra tiene cuauo. Es un aliciente, una forma de generar trabajo y so
bre todo de mantener puestos de trabajO en la :ona donde se 
implanta esta actividad comrlementaria. 

y prosigue Raquel comentando: 
-Me gustarla apro\ echar la oportunidad para desde e:"la~ pá

ginas de SURCOS, animar a agricultores y ganaderos o a cuanras 
personas vivan en pueblos que * imeresen por esta acuvidad que 
genera una serie de ingres05: o:onómicos añadidos a SU actividad 
pnncipal que e:; el medio rural. Hoy día es difícil, al menos en es
ras zonas, vi\'lr de una sola 3ctiyidad. El tunsmo rural SlIIX'ne una 
expectativa muy interesante. sobre todo rara la mujer, en la que el 
98% se dedica por comrleto a esta actividad. 

- Al turismo rural se le ha considerado como intrusista y de 
competencia desleal por parte del sector hostelero que ~oa sus 
impuestos y nóminas a sus empleados. tSe pueden complemen
tar ambas acthidadesl 

-Es cierto qUe existe ese prohlema. Pero por ejemplo en Te
rud falta estructura hostelt:ra, al menQ;S en esta pro\·incia la 
competencia desleal no existe, Estamos negociando con Seguri-, o 

económicamente para pooer reali:ar im·ersiones de este tiro en las 
:onas rurales. con el fin de evitar, como he dicho anres, el éxodo 
de las personas det medio rural. • 

Asociaciones de Turismo Rural 

TURAl CRlBAGORZA·50\UtAR8E--HUESCAl 

ALTERNATIVA RURAL (COMARCA MATARRAÑA) 

ASOCIACiÓN DEL MEZQu iN (COMARCA DEL II.tEZQUtN) 

JALGUR (COMARCAS GUDAR-JAVALAMBREj 

SIERRA DE AlBARRAClN (COMARCA DE ALBARRACiN¡ 

CASAM TUR (COMARCAS DARO(A..CALAMOCHA) 

MAESTUR 
(ASOOAOÓN DEL TURISMO RURAL DEL MAESTRAZGO) 

REOEtm:MENTC SE HA CREAooARATUR. 

FEDERACIÓN QUE AGRUPA A TODAS ESTAS ASOCIAOONES 
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I análisis 
en cultivos 
frutales 

El Laboratorio Agroambiental (Dipu
tación General de Aragón). en colabora
ción con la Experimental de Aula-Dei 
(Consejo Superior de Im'estigaciones 
Cientlficas), presentaron una comunica
ción sobre «Influencia del Parrón en las 
Concentraciones Minerales en Flores ~' 
Hoia~ de Cere:o,. al XXX Congreso In
ternacional de Nutrición Mineral de 
.ÁrOOles Frutales recienr.emente celebra
do en Zaragoza. Este trabajo viene a ap:>r
mr nueva información sobre las posibili
dades del diagnó:.Tico floraL El interés 
primordial de esta nueva tecnica radica 
en especies frutales de recolección muy 
tempran~, en las que el período de mues
treo para.: realizar un análisis foliar tradi
cional. en tomo a 120 días después de 
plena flordción, puede ser posterior a la 
recolección y con ello su utilidad para la 
campaña en que se reali::a queda muy 
mermada. Las principales conclllSiones de 
la comunicación son la existencia de una 
variación similar de los contenidos de fós
foro y calcio en flor y hoja, menores \'tl. 
naciones en flor de las concentraciones 
de potaSio, magnesio y cobre, y diferen
cias mucho más. amplias en flor de la con· 
centración de sodio, cinc y especialmen
te hierro. 

amplía la 
comercialización 
del melocotón 

tardío de Calanda 

En el mes de 
septiembre, seis 
empresas dd Bajo 
~nón van a em· 
pe:ar a comercia· 
li::ar melococón 
tardío de Calan· 
da, con la marca 
de garantía creada 
por la Diputación 
General de Ara· 
gón. Con esrn medida, los indusoiales pre
tenden sacar al mercado una fnru¡ con cer
tificado de calidad y senrnr las bases para la 
creación de una denominación de origen 
que supone en la actualidad e:I máximo gra
do de Prestibtio y prorección frente al uso 
indiscriminado de la mención «melCJCO(óo 
de Calanda ~. 

La marca Aragán Cnlirind ,AJimenWia 
en el melocotón tardío de Calanda sólo se 
puede urui:ar en &uros procedentes de clo
nes sclecClonack:x-; como Jesca, Calante y 
E\'3.isa, en los que se ha practicado el tmcli. ,_1 emhok.do en el árlx>l. 

En esta primera campaña se espera ro
mercialit:ar con la marca de calidad 2.OCQ 
toneladas de &uta. 

ransferida la 
primera parte 
delFEGA 

El ~tO de Agricultura y 
Mallo Ambiente ha recibido reciente
mente la primera pane de la oansferen
da del Fondo Español. de Garantía 
Agraria (FEOA) -anti"ouo SENPA
que supone una valoración inícial de 

cerca de 10.00J millones de pesetas)' la 3S1mción deh gestión de las ayudas. el paso de 
100lí:mdona.rios y !mStOS indirectos. 

En esta primera f,;, la partida m:is significativa es la de gt5tión de ayudas que abar
ca las primas a forrajes de secado. con un montante total de cerca de S.OC(l millones de 
peseta:; anuales; la utilización por parte de la industria tran'iormadora de almidón y te· 
cula de patata, que suponen unOS 102 nuUones de pe:sems, primas al consumo de acei
te de oliva a las indusaiasenvasadoras, con 109 nuUones, y !.as subveo.ciooes por utili
;:ación de azúcar en la industria química, con un rnootame total de 13i millones. 
Asimismo, incluye Las primas ¡xx: arranque de m.an::aoos y mclococaneros y la desola· 
ciá:1 obligatoria y preventi,,"l. 

El resto de esta primera, es decir, los funciooariCtS y los gastos indirec.tu;, supone un 
rotal de 475 millones de pesetas anualt:::.. 

Queda ahora por definir la segunda parte, en la que están incluidos los setenta fun
cionarios restantes y la regulación Y ges¡:i6n de mercados. Una \'ez que la uansfoeucia 
se complere, la valoraciúrl tocal rondará los 19.003 millones tle peSd .. b, dependk.--ndo 
del volumen Je iruern::nción de producro:¡ que se realicen en cada cosecha. 

ijado en 28 
pesetas el precio 
mínimo del 

melocotón para 
transformación 

La mesa de contratación de meloco
rón ha acordado recientemente fijar unos 
precios mínimos de compra a las org.mi:a
dones de productores (OPA-O Je 28 pe
!.CtaS por kilo \' de 21 pe:st:tas para los agri

cultores paniculares para la fruta dedicada 
a cremogenados . 

La mesa de contr.~raci6n es un orga
nismo regulador de:: precios para productos 
dedicados principalmente a traruforma· 
ción agromdustrial en donde panicipan 
representantes de las OPFl-h, Organi:aclo
ne:; agranas, Federación de Cooperativas 
Agrarias (FACA), indwtrias rramfonna
doras y Oepanamemo de Agnculwra y 
Medio Ambiente. 

La contratación de melocotón para 
cremogenado puede 5Up)ner un \'olumen 
económico de cerca de 400 millones de 
pesetaS para esta campaña, siendo los pre
cios por kilo mas a1tCtS para las OPFH. s,. 
ta diferencia de i pesetas por kilo en rela
ción a a",aricultores panicularQ e:. una de 
las medidas de fomento al a:;ociacioni'¡mo 
a"crrario, que \iene a mejorar la comperiti· 
\'idad del sector. 

I....as mc::sas de contratación abarcan 
también man::ana, espárrago, Judía verde 
para congelado, coliflor, aceiruna para \"er

deo y porcino con destino a Denomina
ciñn de Origen Jamón de T crud. 

Enrre las venrnjas de las mesas de con· 
tratación destaca la descarga del mercado 
de PrOOucto fresco a precios equilibrados y 
garanti:an que lo:s agricultores cobran sus 
producciones de forma inmediata. 

ilos para los 
agrícu/tores 
aragoneses 

El Departamento de Agricultura y Me
dio Ambieme ha obtenido la cesión por 
parte de.! MAPA de un total de 69 silO'! de 
almacenaje d~ ct:reales como pan::e de la 
transferencia del FEGA. Al mismo tiem
po, el depan::amento ha gestionado con 
agilidad las ~ticiones de ayuntamientos 
para la cesión o arrendamientos de dichos 
silos -unas 20 instalaciones--- anre la 
buena cosecha Je cere~les y la necesidad 
de almacenaje. En Aras;ón existen un 
total de lOi silos, de los que 38 forman 
parte de la red básica; es decir, a disposi
ción de: las necesidades nacionales. 

os programas 
comunitarios del 
58 invierten más 

de 13.000 millones 
en Aragón 

El Comité de Seguimiento Regional 
para la aplicación de los fondos estructu
rales del Objetivo 5B de la Unión Euro
pea ha mantenido re(:iememente una 
reunión en Zarago:a. en donde se ha ana· 
lizado el informe anual de 1995. 

En esre sentido, la eje:cudón financie· 
ra durante el ejeTCióo pasado en la eo.. 
munidad Autónoma ascendió a un total 
de l3.686 millones de pesetas, lo que su
pone el 91 % de lo previsto. 

El Objetivo 5B comprende los plOgla
ma.~ de desarrollo rural FEOOA Orienta
ción, FEDER y Fondo Social Europeo 
(FSE), siendo el primero de ellos el que 
cuenta con una mayor capacidad inver· 
sora, que en el ejercido pasado se cifró 
en 7.000 millones de pesetas. El FEDER 
alcan:á una inversión de 5.800 millones 
y el FSE, 484 millones. 

Asimismo, el rotal de estaS inversio
nes está canali:ado a través de las tres ad
ministraciones, siendo la administración 
autonómica, con 9.700 millones, la pri· 
mera en el \'olumen de proyectos, k"gUi
da de la administración central. con 
2.200 millones, y las locales, con 1.600 
millone:;. 

En la reurnón del comÍt¿ celebrnda en 
Zarago:a paniClparon un total de 40 re· 
presentantes, de la Comisión Europea, el 
Gobierno de Aragón y la Administra
ción central. Por parte del Gobierno de 
Aragón participó el dire<:tor general de 
Esuuctura~ Agrarias, Jader Gros, que 
juntO al sulxftrector general de Coordi
naci6n y E\'aluación de Programas, Car
Ir,\!; Beltrán, comparten la presidencia del 
Comité. 

Los proyectos cnmarcados en el Ob
jetivo 58 cuentan con un porcentaje de 
cofinanciación de la UE del 50 %. lo 
que sup:>ne que de los 13.686 millones 
de inversión reali:ada en el ejercicio pa· 
saJo las ayudas euTOpt;!as se acercan <1 

siete mil mil1one~ de pesetas. 
AsimLSmo, el Comit¿ de Seguimiento 

aprobó tambi¿n el programa de asisten
cia técnica, que contempla actuaciones 
en tres lineas: información y publicidad, 
apoyo al seguimie-nro y evaluación. 

Noticias Breves 

os regadios de Valmuel estrenan ,cd 
de acequias 

El consejeto de Agricultura y 
Medio Ambiente, José Manuel la
sa, ha visitado recientememe la 
nueva red de acequias de Valmuel, 
que tiene una extensiÓD de unos 60 
hl6metros y alcanza a unas 2.350 
hectáreas. Las obras se iniciaron en 
septiembre de 1993 Y han conclui
do el pasado mes de junio.. 

La inversión rocal de la obra ha 
a1can:ado los 366 millones de pt::;e. 
ta:. Y ha contaJo con un apoyo. fi
nanciero importante por parte deJ 
Departamento de Agricultura. En 
las ""'" regabl" de V.lm,,1 y 
Puigmoreno exL~[en 00. cooperati· 
vas: San Miguel -con un total de 
63 sociO-'i y que gestiona 470 hecrá
teaS, principalmente de frutales y 
CAVAL -<un 106 socios y que 
gestiona unas mil hectáreas de fo
rraje y ct::reaL 

En la iroa.gen, el con..~jero y 
el presidente de la Comunidad de 
Regantes de Valmuel, Antonio 
Azc6n, conremplan las nuevas 
acequias, que tienen un caudal de 
150 lirr~ por segundo. 

I Departamento de Agricultura 
y las Diputaciones Provinciales invierten 
en la mejora de caminos rurales 

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Manuel Lasa, y los presidemes 
de las Diputaciones Provinciales de Zarago:a y Teruel, han firmado un convenio Je 
cooperaci6n para la mejora y conservación de caminos rurales en ambas provincias. Pró
ximamente se reali:ará tambiin con Hue.<ea. 

El convenio recoge una inversión roral pard este ejercicio de 50 millones de pesetas 
en cada provincia, que ~ra financiada al SO % entre ambas instituciones. Expone tam
bién que el objetivo de! acuerdo .:e; establecer las bases de cooperación entre ambas aJ
ministracione;, comprometi¿ndose caJa pane a aportar los medios de que disponga ra
ra la rcali:adón de las obras", 

El acuerdo abarca a la to.talidad de los municipios., siendo los beneficiarios aquellos 
municipios y mancomunidades que se co.mprometan a aportar hasta un 25 % del presu
puestO de la obm. Se priorizaran los ayuntamientos no atendidos completamente en 
campañas anteriores, mancomunidades de municipios, zonas de montaña y desfavoreci
d",. 

T rdS la firma del convenio, e! consejero y los presidentes de la Diputaciones han des.
tacado la volutltad de a1can:ar "el mayor grado de coordinación posible y de unidad de 
esfuer..os para optimizar al máximo l~ limitados recursos existentes". 

En este sentido, el consejero ha añadido que ~la totalidad de los recursos disponibles 
en esta línea de apoyo se han conveniado con lru, tres Diputaciones Provinciales». 
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Transformación de regadíos 
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ENR1<;tJE A. CoRBEl" ABlLLAR ,"\ 

n los últimos tiempos se ha creado un contexco favora
ble para el desarro!lo de la agricultura ecológica, debi
do principalmente a 10;'; cambios y adaptaCiones que 
exige la Política Agrícola Común (PAC), así como a la 
roma de condencia por parte de la sociedad sobre los 
prohlemas medioambientales V sobre el futuro del mun
do ruraL 

En b reforma de b PAe de 1992, b Comwridad incluyó en elb 
rro¡>uestas concret15 para fomentar una mejor orientación de la pror 
ducción agraria. así como exigencias referentes al medio ambiente y 
a la necesidad de la búsqueda de un equilibrio erure objetivos eco
nómicos y de cooservación del medio naturaL En este (1)me.'(w, es 
probable que el mundo agrario tenga que inrroducir imp:lltames 
cambios en su fO! lita de trabajar, en especial en aquellas zonas menos 
competitivas. 

Será com-enicnte desarrollar nuevas formas de producción eco
nómicl.mente remables para aquellas explotaciones que- presentan 
desvenraja5 estructurales y naturales considerables con re:.--pecto a las 
explotadones de tipo indusuíaL Este es un problema que afecta a UD 

gran número de explotaciones de tipo familiar. 
Se obsern también enrre los consumidores, un mayor interés por 

kb productos de calidad, aunque este conceptO es muy amplio, el on
gen de este tipo de demanda hay que bunrlo en la concienciación 
que van e.xperimenrando determin<xias asociaciones de consumido
res, ante los productos ~ararios más naturales que los de la agricuhu
ra intensh'3, caracterizados estOS últimos por su carácter uniforme en 
su presentación. basada en la normali::ación y homogeneización, y 
también en el empleo intensivo de prooucms químicos de síntesis, 
tamo para la fertili:::ac:ión como para los tratamientos fiManitaños. 

Por tantO, la agricultura ecológica su¡xlne una respuesta adecua
da a la demanda de ~ ecológtcos, entendidos como produc
ros naturales extensos de residuos químicos, f como re.oriemación de 

• 

r 

Comercialización 

, 

Fruta. La manzana es una de las espeCIeS de mayor culnvo ecologlCO. 

la actividad agraria hacia la diversificación, en un marco general de 
coruervación del medio ambiente. 

Las ventajas que presenta la agriculrura ecológica. como sistema 
de divernficacióo son: 
• La producd6n de productos alimenticios fundamentalmente a 

partir de los recursos de la explotadón, reduciendo al máximo la 
urifuación de plaguicidas y abonos químicos. 

, El empleo de variedades que se adapten al medio y que muestran 
una resklencia narural a los parásitos y a las enfermedades. 

• Ofena a los consumidores de productos alimenticios variados y ca-
• • racrensacQS. 

• Fnment.a la integración de actividades complementarias en la ex
ploración agraria, favoreciendo los sistemas de policultivo, que son 
interesantes medioambiental y paisajisticamente. 

• Suministro de productos S3.IlOS que, por 10 general, no contienen 
residuos quimicos, por lo que se eliminan k'6 riesgos de contam¡
nación del suelo)' de las capas freáticas. 

• Mayor control de la sobreproouccián y mayor ne(esidad de mano 
de obra, lo que r6ulra muy interesante en las coru:Iit::iones econó
micas actuales. 

También, la agricultura ecol.6gica en su desarrollo se enfrenta 
con dificultades importantes para considerar por aquellos agriculto
res que piensen adq,tar sus técnicas de producción: 
• La recon .... ersión de una explotación a.,araña tradiCÍ01".al en una 1.'.'(

p!oración ecológica resulta ser una operación compleja, tanto des
de el punro de visea técnico como económico. 

I 
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• St: pr..'CiS<l un reriodo m,b u menos larga par;¡ conseguir el equili
hrio "rlanta-"lIckl» 'lue ttata de obtener la agricultura ec\)!ngica 
en el ámbito de la productivid.ld. 

• Lo~ COSles de proJuo::i¡ín má~ elcvad(l~ !.jue la agncultura cnnv('n
clonal, pílf la may0r nece;idaJ de maM de 110m 'i rendimknw~ 
m,ís baJo, en much('\s C:!:;tb. 

• Demanda m(xb.ra, ,Ieb¡do ftmdarnemalmente a: precio., de vema 
má~ elevado:. que en el caso de rn:xluctos wnl't:nciona1es, il lo,¡ ca
rencia de reJe; im¡xmantei de di~trihlCilÍn y ,lid JificultaJ J{' pre
sentar una gama complenl dI; rrooucws al coru;umidor. 

La agricultura ecológica en Aragón 
La ;¡gricultura t'CollÍgica se rige por el Reghmemo del Con't'jo 

(CEE) W 2092/199J, del 24 de Junio de 1991, en tojo el terntorio 
de la Unión Eurorea. En este Reglamenro se esrablecen los princi
rios genemles de t'~ra f¡lnna de producción )' lru; normas Ljue deben 
aplICarse para la transformación, la \'enta v la imponación de IIIS pro
ductO:i ecológicos. 

El Reglamento se aplica acrualmente tan '\Ólo a los pruduct~ agra
fino; vegetales no aan."tonnID (frutas, hurtah:a~, cerealb, ('[c.) y a b 
productos destinados a la alimentaCión humana C0mrUNOS básic;l
mente por ÍIll!reJientts de ori~\:n \·I!hICtal. En relación con las pro.lUC
ciones animales, llaSt<! que:¡e adopTe 1<3 nmmativa comunitaria, se apli
carán las Jisposickmcs nocionales exisrentes. 

Los principios de produ<:ción que define el Reglamento (CEE) 
N' 2092/1991 >(ln' 

1 R La ferrilidad y la acth-idad biok1gica del suelo deberán :;er 
mantenidas mediante el cultivo de leguminDSa'l. abono \ferde o plan
taS de enraizamiento profundo, con arreglo a un programa Je rota
ción plurianual y mediante la incorporación al terreno de abo~ or
gánicos. 

Algunos subproductos de la ganadería (estiércol) )C podrán uti
lizar si proceden de explomciones ganaderas que cumplan la nonna
tiva naCIonal aplicable en materia de producción ecv!ógica. 

Si los medIos anteriormente mencionados no fuemn sufjcieme~ 
para asegurar la adecuada nutrición de los vegetales y el equilibriO 
minera] del suelo, y, en consecuencia, fueran necesarias aportaciones 
complementarias, podrá utilizarse un número limitado de fertilizan
tes orgánicos o minerales. 

Productos ecológicos. En Arag6n uenen una creciente aceptación. 

El sector en la Unión Europea 
Se estima que el número de agricullOrt'S que f1racrican Iu agrio 

cultura ecológica se ha dup1iouJo i'1UTe 1987 y 1992, sintá:nllo.se 
~to, en romo a los 14 .000 agri..'uúores al ,na1 el? dicho jx'TíOOJ. 

En la acombdad, la superficie desriruula a esce opo de ogrictll-
IUm puede superar a las .(XX) heaáreas en el COnjtallO de la 
ComwlÍdod. 

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA IHASI 

P .... 15 l\l!'i, 'W; 

Alemania l4.0c() 228.0C() 
FranCla 40.0C() 9O.0C() 
Remo Unido 8.600 lO.OC() 
Dmamarca 4.0c() IS.OC() 
Italia 6.0c() 15.000 
Paíse~ B..1JOS 3.400 10.QI1 
Esraña 1 T() , ./ 8300 
B¿lgica 1200 1.600 
Irlanda Lloo 1.600 
Porru..ual 320 1.500 
Luxemburgo 162 500 
Grecia 200 
Total 102_682 405';00 

()¡M de la Unión Eurtf-t:3 CI1fT~ 1987 V IWl 

En !o referente a la venta"J comerciali;:ación de productos eco-
1ógic0;'i, su cuota de mercado se puede /!SUmar en un 0,5 % del 
""''''''' roral de productoS agrarios de ~ Comunidad, """'l'" ~, 
ta siruadón lIllI"ll1 de unos países a OCTOS; así, para 1992, era di un 
O, I % en Italia y ". 0,8 % en Alemania, cnn oalore, in<ennedin! 
para Francia , con un 0.2 %"J un 0,3 % en el Reino Unido. 

Los produnos predommanres son ¡,. fnw;" hortali,as ) "'elV 
les, seguidos por e[ aceite , el dno y los productOS lácteos, slendo la 
producción de carne actualmente muy baja aún. 

Del L1l1álisis de mercmio, se obtienen pmpecdl1as en general 
Jaoorables para el fuMO el? /O, p,od"cw! ec~cos, esrimándose 
para el año lCXX> una cuota de mercado del 2,) %. 

29. La protección de las plantas contra parásitos yenfermedadcs, 
y la eliminaci6n de las malas hierbas se efecruarán mediante técni
cas que pennltan evitar la utilizaci6n de plaguicidas: selecci6n de es
pecias que presenren una resistencia natural, programa apropiado de 
rotación de cultivos, medios mecánicos de cultivo, quema de malas 
hierbas, protección de los enemigos naturales de los parásitos. 

39 La recolección de tos vegetales que crecen de forma espontá
nea en zonas naturales, bosques y :onas agrarias se asimila a un mé
todo de producción ecológica. 

4~ Al pasar de una agricultura convencional a una agricultura 
ecológica, el período mínimo de reconversión será de dos años (an
tes de la siembra) para los cultivos anuales y de tres años (antes de la 
primera r&olección) para los cultivos perennes disrinros de los pra
dos. Estos plazos podrán incrementarse o reducirse en fundón de los 
ant&edenres de los culrh'os. 

En Aragón la agricultura ecológica está perfectamenre organiza
da a través de la Orden del 20 de abril de 1995 (~BOA. número 54) 

del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputa
ción General de Aragón, por la cual se creó el Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica (CAAE) con la misión de aplicar en el ámbi
to terrirorial de la Comunidad Aurón\lma los sistemas de comrol es
tablecidos en el Reglamento de la CEE. 

La agricultura ecológica en Aragón aporta más de mil millones 
de peseras en valor, dedicándose a e5tOS cultivos un toral de 5.018 
Has, siendo la segunda comunidad autónoma, después de Andalucía, 
en la que estas récnicas de cultivo rengan una mayor imponancia¡ 
,iendo los cereales y lno; cultivos exlensi\'~ los que con 4.960 Has 
mayor superficie ocupan, seguidas de los frutales, con 112 Has, pre
dominando, entre ellos, los almendros, man:anos, perales y meloco
toneros; también se cultintn en plao &olügico 73 Has de honali:a~ 
de todo tipo, 23 Has de olivar y 13 Ha:. de viña. Los 90 operadores 
inscritos en el Comité Aragonés de Agr1Cultura Ecológica (CAAEJ, 
entre prOOuctores, 73, e indusrria~ transforrnadora~, 17, se di~rnbu
}en encre las trcs provincias aragonesas de la siguiente forma: 

D1STRIBUCIÓ;o.: DE LOS OPERADORES 
DE AGRICCLTURA ECOLÓGICA EN ARAGON 

poJ~I.'\ !'Itlllll'CTOlE" l.'o'OCmL ... , TUI" 

Hut!'iCa 14 4 18 
Teruel 15 I 16 
Zarago:a 14 12 56 
Angón i3 17 90 

ProJUCTOR:> ifLo:cnmi t:n ti CAAE rn 199" 

Los producws de agricultura ecológica se identifican en el co
mercio porque llevan una etiqueta que se concede cuando han su
pemdo los connotes establecidos. Si no la llevan, aunque la publi-

Comercialización 

cidad diga que son ecológicos, no se 
pueden considerar como tales por
que carecen de certificado de garan
tía, convirtiéndose en un fraude pa
ra los consumidores. 

Cada agente económico, ya )Ca 
productor agrario, transformador o 
importador, que en el ámbito de su 
actividad comercial ponga en el 
mercado productos agrarios o pro- A R A G Ó N 
ducros alimentarios obtenidos por el 
método de producción ecológica de-
be notificar su actividad al Comité Aragonés de Agncu]rura Eco
lógica, y debe someterse al régimen de cootrol establecido por 
, 
cs[e. 

El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica elabora una des
cripción completa de la unidaJ de las explotaciones agrarias cuan· 
do empie:a a aplicarse el régimen de control. Posterionneme, el 
productor deberá notificar cada año al eME su programa de culo 
tivo de las producciones vegetales relativo a cada parcela. Deberá 
llevar una contabilidad detallada, tanto de las materias primas 
compradas como de los prodUCTOS agrícolas vendidos. Esta contabi
lidad deberá reflejar las cantidades, la identificaci6n precisa, el ori
gen y el destino de los producros de que se trate. 

En el caso de que en una mi,roa explotación agraria eXIsta una 
producción ecológica y una producción convencional, será obliga
rorio separar completamente las parcelas y los lugares de almace· 
namiento de los dos tIpoS de producci6n. No podrán culrh'arse me
diante ambos sb:temas variedades idénticas de vegetales. 

A las unidades de transfonnación y de envasado de los produc
tOS ecológicos se lcs aplicarán los mismos principios de identifica
ción, seguimiento y contabilidad. La contabilidad sirve para que el 
CAAE pueda comprobar el tipo y el origen de los productos mili
.ados, así como el resultado del proceso de transformaci6n . • 

Ayudas públicas a la agricultura ecológica 

El Real Decrero 51/1995, de 10 de enero, escablea un rigimen 
de medúlas hon",.ra1es para el Jomen", de mi""" de producción 
agraria compatibles con lru exigencias de la protección "J la consen.-a
ción del espaciv namral y contempla un COflJunto de ayudas para el 
Jomenw de ~ agriod¡ura ecológica O bio/6g¡ca. 

El Deparu¡mn¡ro de Agr"u/n", J Medio Ambierue, a "a"" de 
~ Orden del I de marzo de 1996 (.BOA.II1Unero 29), inmumm' 
ta en el ámbilO territorial de la ComuniAad Autónoma de Aragán lo 
pr"",ro en el RegIa"""to (CEE) N" 2078/1991, qz~ creal;a un rl, 
gimen comuniurrio & O)'udas para fauJrecer los mitOOos de produc
ción agraru¡ rompa!ibIes con ¡,. e.rigmcia¡ de ~ prorección el?1 """" 
ambitnre. J /o esUJbIecido en el Real Decrero 51/1995, para /o cual 
estabiece unas lI)'udas fXlTa incentivar la obrend6n de prOOucws bio
lógicos o ecológicos reconocidos par el Comiri Aragonés de AgricsJ, 
rUTa fcul6gica, al objel0 de consolidar producciones agrarias com~-

AYUDAS PARA LAS SUPERFICIES 
• 

DE AGRICULTURA ECOLOGICA 

CIJUlVO 
PRIMA. MÁ.\'!MA ~l;f'f.Rf. MI'.1MA 

I'V."IHA !lE ctlnvo rHAI 

Herbáceos de secano 12 .0C() 5 
Herbáceos de regadío IS.OC() I 
Hortícolas 24.0C() 0,5 
Invernadero y cultivo 
bajo plástico 45.0c() O~ 
Olivar y viña 2).0C() , 

) 

Frutales de secano 2LOC() , , 
Frutales de regadio 36.000 I 
Pastos y dehesas 9.000 15 

rible.s con la consen.:aci6n del medio ambiente "J el medio narural. Esw. ¡\~~ ragarm • ~"dIIU.:uIt\J't!Ii .¡uc. cUltlml 5llpcrhcics cun.~ de a¡ncul. 
Para ello se fijen! unas primas mánmas, en funcián de la ripolo- t\II"J ~. ,JlIfJnt( el pcrialo de arlicaCki'I del P",gI:lJIUI N.:ionaJ ..le: A~uoJ.¡,. 

fI.o. "j la superficie mínima de cul!i~'O. [Jf!KC(t¡GE~ CE PI1alUCCOt ~ y C~OOAlfA(()N 



Poda de la 
vid tras 

• leos 
La poda de regeneración de [a t,id tras la destruccwn 

de los brotes tiemos por las heludas prim(.U'erales o el pe
drl~co, mejora la proo1lccwn de tlt'a ese mismo año a la 
I'e:: que facilita la poda en el im,'ienw siguiente. Estas 
conclusiones se deducen de tos ensayos realizados par el 
Centro de Tecnologia Agroalimentaria de la DGA tras 
la.~ fllates heladas producidt.L~ ro la primat'era de 1995 
)' la pedrcgada que asolo los tl,iedos de Cariñena ffl ma
\'0 dt ese mismo año . 
• 

En el estudio se utilizaron tres modalidades de poda 
aplicadas tTl las t'Uritdadt.s Garnacha tinta )' T emprani
lla, cu)'os resultados se compararon con el testigo que 
eran las cepas tal como habian quedado tras !os sinies
tros, En todos los casos se oosmm que el nLUnt'TO de ra
cimos )' su piso unitario era superior en los casos de po
da qlte en el testigo, aunque el peso de las racimas o 
racimos ,~ecundarios de! testigo era similar al de las ce
p", podadas. 

SegUn el arLÚ¡i.~is de producción, la modalidad de po
da que consistia en cortar el pulgar par debajo del brQte 
más airo dejando el inferior por encima de las )'emas ba
sales (l) j'/a modalidad de poda simiwr a w que se prac
til'a en inrienIO (3), consiguieron aumentar la cosecha 
un 100 % tTlla Garnacha)' un 68 % en el Tempranilla. 
Par otra parte, ruando la poda ronsistía en dejar todos 
los brotes a dos yrnta.'i (4), la producción se incrementó 
IIn 140 % en la Gantacha 'j un líO % tTl el Temprani
lla con re$perto al testigo. 

En cuanto a la rique::a de a.."Úcares, los f",tos de las 
modalidades de poda 1 )' J resultaron similares pt'TO StTl· 

siblemenlt> inferior a los del testigo y modalidad de poda 
4. E.~tos aspectos se refkjaron en los contenidos de alco
hol de los tinos obtenidos. tínico dato de diferenciación 
f11trt ambos. La conctTltración de ácido málico en todos 
los t,jlWS fue más alta de lo habitttal por proceder de Ut'as 

de la terct>ra fiaraci<in. 
En resumen, el estudio dejó claro que tras las hela

da.~ primat'C'rales o después de tln fuerte pedrisco. es con
l'f1Üente someter a las cepas a una poda de regeneración, 
demostrándose que la modalidad más fácil de aplicar es 
la que mejores producciones consigue. 

Vid . la poda dE' regeneración mepra la prodUCCIÓn. 

P. CEBru..\N I E. FRANCO I R. NúNE1'" 

I año 199; presemó unas características meteoroI6gicas 
ciertameme adversas para la vitirulrura ~ Ade
más de seguir inmeoos en el proWng:rl> ciclo de tres años 
de sequía, con precipitaciooes significativamente inferio
res a la media, se presentaron otl U!i accidemes como hela
das y granizo en casi roJa.¡ nucm3S zonas producroras, con 
incidencias muy variables en cada una de ellas. 

Así, alrededor del 2J de abril, se produjo una helada rardía im
portante, con temperaturas mínimas de hasta J grados bajo cero, 
que afectó de un modo grave a la viña, que se enconuaba en estado 
{enológico O, o de racimos separados, sobre todo en las zonas de De· 
nominación de Origen Calatayud, Ca!llpJ de Bo~a y Cariñena. 

Por este motivo, la Unidad Técnica de Viticultura y Enología 
se plante6la realización de un ensayo de ¡xxia de regeneración del 
viñedo, como cominuación de algunas experiencias anteriores. 
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También. \' en colaboración con los Coruejos Reguladores, se di
fundiemn una :iC!ric de recomendaciones a los agricultores afecta
dos rara reali:ar dicha poda de regeneración ~iguiendo lib indica
ciones de Larrea y Colino. 

Un me~ más tarde. el 2j de TDa\'O, la comarca de Cariñt:na se 
vio sorprendida por una grani:ada de una intcruidad como no se 
recordaba, y que arrasó los cultivos de buena parte de kl::i ténmnos 
municipales de Pani:a, Cariñena, longares y Alfamén, con Jañ~ 
que alcan:aron en muchos casos el 100 %. De este modo, las par
celas de vid afecradas por el grani:o ruvieron que brotar por terce
ra ve:. 

Los ensayos rlameados tras la helada fueron afectados en su to
ralidad por la gram:ada, por lo que se de.o;ecnaron y hubo que plan
tear nuevos ensayos de poda, en dos parcelas fonnadas t!n vaso, Je 
la:; varieJ¡¡J~ Garnacha y Tempranillo, siruadas en la zona ffi.is Cib

tigada por e! grani:o del término de Cariñena. con e! fin de com
probar la reacción de estas variedades ame la triple adver..tJaJ. 

Se aJ..lptaron las ,iguiemes mooalidades de poda sobre la \'a
riedad Garnacha: 

1. Testigo sin podar. 
2. Se corta el pulgar por debajo del brote má, alto, y "f poda el 

brote inferior por encima de la:; yemas basales. 
3. Se reali:a una poda igual a la de IOvierno, 

I 

Comercialización 

TOTALIeG 

14 50,0 1,7 
45 55,5 J • 

.,) , 
51 51,9 J--,1 IU 11,1 .. 

43,6 2,4 11.4 IJ,O » 
- 1 

16 34,6 0,9 11.3 3,1 
54 35,2 1,9 11.1 5,4 
60 40 2,4 11 ,3 8,7 

1,2 4,6 
4,8 1 ,1 4,9 

3.3 4.3 1,5 4,8 
3,1 

I 
4,2 I 1,2 4,6 , 

0,9 4,7 2.0 6,3 
0,9 3,1 ) . -,' 6,9 

1 2,2 6.6 

ra producüvidad, en comparación con las cepas no podadas 
después del accide.nte meteorológico. Todo ello podrá o;er 
comprobado en estas mismas experiencias la campaña si
guiente. 

Las parcelas en las que se siruaron l(l::i ensayas son de suelos 
pardo-cali:o-pedregosos, suavemente ondulados. 

la parcela elemental fue de 10 planta~, con creo repeticiones, 
situánJose cada una de ellas en tres:onas orogrMicameme distin
tas de la parcela generaL 

La vendimia se reallió el día 4 de ocrubTt: para !d \'aricdad Gar
nacha y el día 5 para la Tempranillo. 

En cada una de las modalidades de roda se tomaron por sepa, 
rajo los datO!i Je los racimos y las racimas, diferenciándose ror su 
posición en la cepa y la longirud y grosor del pedúnculo, siendo 
má~ largo y fino el de las racimas que se sitúan en posiCiones más 
alejadas de la base, 

Una \'e-: reali:ada la \'endimia, se traslaJó la uva, me:cladas la:. 
repeticiones y los racimos y radm .. 1~, a la cava que el IXpartamen
ro de Agriculrura y Medio Ambieme ~ en AlmonacKI de la 
Sierra, donde se efecruaron las mlcro\'inificaciones de cada una de 
las ifurmtas modalidades de ¡x;Ja . • 

con aclareado de pulgares para dejar la hor
quilla cl<hlca de la :ana. PJmrWlO> lid ... L", 

4. Se poda [oda b cepa delando 00s yemas de Ju. 
broIcs emi[i~. 

En el ensayo sobre la variedad Tempranillo se 
utili:aron las moda!idad('j de ¡xxIa 1, 2 y 4, 

En ambos ensayos la broración posterior fue 
de las yemas hasilares y adventIcia:;, dado el daño 
sufriJo IXlr los restQ'5 de pulgares dejados. 

Los sarmientos de esta nueva brotación s:llie-
ron limpi~ desde abajo, fucilirn.ndo la poda de! 
próximo invierno y p::>r tanro la mejora de la furu-

'-... 
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Los bosques ribe 
n 

Masa arbórea. En el Valle Mecho del Ebro ~ han reducido los bosques de ribefa un 60% en los ultlmos cuarenta ai'iOs_ 

Desde antiguo la.s cuenca.s de los grandes ríos han sido el medio idóneo para el desarrollo de las cit'ilizaciones, por lo 
que estos espacios luin t'enido siendo alterados a trat'és de los siglos por actit'idades agrícolas y ganaderas, asentamientos 
urbanos,)' más recientemente por actit'idades industriales, infraestructuras, etc .•• Todo eUo ha prot·ocado una drastica re· 
ducción de los ecosistemas t'inculados a estos espacios. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno es el Valle Medio del 
Ebro, que en los últimos 40 años ha visto reducidos sus bosques de ribera en un 60% de la superficie. 

A lo largo de las próximas lineas ('amos a tratar de hacer un diagnóstico de la.s circunstancias qtle concurren en la pro
blemática de la degradación de las formaciones de ribera en el ámbito gwgráfico del río Ebro a su paso por la Comunidad 
de Aragón. A su rez, trataremos de dar Ulla serie de ideas acerca de las estrategias para la consen'aciÓll de estos espacios 
sobre la base de la adopción de medidas de carácter técnico )' l.egislatit'o, así como algunas notas para la recuperación de 
los mismos. 

ANTD~ PADRÓ SIMARRO 1'1 

J río Ebro, que es el más largo de España (880 km) y 
con mayor caudal medio (615 m'/seg), tiene un reco
rrido en la Comunidad Autónoma de Aragón de unos 
220 km. Este tramo dene caracterizado por una serie 
de circunstancias climáticas y edáficas, que Junto con 
la dinámica fluvial, determina la presencia de un con
Juma de formaciones de ribera caracxcríscicas. Esta:; 

riberas fueron ob¡ero de inventario y caracterización de un es
rudio promovido por la Diputación General de Arag6n en el 

año 1991 (D. G. A., 1991) y "abdo por la Empresa ECAS 
S. A. (*). En las próximas líneas vamos a aproximamos a la re· 
alidad física y ecológica de estOS espacios, tomando como refe
rencia el citado trabajo. 

La llanura aluvial o tcrra:a de inundación que genera el río 
Ebro a su paso por Aragón, se caracteriza por una gran aridez eli· 

(-) OlrtrTAClÓN GENERAL DE ARACÓN. 1991 1lU.~~==-~d.:1a$ 
['-""",,,,,,"!!' d.: ~ en Ar~ n. G A., Df:1",'o-..m ~ A¡:r""'¡ ......... Oanldc:ria, 
\'kln",. .. TunlO!' 1011'. 

I • Medio Ambiente 

márica con valores de precipitación y temperatura que definen 
un clima semiárido con elevado déflcit hídrico estival. A su vez, 
el modelo del relieve eslá influido tantO por la excavación flu
vial sobre los propios sedimentos cuaternarios, como por la ero
sión de las laderas y resaltes de los materiales deuíticos y salinos 
terciarios. 

La dinámica fluvial viene influida por diferentes facrores. El 
trazado fuertemente divagame debido a la planitud de la llanu
ra, a su elevado caudal y a la escasa regulación del rramo, im· 
plican una fuene incidencia de las inundaciones en la llanura 
aluvial. Estas inundaciones ejercen una influencia determinan
te en las fonnaciones de ribera, 
condicionando su desarroUo su
perficial y su estructura como bos
que. 

Con frecuencia, la dinámica 
de inundación de los SOtOS se ve 
agravada por la acción de las de
fensas de márgenes, consmlccio
nes que aumentan la frecuencia y 
duración de las inundaciones so
bre las márgenes contrarias, si 
bien esta situación es contrarres
raJa en parte por la menor fre
cuencia absoluta de las inunda
ciones en los úlrimos años por la 
ma)'or regulación en cabecera de 
los ríos pirenaicos. 

Ebro 

patios naturales en su conjunto. Si la conservación de la biodi· 
versidad es decisiva para detener un proceso generalizado de 
pérdida irreparable de patrimonio natural ~'cultu ral, dicha con
servación es aún más importante SI cabe en el caso de las for
maciones de ribera. 

la especial vulnerabilidad de esros ecosistemas conduce 
con frecuencia a su irreversibilidad absolut'd una ve! degrada. 
dos o intervenidos. Por otra parte, su peculiar estructura lineal 
que les permite constitui rse en auténticos corredores verdes de 
gran importancia para la dinámica faunística, se ve quebrada 
con frecuencia por los diferemes procesos degradativos. Adi-

cionalmeme, la pérdida generali. 
:ada de recursos genéticos se 
agrava especialmente en estos es· 
pacio::; donde habitan una serie de 
especies forestales autóctonas que 
tepresentan la base genética de 
cultivos forestales de gran impor
tancia económica, como por 
ejemplo el cultivo de chopos (po
pulicultura) que se basa en el em· 
pleo ordenado de las especies de 
álamos y chopos características 
de nuesrros bosques de ribera. 

Según las cifras contenidas en 
el esrudio indicado anterionnen
te, en el tramo de no Ebro a su pa~ 
so por Zaragoza, habría un total 
de 48 sotos ocupando una superfi, 
cie toral aproximada de unas 
USO has. De esta ~uperficie, un 
59% se encue.ntra en un razonable 
buen estado de conservación, en 
tanto que el 41 % restante está 
afectado por muy serios procesos 
de degradación. 

las comunidades de rihcra ca
racterísticas del Ebro están inre
gradas por especies ripícolas arbó· 
reas que en condiciones normales 
se distribuyen en handas longitu. 
dinales en el sentido de la co
rriente instalándose en función 
de dos factores contrapuestos: por 
una pane, la inestabilidad del sus
uato y la acción mecánica de los 
arrastres, y por arra, la disponibi. 
lidad estival de agua freática Así, 
las especies arooreas predominantes 
son la5 propias de la región medite' 

Árboles. Los bosqtJes de (Ibera abarcan una gran variedad de 

Como ya se indicó anterior
mente, esta superficie de 1.350 has 
representa aproximadameme el 
40% de la extensión ocupada ror 
este tipo de formaciones en 19j O. 
Sin duda, esta drástica reducción espeoes. 

mínea, con el álamo blanco (PcpuJ.s alba) y el chopo (Pop"lus ni
gra) corno especies dominantes r los sauces (Salix alba), olmos (UI· 
mus minar) y fresnos (Fraxinm angusofolia) , como acompañantes de 
gran fidelidad. También son fre<:uemes los arces (Acer negundo), las 
higueras (Firus carica)}' los nogales (Junglus regia). En los SUStratOS 

salinoo es habitual encontrar masas arbóreas monoespecíficas y de 
alta densidad de tamarices (Tamarix gallica). 

Desde el punto de vista de la fauna, uno de los aspectos más 
significatÍ\'(h de los sotOS del Ebro es la presencia de aves. Un 
toral de 143 especies han sido relacionadas, muchas de ellas ni
dificantes y otras invemames. 

La conservación de los bosques de ribera tiene una impor· 
tancia estratégica en el contexto de la conservación de los es· 

ha venido determinaJa por la 
concatenación de circunstancias de la dinámica tluvial y de la 
conjunción de una serie de factores de degradación, de carácter 
antrópico, como explicamos en el página siguiente. 

Estrategias de conservación y recuperación 
de las formaciones de ribera 

Para evitar la cominuidad del proceso degradativo de los 
soros naturales, e induso, para conseguir su reversión, se hace 
preciso poner en práctica un conjunto de diferentes estra tegias 
de conservación y de restauraciÓn. Estas estrategias se pueden 
materializar a través de toJa una serie de medida:; de carácter 
legal, técnico y cient ífico que tatamos de resumir a continua· 
ción. 

jl 



Procesos 
de degradación 

de los bosques de ribera 

El eJc .lel EJ.,m u cariUtm~. ('11 r I1 tlU:"[.(. dinw tImo 

(l(leC<Jn te que st;.' ilM \ta en las al!llS laS!l$ <1,: üetl-

tuW agrr ;J de ,.. . e m ~ a.:kI1lili di metn 
ltSIJ lWal (lo;. f..Ui: par t¡j$ de U(11UnC1Ón de pr r n-

Jro que lo m·im El'tT,,; 1m de'!' ni qut:" Jmen sra br~ 
~(7l(1I1 'V acLIt ubJ de, Iwmbre dt\WU":l1 "1' 51' Im.pQTttllUUI 

los sigw.mlé.S: 
-Culti\'Os "l' roturaciones: La mensl 'n.k; los (1¡ltit'os 

qut aPT"'''Iun; (,¡ ""iUJa¡j del ,,,,lo ,/v, .. , (,¡ ~l¡xrubl' 
Wad dt nt Ita <!(a.~onado la regn: 'm.le w onnactr¡n 
di nbera releg.i'nJ ku a w.¡udlas tontU n Lu que el i11 J'Cft' 

l1lS~O de munJad n por las ateruda, anW1Íes desarmlk'pn 
el CTlWlO. lnduw rn mw:nas de iSlas ~(nas ha prrJifera.1o 
el cuIri~'{1 SI.IIl7MtlCO' dwmtnft tcrmfu;aJ() de chopos (p." 
pulicu1rwa) 

-Extracción de áridos: Su p1l1k;¡pc:U eJt,-r negara 
admlás dt·: f'alsa 11( es fa aiteranor, de la circulación 
freáoca qt«: can frecuencia ~termma una JrlÍsllCa reduc
dÓ1l del agtUJ etláfica en zonas rrui~ () menos a1eJ~s de las 
árcru ¿Xlrudlt'GS. lA afección directa a la ngrtac¡tJfl ~ ,1 Ja 

fauna es igu..¡lmence rml)(JT!.a.llle. En general, no ~e ejeCfÚlln 
labores de restauración de /os [ .. 1TtmoS a¡¿dJk5 por l'~t.l\ 
práctica:¡ 'Co11 frecuenaa muchuJ grül'tTa5 ahmdlJnd.1m 
son reutibulru como tmedeTOi inconrroladí s, 

-Pastoreo: E~ una práctica fr(,CUCTlIi! in Jos soros de! 
Ebro. Supone un subreefecto sobre flJ1'maCicmt_, ya altera
das, reduciendo JráHictlmenle su ca/:raculaJ de autuprouc
aón (arla espinosa '! arousnal e mcrememando las difioJ· 
raOO de u~acWn nol1t1al. 

-Frecuentación humana: El üpnK-ech.:mUalr desor
denada de maderas t ieño.s, las "¡uemal mcantroladm ) las 
a.ttitidades J¿ recre~ pamculannenlc! en las aTeas próxnna.s 
a Jos núcleo$ urbanos san también causas de degradación 
importanti de las fUTl'TlOCÍlJms de nbera. 

-L'sos urbanísticos "j propiedad: La insuficiente en
tiJad legal ri admini5lTaU\.a de las nheras, con ausenCIa Cll51 

toral de eHUI1áWffiCS del úluce, '! la mdepmción de Imdts 
que ello .Iupone, es la causa última de muchru de 1m pr~e
sos de de¡:radaClón. Mención especial merece la Insufielen
cío. de. planeamil!flw urbanLHico de !m .~iljrucipM riberdiO.l 
en cuanto a kl catijic.:lClOn tU eolIaS ~uperficliJ como suelo 
Jlro",;do. 

Concm.",,,,,, en el CIlSO del Valk \id del Ehm. el 
25% de lo! )Im srm ubJew de extTQCClon de tíridos. el41J% 
llenen aprut.:t'chmmenro forestal. el 23' son emp!eudos pa
ra el uso Raruu1eru. el 40% sufren ('t'rtid.1$ Incontrolados ) 
el4ó ' son frecucnwlos para acat"idadf~ -rmeantru. 

Medidas de carác ter legal )' administrativo 

- Rea!i;aciún de Planes de! Orden.¡cián de 1m. Recu,,{l~ N'atu
rale.~ (mRr-:) ,. Decrerl ~ Je Imc¡,¡ción en la Aprobaclún de 
I~ mbmv~ Je acuerdo enn la !e!ii~lación vlgcme en materia 
de COIl:>crnción de lo~ EsraclO' S.nurales y de I:t Flora ," 
Fauna Sil\'c~rre<- (Ley 4/1989, de 27 de mano). ~[a emate
gia conlleva la identif¡cacibn de soros y riberas y el diJgnós~ 
rico del estado de con:;ervación Je e~te [¡PO de háhlrar~, a~l 
COffi(l la derenninación de 111~ facrores de degradacitm. Ac
tualmente, y en lo que .;e refiere al Valle del Ebro, hay un 
PORN que afecla direccuneme a ,;u" ~ro:; y rihera<., ~ [rata 
del PORN Je los ScIros y Galacht~ del Ebro (recuáJe~c que 
est~ Soros y Galacho~ inlcgran la Re~rva Natural de los 
Galacho, de La AltTanca de Pa~rri:, la Cartuja y El Burgo de 
Ebro según Jeclaración p0r ley 5/1991. de 8 de abril). 

Aplicación Je la Directiva Je Háhitat<;; La Dirccri\a 92/43 
CEE del Con~jo, de 21 de mam Je 199~, relatl\'J a la (ton
ser\"3ción de h hábital- narurales y la llora y fauna SII\ e,;rre, 
declara h:bta ocho tifX)S Je río y \·ari~ hábirars riben:ñll') co
mo de interés comunitario, y a1h'lJnO de ellos son m;ucado~ 
como de conservación prioritaria. Emre tstOS se inclupm los 
bosque:. galería Je sauce (Sallx alba, y álamo blanco (Populus 
alba) caracterí~tic~ de las ribera, del Ehro. 

Informe, a la Confederación Hidrográfica del Ehro: Lo~ in
fonnes ¡l la CHE en aplicación dd 3rt. 110 del Re[!1amen
ro de Dominio Público Hidráulico y de la Le}' JI.! Pe~ca 
Fluvial constlruyen un instrumento valioS{l o de conserya
ción ya que ~e mforman de ((xh una multipli;idad de ac
tuaciones como capracione~ de agua, extracc lon de ándos. 
vertido~, obras de defen~, re1¡Ulaci6n yacondlcionamien
to de cauces, ctc ... 

- La Red de Espacio:. Narurale~ ProtegIdos de Aragón (REN 
PA) propone varios espaci0s a proteger en sotos y riberas" Es 
el caso, por ejemplo, del Soto de Aguilar de Ebro de 60 has, 
de tanta actualidad por \'eI3C afectado, aunque mínimamen
te, por el futuro trazado del Tren de Alta Velocidad (AVE). 

Establecimiento del Dominio Público Hidráulico, mediante 
su deslinde y amojonamiento, sobre todo en los tramos Je in
terés preferencial, para la conservación integral del eC05I~ te
roa fluv ial. 

Elaboración de normativas específic:b para la protección del 
bosque de ribera. 

Creación de un registro esrecífico de SO[OIi y fonnaciones de 
ribera de Aragón. 

- Revisión del Planeamiemo Urbanístico en aquellos munici
pios con SO[OS consolidados, para 50. califi~ión como Suelo 
No Urbam:able de Protección Espetlal, o fIguras eqUIvalen
tes. 

- Dotación de una política Ouvial ~uficieme. 

Calificaciones de las agresiones a los ecosisremas ribereños 
como "delito ecológico-, incremento del valor de la~ ~ncio
nes y ohligaroriedad en la restirución de 10$ espaci~ afecla
dos pur dicha~ agresiones. 

I , 

Medidas 
de carácter técnico 

al a L~enoJCl6n 

El h.""Iue de ril-cra dere tener 
un.;" m,um\a clln,¡deración como 
rr, \1 cnor frenrt' a hL' a\"t:n ida" "ClI
mo njaJ\)r de cauce~, C\lmo delen
~ de fiar:!' de cultilo'o y como e'
paóo Je ,.:Tan vall'T e-colúglCo. En 
Ole ~t!ntIJll, la io;Ni1in del bosque 
Je ri~ra Jebe ot-eJecer a coren' .... 
de CI1n-er.":Kil)n, mejora \" exten
Sión, y n,1 a enteril)S Je apw\"c
chilmicnw i,)re'tal, ganaJero ,) 
cualqUier otro. AI!!Una' meJiJd~ 
l1!Z3da~ a tale, cmt!nll~ Je ((,"'oCr
vación puJrí.m -.(:T la" ... iguiente.;: 

L..x:alt:acl¡in .... c\J.¡J(l r rNaurn
ciLÍn Je \"enCdCflh de resldu;" } 
C'-ClUllhnl', 

- Limpie:.l Je 11 \, re,qdu~)~ ntl na
wm!e, J('pt..'I')ltJdll~ por el rí" en 
la., tnunJ.tCi\'nt:~. 

- I)e,\"ío ,1 'u-lilUcilÍn de lín('a~ 
elécuic::,~ aér"f1~ que liupongan 
riesgo p'lT,1 L,,, tlVl'''. 

- Clau-ura dt: anti::!Uas explora- Parajes. V¡hafrol'\ú1 dE' Ebro '1 Montal'lana" COf'ISE'rvan s.gnrfic:at,· 

Clone' Je ¡¡nJ,,.. \ ~u rC"taura- .. as zonas de.,-:.::~"".:-", ___ ":",,:::;,;;;;;;;;;;;;:: _____ -, 
ClloÍn. medIante .. u rC\'t!N;m a _ 
~jqcmJ' de charc-d~ " Idl!Un", 
con \"C1!cr¡lCl\in bcume Que f'<!
~ibiliten d c<;¡a~lecimiemo de 
comunid,IJes acuáricas anima
le" y ve~l.'talc.\. 

- R~bciún llrden<lJa de U,,". 
" funJJmentalmeme en lo que SI.' 

rdiere a nueva' roturaci<lOe", 
de.~armH() JI.' la populicultura. 
arroH'chamJl;~n(() ganadNIl )' 
uso recreatin). 

- Re<".'lIlaciÓTl Jc la t'xrlotación de 
ári.l,,_ Exi~encid ~ Nimaci6n 
de Jañl~ amhit'nlab y mt.-dida." 
de rellt~lurnci¡)n dd medio I.!n la~ 
explotacilllll':i de ¡ÍriOOs Je nuev.1 
CTcacil.Ín. No concesi6n de auto
ri:aci(me.¡ en rrdmo-; Je ~ingubr 
valor ecok'"l'1,.!IU1. 

Tratamicmll' .;.ch-ícolas iJúnt'll~ 
para la me¡11ra Je la emucrura 
de IJ~ ma\;'l, <lrbl1ladas: clarl.!l1~, 
tnln.:SílC;1 dc pies defectu'lS\.lS, 
eliminaci'1n de roJales -eCl)'i {'I 

enfermo.~, erc ... 

• • 

- Creación de :(ma, dNinada~ 
al ll"ill recreaU\'ll I.:n área~ aJe
cutlJa' a e~rll~ finc~, com\1 mé
t¡xio Jbua."'lrill Je la utili:a
ción Je áre;h Je eran valor 
eCl,lógico. 

Redifrnición JI.' las Jefensa5 V 
ml)(a, que aleceen negativa
meme a !lIS Sl,lW!'i, ,a "Ca dlrec
tarncme o I-"-lr efl'([ll .. ¡nJlrec· 
to~ SLl~re la JinJrnica lluvia!. 

b) Recupt'Tacúín 

En ;\quen:l~ :llIl;'lS lle ",,,ación 
nr.ert:ña, degraJaJ,b ~" a!ll:raJds 
pt1r Jifert'ntt'S circuO;;tancias, en 
la~ que ~ cOfbidere llpo. ,rruno apli
car medid~l' dI.! Tt:~LJUrJcitln, ~e 
rw{X'ne: 

- Regenerack1n Je la \'egeración 
natural en lugares JllnJl: elln 
iucr<l ¡X"k'ible. 

- En :lquelb~ :\ln,l' JlIflJt: la re
t.:eneración natural nI) ,COI f'lhl

ble, ~ \"al~)rará la \1¡wtunidad 
Je reMirucic'in Je! n\1o;que de ri
r.ern mediante p!ílntad()ne~ de 
(¡u~cter omam~ntal ~" protec
wr. [.,[a:¡ plantJc ionc~ !oe ¡"~ha
rán en el emrleo de espeót:~ 
ílUtÓCWO<b del enh1mll)' la im
plementación de técnicas de 
refmesracil'in aJ~cuild:l'i" 

el Inl'esligat."'úin J educación 
ambiem.ll 

PwmoClónJe Pn~'T3ma.~ d~ In
\"l:stigaci,ín so~re 13:' tortnaGü .. 
nc~ de nhera que deTerminen 
pref~r~ntemente meJiJa~ de 
,eesti6n y restauraci,;n de :onas 
no protegiJ~. 

- Imrul.;o de Proeramas de Pro
mocil)n de la~ ri~ras flu\"lales , 
con {lb¡eto de rotenciar un ma· 
}W conoci micnh\ de ,u~ \"alo' 
res naturales y rai~aJísric~ ..... ror 
pam Je la población urhana, ~. 
un;"! ma~or \"aloLlcilÍn ~lCi31 de 
l(l~ mi .. mo-, 

- l\.'~arroHo Je Cur~(), de Res
tauración Am~¡ental de cauce~ 
y rihem.¡ fluviab, JlriglJ l1~ <1 

técnicos e inceniew~ . • 

- -.\6"1 



aSEO 
gestionará los 

de 
interpretación 

El Consejero de Agricu[tura y Me
dio Ambiente, José Manuel Lasa, el di
rector general de lbercaja, Amado Fran
co, y el secretario general de la Sociedad 
Española Je Omitología (SEO), Eduar
do de Juana, han firmado recientemen
te el convenio de colaboración para [a 
gestión de los cuau·o centros de imer
pretación Jo.' [os espacios naturales pro
tegidos. 

El conveniO, que tiene \lna dura
ción de cuatro años, abarca los centros 

• onvenlOS para 
la gestión de 
residuos urbanos 

El conSCWTü de A~rieul tllra y Medio 
Amhil'nte, Jost Manuel L'L'<I, ha finnfldo 
en las última, ...... m~n¡¡s \'¡¡riU'> con\'~'nio~ Je 
colaboración rara I;:¡ d,INmeión de proyec
tos de ge~tión Intt'flral Je rt'~iduüs o;,jliJo:; 
llr~,mos en dt'iunros runtü~ de b Cornllni
daJ Autónoma. En concreto, se han acor
dado b rUCbta en marcha Je los proyecto. 
en Illlesca. Tr:-ruel, Calatayud y el Bajo 
CinCi-1. Con to..la pm~aHliddd est(lS aeuer
\\0, "t' harán ~'xten~ il-b a orm, !l-)l,:alidadcs. 

En el acuerJI,1 dc distinta, ~dministra
ciones se úlmrrometen a I1nruk1r y faci
litar 1.1 <lgrup<lci,in de [os mUniclri(l~ del 
,í.re;:¡ J .... infl uencio rara la ge'llón (Qmún 
de dichos n.:~ i d l!():,_ Asimismo, el cnm·e
n i,) r€'Col,'t ulla ap0r!aci,ín ['or parte del 
Deran;lmell!O Je Agricultura )' Me,lio 
Am~ieme Jd 90')0 Jd coste dd pr, iy~'ct(l_ 

Noticias Breves · Medio Ambiente 

del parque natural de la Dehesa del 
Monearo, el de [a reserva natural de 
los Ga[achos de la Alfranca de Pastm, 
la Carruja y el Burgo de Ebro, el refu
gio de Fauna Silvestre de la Laguna de 
Gallocanra y la reserva del Planer6n, 
en Belchite_ 

El acuerdo recoge que la gestión de 
los centros de mterpretadón scrJ reali
:ada por la SEO, aunque los programas 
¡mua[es de actuación serán establecidos 
por el Gobierno de Aragón. Asimismo 
está pre\'tsto la creación de una comi
sión de seguimiento, que csrnr<Í integra
da por miembros de las rres panes fir
mames en el convenio, y que velará 
por el desarrollo y buen cumplimiento 
del acuerdo, En el apartado de finan
ciación, 1<1 aponación será conjunta 
emre el Gobierno de Aragón e lberca
ja, con una dotación para este ejercido 
de ¡ 9 millones de pesetas, de los que 12 
millones los aporta el Gobierno de 
Arag6n y los siete restimes Ibcrcaja_ 

La actuación de [os centros de in
terpretación se centra funJamenral
meme en la divulgación de los valores 
de [os espacios naturales a los que están 
vinculados y el fomento y conciencia
ción de la d udadani;:¡ ",n el respeto al 
medio natural. Estas actuaciones están 
orientadas a su vez en dos grandes líne
as: Atención al visitante ocasional )' 
atencilín personali:ada de grupos esco
lares, 

cuerdo para 
proteger 
quebrantahuesos 

El Departamento Je A~'TÍcu l rurJ y 
MedIO Amhll'nte )' la FunJación para 1<1 

r.onser .. ación Jel Quchrantahue~, han 
fi rmallo un C~lIl\'enio para des,1rr.,llar pro
yectu- para la protección de ",'te animal. 
E[ cOlwenio fue ,uscnto r~)r el cl.mseJem 
J. M;:¡nucl la:>i.1 y Juan AntoniO Gil. 

El qlJl'hrall[¡]hue"0~ es una l'>.rl:cie ca
ta[ogaJa comll ~el1 peligro de extinción .. 
y está inclUida en una dircc!il'<1 cllmuni
taria como una especie cuyo h~íhltar deh.' 
~r objeto Je medld<lS Je CIlIl5erl'flCilln ",s_ 
pecial. 

L1 Comunid.ld JI: Arag,in <1lht:rga en 
la corJillera rirl'I1,1Íolla mayur poHac.:üin 
curopeil de eHa e~pecil', lo que permite 
mantener un cnnnngentl: rerrcJucrm de 
.-¡uchrant:lhue"os cara: Je rali,tr 'u extm
ci,m en Esrai'm y Europa, 

a temporada 
de caza comienza 
el 11 de agosto 

El G.m~eJode Ct:n dt:: Arag,ín ,lwrdó 
tlhrir ];¡ temporada cim1:~(lc·1 el próximo 
11 JI.' agosw wn la Jl'l1ommaJa media 
\'C\b. que indurc, entl1' orrn~, la cod\1mi: 
y türtola. L1 media veda, que tendrá Ju
ra(Í(ln hasta el rr,íximo 22 de 'epnemhre, 
incorpora como nIJ\'útld la inclusion del 
:orro r el J.,'Ta¡o entre 1a~ especies a ca:<1r 
Jur:mte este períod,l, 

A,imi~mo, tl Clln~ejo, decidi,í ahrir 1" 
tCm~lraJ" Je ca:a mcnm el 20 Jt' ()([U

bre r ~e prolongará h:bta el 19 dt' en~ro. 
En eSta moeblidad esr,in mcluida~ la per
Ji: , el coneJo, la liche r el pato. La Jeci
silÍn sol-re la~ órdenes de vt'da tolllaJa JXlr 
el C(1JbcJo tan ~¡ü -u¡xme j¡gt'ro~ aJUStt'~ 
,le fecha, en rt'lación a la temporada ra
sada, 

En cuam ... ) a 1" ca:a ma'){lf, d Jdl-alí \' el 
Ciervo son la, Ju; e:.¡x.'"Cil.':' mi~ 'ignificatl
\115 en Amgon. Rt.5pcctl1 <11 Jahalí, en 
HU~~Gl la temporada se iniciará e16 Je oc
tulw r en Zarago:a ~. Tcnte! el ~O..le octu
bre, paro tennmar de {(mm cOIlJunta ('11 
l<l~ [fe:. pro\-incia" el 23 de lebrern. En 
CUimt\\ al ciervo, la L,unrai'la se If1ICiarJ d 
2D Ji' octuhre v c<.mclui"í el 23 de tehn.:ro. 

e constituye el 
Patronato de los 
Pinares de Rodeno 

El Jirectur 
gent'ral de ~k 
di('¡ Natural. Pa
hlo ~Iunitla, (en 
la foro) ha partl 
Clpa,lo reciente
mente en Albo'
rrncín en ti ae!.,) 
de corutitución L' .::... ____ _ 

del pnlf11natll 
del rai~aJe protegido de 1,1.'1 Pinare~ de 
RnJ .... no. El acw M.. cl'!..:hrú en la Ci\~a 
Dl.1maque, en b quc está pr.:\ i~to la 
con~rrucci6n a medí" pla:(l de un centTt1 
de in terpretari,)n. El par;:¡je Je los pilla
res Je Rodeno cuenta C\1n un prC'~upue~
[O dI.' 9.0üO.OOO de pesetas. Je lo~ cuales 
cinco e~tanín Jed icaJ()~ ~l Id dah,nad6n 
del prov~ctoJ par;:¡ la consrrucción de! 
Cl'nrro dé Imerrrctllci6n. L\)~ cuatro 
mill(lné~ r.:'tantó Irán a l;.¡ ~cñ<lli:,..cuín. 
,A"lmi-lO,l, F"mCbC\1 Herniínde:, alc.ll
Jc de Gea fue mlmhr,ld\l PrC"iJem<: de1 
Pam'n~lto, 

I Medio Ambiente 

Los ros de Sardas 
y Bailín, sellados 

-
• 

Bailin . El consejero lose Mdnuel Lasa (segundo por la IZqu,erda), VISItó 1(1 lermlMC!ón de las obras de sellado del VE'r1edero. 

FRANCISCO JOSE GAUro G-\uro 1" 

~l"-ÍA JOSEFA Q'VERO MUR 

ras máI Je un año de trabajo, ta. ~ras de reslaurncion de los \'er

tederos de Sarda:, )' Baiün, en Sabñánl/.'ú, han qued:kJ¡l rníctica
rnenu.' tl!rmm.1Jas. De esta fonna <t' pone punlO \ ararte al n1.1}'Or 
problema de comaminación (X,r vC'rtiJos de resld~ químl((h que 
se tw produciJv en Ardg\ln. 

En el caso de Sanl.~, el pnmero en donde (u~r\1n V~rtLJos los 
residuos de linJano durame una Jéc(l¡.b hasta 1984. la slmrk risi· 

la al verteck:ro ocasionaba a algunas pt'l'Onas \·ómltos y otras rracciones \~>;l. 
les)' se tenía constancia que en verano tamrnén twhia \l(~lonado dennautis de 
upo alérgicO. 

La.1abores t.k restauración S4:' iniciaron en noviemhre de ! 994, con el Je
\'Ío de aguas suprrficiales, :;eg\mlo de un traslado de 3O.!X'() m de residuos den
trO del mi,mo \'erteJem, con obJetu de dar una penJi~ nte >tIave, al talud, Si
mu[táneamente ~ rralr:SeI>e[!ado con medio metro dr arcilla, al que le siguió 
litrO J~lamiento superficial mediante Iámma de PEAD (Polietileno de Alta 
DensiJaJ). Antes de la (ondmi6n de las trabajas. 

Todo el proct'S(l de restauración, que Je(allalT\OS en los cuaJrU\' adjuntos, 
tw contado con controles muy nguf((,()S, La obra de Sardas ha Sido financiada 
al 50% entre el MOTPMA y OCIA y el cos:e ha ascendido a 320 millones JI' 
pest'ta:.. Se puede dem que la obra está tcnlllnada ya qllt' tan sólo queda rice· 
ruar b hinca de un turo de &.\1 mm (para inmxlucir otro.k 100 mm dentro 
del mteJero), qtJL" hay que reali:ar rara salida de posib[es hxi\'i~dos; es en 

rt'alidad un mantenirnien{(), mduso puede ser que fmalmenre ~ I'pte por un 
~istema de bornhe..l que era lo CClmemplaOO en el proptctu inicial. 

$ar.h, es la segunda obra qUt' se ha rdlli:lIdo en E'{'3ña roe ~lcs conta
lTlinaJos (ruOOR fut. la pnmera y consistió en el traslado y constru:rnn de un 
dt¡OOto par~ 200,0CXl m de suelas cooramillll<..b con plomo. Se rdi:ó l'fl Zuro
~). En España :iClbrnente se ha hecho lJIl en~ y Je¡:ósilO en una nare Je 
4.500 m de suela; ccmarruruu,1!. con ImJallO en el Paío Vasco. 

El consejero de Agnrulrurd y Mecho Amblt'me, jO>é M:lIlud Lasa, ha visl
tao.k> ambos vertederos con momo de la trnlllnaclÓn JI' las obras en Sardas ~ J~ 
pnmera fase de Bailin, en doo:Ie destacó la 1m de restauraCión y al'lmó qlX no 
es preciso lYW"cr lo~ residllC6. No 005tame, el const'Jero t'll su encuemro con lo; 
medIOS de cornwücaó5n St'ñalú que -se trJta de solociont'S temporales I que hay 
qUt' esperar a qlle la te'Cno[~ aporte un ,istema de eliminación", 

Asimismo, destacó que una re: ~é concluida la regeneración de Ia::ona re
cu¡:-erada Jade el dcrllltamento de Agricultura y MWIOAmbieme se va 3 llevar a 
caro un control COntinuo y mantenimIento con el fin de que no se rroJu:ca nin
guna de contaminación dem-ada de las aguas !-llptrflctlles de los alrededores. 

No obstante, es irnporrarltl.· destacar que en nmbos vertederos se han rea
lizado uno.; ernl-olsamiemos para e\·ltar que en el caso de una gota fria, un mn· 
.. imiento de tiem o en situaciones similares pudier.m llegar a[ río Gállego una 
gron cantidad de resiJUO'i y rrooucir una c~tá,rrofe Je una magnitud IIlcalcu
LIDie. 

JJ 
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A~i misffi¡ 1, lo; ~n ~)¡ 'i~ periNIC(lS -<.'lda 111,:'- reabJlh en la:; dJiUl:> JeI ríll 
GáHe~ll J su ra.-.o por trc...:e pu~b !l1l ,n l~ til llfThlS añll' h~n Jt'lnomado ~Ut 
c,lm i tn~n mc'Th)o. J.. 0.1 rrb (pJrtes f"-lr blkín) JI' linJJno 'f sus ¡slÍm,ro;, ..:¡ut' 
es ICl eXigido en !a 3C!uahJJJ ft'Ira agua" Jót maJ~, al abJ~tt"Cimiemo humano. 
S mi;, I."n JiXl rUl'b!c" Je lltr"" cuencas. TIlmili ((llnl) rdert:néi" , Iol' (Ifm~ 
han ~iJ(l ,imibrt, J~h iJll a '1ue el lindano 5e ,1~U~ uribnJIl ~llm\l pesuciJa. 

T ¡a, la qecución de l<b (¡Mas )' los F'Meri, 1['t'S an.ili.lis Jt la;, a¡:ua;, dd rín 
Giillc~l1 se r U(J~ J~( lr ~UC el rrobl ~ma t'la tomlml'nte 'ÚJuciooadú, pertl ahí 
t.,¡Jn IÚI re~iJu\h tÓXICüI ') no autoJl'graJ~bb. f'llr kl !.Iue Jd'lt!cin ~r rec ida· 
JI~ inCnl:aJ~ J<;, dimm,1do$, SI)hJifi~ 1.1 tratad'IS. La m(int'rJdlín t'n Id ,1(

rualiJaJ no se cret:' apr"rii!tla f'I'r ,u mamitlJJ (M)' que ten~r en cuentlliue !'QTl 

COIIlj:'ut'StQii ¡-¡¡gdIlOClllIad,!S). ~ trall J~ un rroblema que tienl'n IArIl'l1 pai.~ 
')' ~ Jc csrerar !.loe en klS rruxlmos año:; se le Jé s.l!uci~n Ji:'Imml'J, que ru' 
J i~ra ser rol hOOe;:radaci6n que b la forma más !recuente J~ Jeruraci6n Jun· 
tamente cun la iiúccl'liuímicil. 

lindano en Sabiñánigo 
En Sahiñánig:o (cambi~n en ~lon:0n) , la exlslencia Je sa!t¡¡s hIJfI)('ltkm

(()3 atTaJ!l mJu,ma (algo raree ido pasará en el tuTUro en a..:¡ue lh !Ugarel que 
[~n;."Jn soluciont'i rara rc:siJllilS; >'t mSIabr~n emrresas). En 1974 wmen:6 a 
funcillO:lt una ql/e fabricaba luilino. 

El linJano ~ el is'lrnrm g8mm;J Jcl hexaclorociclohüano (HCHl, el rla
guiC1Ja que ~llUrÓ al DDT. 

Al fabricar un kilogramo J~ hnJanose proJuc.en ~ k i) a l1(hll kilogramO!' 
dc res\du~ de iJtl\1.l i ... ÍUleros (alfa, beta i' Jelta) de HC, ~tIe se Jt'n,1mirun 
inerTes pero que I'n realiJad no S(ln bi<Xkuradabb (aunque emrie:an a serlo 
¡x\r Cl."pa.; ~b:cii.lllaJa,;) v >(In lóxicO$. Loo r..-siduO!l eran: unos líliuiJo;, que 
fueron ocJetu Je Jeruraciún l' l'~ruJ() al ríu, lltr()5 ~toSí't) ('1 masi lla:. (por $U 

contcniJo en !llttaool emr!~ado I."n la -..:paración .Id hnJanol, r l1trns pulve· 
mJeml'6. 

Los rcs!Jur. .... rasl'-:t>'~ r ",íliJib 'i/.' Jt'[\};II_Jrllfl hN3 1 gS4 en el wne.Jero Je 
Sardas jllfltameme con h" vertiJilS Je otras indu>lna\ y l1man,l' en una can!!· 
dad arroxlmaJa a &'l.\\\~ m, \' Pl"teriOffi\em~ en un \'cnl'¿ero e;rec ínco 11 ex, 
elusivo en B:1l1¡n, s...-mre lOO,OC(l m. 

En 1990 (('Si la rmJucción de lindanCl en SaNiiJnigo, l' comien:.:J la d.a· 

pa Je >01ucio!ill h \eneJews utlh:at!os. 

Expans ión industria l 
En las úl timas d~cadas, la cxpan.\ión Je la, grandes "tiliJe", Jleron mm¡¡ 

comecuencia que numef\)sa~ r:í~riCilS)l' com'lniesen en.obres urbanos. En a!
gunJS de e!las como fáb rica:; Je ~as , ~u ím lcai, funJiciones i' otra, el sukuelo es
taha conrJtnin"Jl\ L1 plusvalía ~enerada era (:,1n granJe que con tacl lidaJ >t' re' 
solvía caso a (a5(l el tratam l~n1O Jel 'trelo ContIDlin:JJO \ COI¡:,¡;;tí,¡ en lbllr 

, toda la excavación J un \'eneJeru en re: Je a una <"C(lmbr~rn. 
También se ttrua I."xperiencia en fuga, punrua!es coml1 Je n)¡,(:JUCtC6 j' no 

Llnta en c(lntarn maciones Jifusas. 
En 1979 en MoJel Cit)' (:ona J~ las cataratas Je! Niágara, estado de Nue

I'a York) Jus n l ñ~ que esra~:1n JuganJo en un parque, entran en coma irrever· 
sible tm inge rir ~do dd lugar Jonde se encontraban, este eremo J IO lugar a 
Un;I ~onmockín Ji: la oplIliún públic~ am~rican ~ \' la EPA (Agencia de Protec
ción del MeJio Ambiente Je Estados Unidos) l'5tuJió el t~ma. ,r.., finales de! si
glo pasado se había cornrn:aJo a construir Wl canal. En 1940 se JeMlllú la ex
cavación como \'('rtNeto .le resiJIJ('6 mucho<. de ell.'lS tóxicos j' peligrosos. En 
1960 se Jt,rinó lJ113 !Ona cercana ,iruad<l aguas abajo a vi ,,¡cnJas reslJeocJa les 
y ~ parques denominándose .hwe Canal ~, DebiJ\l al acc idente !1k ne<:esano 
desal0jar a 850 familias de sus 1'!\' i enJ~ , Como resultado de!a investigación se 
lleg6 a la condu~iún que !os com~mmantts tóxic~ no quedaban atrapados en 
un venedero sino qllC cstaNn exrut:.itos a la lluvia y \'Icnto conJuciénJolos a 
()tr(b lug-dr<.''- Los verteJeros reali:aJos hasta 1979, no esrahm bien construidos 
parn !O> residuOIi tóxiro;. Comen::aba UIla nuel<l eSJlKiahJaJ td:nica ljtk! debía 
estudiar 10$ suel~ comaminah )·11\5 \wttderos Je segunJaJ, • 

Obras en Sardas 
- La rtrra de Sardas. 141 (QIliUMv m un ~mÍJ Ji aglUlS ~up<-'tj1..~, 5<'

glld, k un mlSladn de 3L1.0..\' m tk T¿Sid!WS ,1tnrm dd Tl'lllmrl I'l'lUdc

m, con ol-1e~) de dar una ~mJÚflle suale r 3: 1), al wJ.uJ. Slmlduin.:am.."'Il
re sell.¡J;! ron rneJio m..>ml de arrillu. P(l:lll..'11rlnTh.-'I1!i ¡!UiJ .It'UaJ¡1 ~~'fjrili 
medtanrt tdmina de POO (P¡ft'llIl k olw r.kruUad) 1 mm. Prom..'
lm1menu aislarn0!w m¿Jianr.: ~ll!1JlIl rdlr:nas con ~n!lJT\![¡l·am .. '7l~L C}
mo d lid) del t\?l1t.k'ltl eJ de ~ Drt.pem1iaNeS la cllnfina.lIín i'll;¡wI. 
- T lc.'!T1l wg¿¡¡J, hUlrll5it.'mbra:v t ¡¡UaJo clm¡pl..-wn la r1hra. 
-~ kS!UCiIT tj!It la 'JflI.->r¡j.:"i6n mJs dificil (I.J apmura dt!! !'<'Tl<'J.>r 1\' 

rrasLlda di 30.l\. \' m • \ 5d/aJo nm (Z)'t1!L:uJ se rea/¡~fÍ el! J I dfu .. 
--Las rndidas de 5eJ¡lm.:iaJ Mn sjili, m!!) graru:lt.>.\. En).¡ l(nbnín Jd !in. 
danu ("lIIlll) flUIÍiiam.mw ¡clcubaJa (para U¡S pWyJS. CúIl U1lt.¡ ~,¿¡ J[J~is) )' 
es..-ahiaJa (piITa la lt1nlll), se aJl'k'l"k' de la prl\¡],j¿ r~acáín dc 1ti~i.S!hi: 
~. 
- Los nmmJks J'u¿nm mll~ ngHm~!S. Se dilp orua de lll1Q depuTIlJara ~a 
k¡s umUldo) , 
- La OOra de Sardas ha sJn ~i.JJu ai\1'}'<l t'lttrt' d .\torp\tA \ 
IXiA, ~ el COSte M ascmlido a 310 mi~lI4'5 d..' pt:5<!tru. • 

- Se pueck deár qat la rna est.á ¡t'rminuJll :«I que' m1tl hm:i1 do! 1In !l/no de 
&"\., mm I paro mV1'Ilual' 11/1'01 de 200 mm twnmJ Jell'iTt<'d .. >m), <j!li hay 
qu.e reali~ .. 1T [t'tril salid.l de' P. I.~ b.lt'kulos. d en r?aliJaJ 1m manl<lIi
Il1l<'lUO; m..:1US() pude' St'1' que' finaInu.'nu Si! V¡l¡'; tu' W1 5L\1<.1M J.: /lcm!h:o 
que' era LI nmwnpltJ.ll"ll d ~'t"(w I'I1lüU, 
Sardas <,s la segunda libra ql//.' Si! ha r~¡¡)¡~,¡J¡.a1 E~ .\i.thr.: su¿~1S ron
WlllJnMO$ (TI 'OOR fil~ la prim<'r!! ) ,'!ItLsisr~i <'ll d rril.>ÚUJ y wrum¡,
fll in di un de'PriSfto ¡UTa 2Ct1(X\! In' J,; SII,·LIS ClmrammilJos ú!!i p!(lrT'~-I. Se 
rf¡1!i~J m :mil¡,li.,~¡j) . 
En Es¡uña ~lt..' W M Ju:d¡¡¡ un i.'n1'<1iaJa ~ difrisiw 1'11101.:1 rut;~ de 
45111 m 1, ~u<,L,.\ COnUII!1m"J¡li ~;¡m !mJm¡L¡ ro el Paú \iLsco. 

Obras en Bailín 
-E! pnr:>~c!O !lucia! wnSl5M rn la excalm de ¡¡nos lL\.1.li..\' 111 d..> rrn
JW)) de LnJano y rrrultJdos a un de¡xisiw de se¡¡uridaJ sinllllL I a e.scilillS fTk'

ffil\ dd l't-ft"lU. 

- Elludim r¿a/¡~ili daban que, L1/a!1J¡11\() Um:iIl, la Cffil!ammaó6n dc> 
aguas mmmántru era mf~ a la e.U:!,7Ja en la nomw:ma 'lOlanksa (1 1) 

2 NI> 1=' "" .1Im!. "" ",,, 1= d ~ de ~gWiliI """' <1'" 
reali~ilTSc' !l1c'diame im/JI.>rmtahiJj~ilriún arrifiaal (caJa 25 año~ hahria qfl<' 

hacer tino nuero, d..~a lagarantlÍlllL'1Im! de las lanunru). CmwnJocrm 
la e.\~ de Sardas de. la difio¡!wJ di! m¡j¡~ rr~s de r<':'JwlS pu
ros, :'1 tdli..'1Jdo la L"O!lt'troÓn de que ~m un t>eTti:'Jem debe ahrirs.o, ~¡ [m
lM(J qut ha:,' quc ilacir es seJW 1, Si lJ/lf1Í (K1f' r<'i¡J¡~ar lt'!1il pntnaa ¡'~ 
d.? lll.I!umll.'I1lO, a 00se de des t;l) tÍ.:' lI.,"lUlI de llUlit. se!lnJ¡l superfiriJ con 
gevmeO'Úl apropiada am arcillru ) aislamj¿'Il!il fuJn~el)j¡¡gic(j, 
- Se ha reali~ el disl UI de o.gtlllS de Ilutia, la g.?O!tlc'tM ) 5t-'Iiado. 
- Los resldtadas o;on es~'1'illl~aJnres )' .'ié! empie~a a lt'M d C¡Jrm'fU'i-
Mio de q¡1I? can la eta()!! J , sea siifi.,icme )'tl q¡¡e el !indmlO JUJ es so
lub/i ~ la gt'oIogúlno es tan mala como a prirMa Ima par~cc (eXbk' 1m 
ha ~illllk.'I1W CLlSi ~mical). 
- Se !ÍeT1e resue/w, pues, con el sellmnim¡l) la fXJSlhle segllruJuJ ame 11M 
gran ttmnenUl , go¡a fría o JIlOmnic'll¡O de ri<.".as ; se Ju¡ dismmuido d pe
ligro. Ha) que rt'ali~ar el estudio y ais/amit>:uo hiJr(lg.~oWgicv, ) a 1m
mL'M df año próximo se espera q¡¡¿ la dll'il qljfde acabada, 
- El cos. el: • r.&a _.,.¡, a lOO millones 1 ~.,¡, "" ~" ~ ",,¡ore 
con un segundo aislamicl1w nudiarue lámina al igl/al que en Sardas. 

Medio Ambiente 

de.os usados 
UJ utilización de maquinaria para reulhar diferente$ rurea.~ til>JI.C COlllO cnJ1secuenóa ¡!lf· 

\'itable la producción creciente de aceiles usados, De su ge.~tióll correcta depende 110 solu pre
sen'ar al medio ambienle de graves agresioolCs, sino contribuir a un ahorro imt,ortanle en el 
aba.~lecimiento de productos energéticos, En Aragón, el plan de gestiún de residuos espeda
les para lo.~ uños 1995-98 prel'é la recuperuóón del 70% de los aceiles usados mediante la 
potenciación de actuaciones que fadliten Sil recogida y reutilización. 

ADRLANO MARIN AmAR ~'1 

n las múltiples aplicaciones de los aceites indumia
les, St' aprovechan sus cualidades más imporcantes: 
capacidad de absorber y transmitir calor (ta!adrinas, 
aceite:, de transfonnadores eléctricos), poder lubri
cante (aceites de motor, aceites para máquinas-herra
mienr:a), poder calmífico, ~i se utilizan como combus
tible, etc. 

En el mundo rural, la aplicaci6n principal de los aceites in
dustriales se reali:a utilizando sus propiedaJes lubricantes en todo 
cipo di' maquinaria ¡¡gricol;¡ (tracwres, cosechadoras, etc) v de ve
hículos de automoción (coches, motoS. etc.), por lo que las esta
dí:iticas de comumo específicamente agrícolas se engloban en las 
de automoción b-ajo el epígrafe de aceites lubñcames. 

El aceite usado es un re~iduo que exige tratamientos correctO!> 
por vanas rdZOO~: 

l. Porque en su composición imervienen sustancias peligrosas. 
2. Porque quedan comaminados los lugares donde se reali:a una 

gffi:ión Incorrecta, 

3. Porque no se aprovechan las materias primas ni se recuperan 
los recursos energéticos uTili:ados en su elaboración, 

P roductos que intervienen en la composición 
de los aceites lubricantes 

Aunque su composición es muy variable, dependiendo del uso 
específico al que van a ser destinados, del carburante con el que 
\'00 a ser utili:ados (gasoil, gd50lina), ete.; en un aceite lubricante 
cabe diSTinguir: 

- Una base, cuyo origen puede ser minera!, vegernl o sintético, 
- Unos aditivos que, incorporados en una prororci6n del 2 al 

20% refuer.an las cualidades de la base: detergentes, antioxidan
tes, antico~i\'os, anticongelantes, etc. 

Con el uso, la presencia de impurC2í1S y la descomposición de 
los aditi\"()S dan lugar a la aparición de diversas sustancias que con
fieren al aceite usado la calificación de resiJuo tóxico y peligroso, 
tanto por La nonnativa europea como por la legislación española, 

los aditivos son los principal~ responsables de que apaTe!C3fl 
compuestos peligrosos y de más difícil eliminación porque en su 
composición intervienen distintos pTooucros quúnicos y metales 
~ (cromo, únc, plomo, etc.) 

Cuando se ha agotado b vida útil del aceite, renernos un resi
duo que contiene: 

Almacenamiento. El acl'1tE' usado es un rE'Siduo que eXige !Jala
rnJef!!OS correctos_ 

a) ComlxlIlenres inal[erados del aceite original. 

b) Nuevas sustancias originadas por la reacción a altas tempe
raturas de 101í comlxmenres inicialf.'l. 

el Gasolina y/o gasóleo. 
d) Partículas de carh5n originadas por la combustión incomple

ta de diversas susrancias. 
e) RCStCki del medio en el que han sido utili:ados (polvo, viru

taS, etc,) 

Gestión incorrecta de los aceites usados 

Existen dos conductas que, quizás por desconocimiento de las 
consecuencias que acarrean, son muy frecuentes en la gestión de 
aceites usados: el vercido en el terreno O en el alcantarillado y la 
combustión incomrolada. 

Corno ~11 se ha dicho, el aceite usado contiene sustancias t6-
xicas. Si se deposita en el terreno, dichas sustancias son arrastra· 
das ror las aguas de lluvia ° de riego Y contaminan I~ aguas sub; 
temtneas y los ríos. Poste-rionnente. al utilizar estas aguas para 

J1 



rt:1,'3.r, las ~1Jsran,ias tÓXicas serán absorbidas por las plantas y pJr 

los animales que <;(' alimcmen ili.- ellas. 
Si los aceites u'\ado-. <.e "'¡eneo en el alcantarillado, 1I~ a 1:15 

dc:puradoras e inunl.:an las hancrias que descomponen la materia 
orgánica de Ia., agua, reslduale.\. 

La comrostión en esrufas 1(1J;r3 un cieno arro\'t'Chamit>nto de 
su poder cah'rihco a c~a de que k~ componentes roxicO:i se 
rransmitan a la 3lm6sfera. 

Alternativas para la gesti6n adecuada 
de los aceites usados 

La primera operación que hay que aoordar con tOOas las ga
rantías de que se reali:a bien, es la recogida. Además de asegurar 
que no se tiren, es importante que no se me:c1en porque al exbtir 
aceites de div~ tipos, no pueden aplicarse las mismas técnicas 
de gestión para tm. Unas \'cees es aconsejable utilUarlos como 
fuente de energía para otros procesos (reprocesado) y orras, lo pro
cedente es restituir sus cualidades iniciales (regeneración). 

En general, para el mnamiento ylo ehminaci6n de aceites usa
dos existen tres alternativas: 

II Combustión controlada 
Se trata de aprovechar su poder calorífico en diversa~ ins

talaciones (cementeras, centrales térmicas, refinerías de pe-

Irllleo, t:tc). obteniendo como re~iduos gase.!. de combu~ti\ín 
y cen¡:as. I\l) wdm lo!; aCt'ite~ usados reúnen condiciones co. 
rno combuslihles, porque no son rentables las medidas a 
adoptar para erltar que las ,u~(3ncias t6xica~ que contienen 
~e trarumitan al rroJuc(() ¡abrieado o a la aonósfcra. En 
nuestrn Comunidad cxiHe una recomendación de las Corte'i 
instando al Gohierno de Aragón a no autorizar el proce~o de 
comhu'lIdn, si existen Otras alternativas. 

Z¡ Generación de electricidad 

Los aceites usados se queman en hornos especiales y su ener
gía térmica se transforma en energía mecánica que. a su \'cz, se 
com-iene en electricidad por medio de un generador. Para e\'irar 
que los compuestos noci\'os se aansmltan a la aun era, hay que 
depurar el aceite antes de su introducción en el proceso o hay que 
depurar los gases a la salida. Se obtienen como residu05 unos lodos 
que se elimman en vertedero controlado, 

J~ Regeneraci6n 

Se trata de devolver al aceIte usado la-; cualidades que poseía 
anteriormente y tener la rosibilidad de voh'erlo a utilizar. Aunque 
en este proceso se producen como residuos alquitranes r tierras de
colorante~, ~i se realiza con la-; debiJas garantías, es el que origma 
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mlDO! impaclO ambiental)' el que apnm:cha mejor las materia:; 
prima.' uIili:ada:.. 

E1 denominador común de (1l\.!.:lS klS procesos b c\'itar el Jo. 
r11f.mu que ~UJX>ne el abandono de rrrJuwlS :lrron!(:ha~tes \' que 
la cont:lminaciún se ttarbmita a orro ma)¡o (ruell .... , dl.'UaS, armllS

fera" c['.). 

AJgunas cifras acerca de la producción 
..,. recuperación de aceites 

Según el Plan Nacional de R~iJuQ!, PeI¡,,-OS<.).'i H.'{lacraJl) ror 
ti Mmi'lerin de Obru públic~. Transpurtes y Mt-dil) Amhieme 
y arwhaJll en Consejo de Mini~tms con (echa 17 de (ebrero Jl' 
1995, en E~pafia se cllmerdali:.m 500.000 tondaJ<ti/añl) Je aC\'I
[e~ luhricame~ rara auromoción (en la que eitán indujdo~ los de 
u,,¡,-' agrícola 1 y rara la indll-rri,1. Se c~lima q~ dicha cantidad da 
lugar a 20C.0C\1 tonelaJ<ls/añll de aceItes ll:iaJ(ls, que rueden ~r 
rC'CuIX'rad!l~)' recicladO'. 

De C~{i:l canudaJ. solamente:< r~n en la óKrualidaJ la mi
cad (IlX'.(\\1 wneWa:;/año) \ -.e destina a r~ncraclón, urrl'xi
mdlJamentc..la Jecuru ['<ine (una.-. 1O.OCQ cl,nelaJa."añ¡.l). 

Freme a Na 'itu.1Ción. ie estahlccen para el año !(\."(\ kl'< ~l· 
gwento obJeti\'{~: 

RccuperJr el v::>% ~ la prodocdtin anual de acei(~ ~,~ 
(2C'(1.lW rlmeladas/aoo en hif'l)r~i.; Je ,mmemo no '-Igrufl
can\\) de las cifras anuales de wn'uml)). 

- 1\:lofinar a rcceneración en torno a 110.0l'O tone 
laJa .. /añn. 

o 
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En nue;rf3 Comunidad Autlln<ltIla i>t: pruJuc~n 8.500 ronda
Ja.4añtl de aceires usados, de IJ.~ que -;e J,'CStillnJ.n aproxlIl1ar.la
mente 2.00J 

Medidas adoptadas en Aragón 

El Plan de gestión de los residuo:. csrcciak.., rara Ilb año, 
1995-1997, preyé la recuperación del iO% de: k", aceit~~ genera
lklS !Tk..Jiame lb 'l!!Uiemb JCtu¡K:il)nes: 

" - CoocC5i6n Je aurori:acioncs d gc5tores \. recogedores de 
accitC!i u:;ados. 

- Croc~ión anual de sul'l\'en(ilmes para la:, acüv~ de 
reutili:ación. 

- Campaña en cola~ci6n con la ASllciaClón de Talleres de 
Reparación Je vehículO!\ por la que se concede un ,btinti· 
\"0 cSf'\.'Cial a \05 mlleTe\ en le.:. que ~ r(",l!t:.m 11~ camhil!~ 
Je aceire con una gestión correcra del aceite ll.'iado. 

En la acrualidad, se ha concl.JiJI! la autl'lri:acilin para que h 
empresa ECCXJIL, S, A. instale una planta de rt'gencración Je 
aceites usad(~ en Alcorisa (Teruel), con una capacidad Je mua
mlentllS de 30.(\\' rooe1aJa...¡afu Jc: aceite ~:,('-, \mrhaH~' a 
60.ro:J [l'InelaJa."¡año. 

En Jdiniri\C1, \a.; idea..; más importJmes que wnncne retener 
en el (cma de la ge:ti(\n de 1(,,, lCeire-> Il"Kkt- son la" ~i2Uiemes: 

l~ s..1Il 'U'tancias reli2To!'ih 
~~ Su ahmJono (l <;u incinl1'aCitín ,in b~ ¡:aramía~ aJt:cuaili. 

C(lusm un gTa\C dailt al medltl ambiente 

31 Con la ¡.,>e;uón adtxuaJa ~ wnrribU\e a eCLIOtlffil:::aI recur
SI."IS narurales . • 

Afección medioambiental. La gestlOn Inadecuada df' clCeites u!.dClo$ causa dal'los rned!oambtentCIle-s SIgnIfICativos En Id ilThlgE'n \{' puí'de apt'ecklr 
ve .controlado de aceites u~ 


