
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. 
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Publicaciones 

Agricultura mundial 
hacia el año 2010 

Esta puhlic.ac.ión CúnIDtuye la úl
tima evaluación de la FAO sobre la 
posibk e\"Olución ~ la Agricultul1l y 
b alimmrnción en el mundo r las da
~'I:':S de un planteamiento <positivo>- al 
ofrecer una idea relativa de cOmo sera 
probablemente ti futuro, ~ cómo de
heria de ser de.<.de el punID de \ÍSCi 

normativo. 

r., FAO M recurrido '''''''''''" 
e:>pt'Cmlizado de roda la Organi:aciUn 
para ;:labornr este uaba.lO que es uno 
de ~ análISis más detaI\a.:h; v amplio 
di;;poniblc sobre el t::.TaJo de la atri
cutrur«. Stb ~,biliJad~"l dt desarrollo 
j' .)\lS probabb re;ulta..h en el afio 
2010. 

la:; condu~¡o!ltS de esta rubl1ca
ción tiende <1 descrihrr el futuro tal "f 
COIOO proh1"!..mente .>erá y no como 
debiera !otl, V no buscan ocultar pro
blema;: r retos. 

El tiJ-.ro que cnnSOl de 496 p:ígt
~, se ptlt'de OOquinr en la Libreria 
G~eral ~ Zaraga:a y está editado 
por la FAOyaliciooes Mundi-Prrnsa 
j' su cosr:e es dt: 7.00J p5>:flIs. 

OURACION y FRHA5 P'REVl5TAS ""AA PRODUCTOS QUE SE EXHEElI 

del 19 al 20 de OCtubre Biescas Agroal imemaci6n, artesanía, maquinaria, 
vehículos, ganado y servicios. I 

del ) 1 de ocrub" Cah"nocha 1 Maquinaria agrícola, ganadt:ra e industnal. al 3 de noviembre 
• , 

del 1 al3 de noviembre c",-pe Maquinaria ~. productos agrícolas, ganaderos 
e industriales. 

del 1 al J de noviembre I Monroyo 
¡-

Feria de alimentos y artesanía del Maesrra:go. 
• 

• Vinos con Denominación de Origen 
del 7 a110 de noviembre _uo 

de las reglones pirenaicas fnmcoespañolas. 

del 18 al 19 de noviembre • .4.guaviva 
Prodoct~ agroalimentlliios 1 !m'icias del Medio Rmal ' 

(ga,aOO. ",rerial agrícola. ,ü"",oc1Ó!l, ruruDlO ... I 

I del 25 al 29 de noviembre Madrid Debate de la problemática medio-ambiental 
en el ámbito internacional. 

ELCG'LTlVO 
DE LA 

El cultivo 
de la patata 

(7996) 
El autor de esta publicación 

aparte el.. haber naado en una fa
milia y en una zona de pa(3t;l de 
sIembra. ha desarrollado 5l.I vida 
profesional casi en ~11 toralidad cn 
el sector de la parara, pnnópalmen
te en la prodllCción de la parata de 
siembra. 

En eq¡¡ cm. aclerrW de \a; capí
tulos dedicado:; a los OOOIl'S que in
fluyl:n propiamente en L< producción 
de patata, se ha hecho mucho hinca
pi¿ en las plagas y enfermedades que 
no sólo afectan a la prodwc.cién. sino 
que coOOicionan en gnm manera la 
calidad final del pro.:lu:ro. 

El 1m coru;ra de- 174 páginas en 
las que aparec.cn ilustraciones a todo 
color de eno;ayns, producción V enfer
mewl,::; de la P'I!ata. Su importe o 
Je 1&."'C p;:5('tas.. 

Autur: Ft:manJo Alonoo Arce, 
ll\,<>\.'fiicro Agrónomo del Centro de 
l..ontrol de Patata de Siembra de la 
Junta tk Ca.:,nlla }' León. 

Guara y Posets 
Parque de la Sien:a 'i Cañones 

de Guara y Parque Pos:et5-Maladeta 
Busca protnO\'er el interés por 

el conOCimiento de los E.,,-pao(l'¡ Na
turales y alberga un.1 enorme cami
daJ de smgularidades. 

Stas dos publicaciones reali:a
cb. txJf el Departamento de Agricul
tur:1 " Medio Ambiente del Gobier
no ~ Arag6n f011O!Tl de relie\'e la 
espect:lCularidad de un tcmrorio en 
el que 5e armoni:an de una mmen 
ejemplar la van.:dad de su flOJa, su 
fatma en la que destacan especll!:o 
emblemáncas v las gentes que tratan 
de salir adclame-en un entomo duro 
v olnJaJo. habitado sin embar!!o 
;kle el Paleolítico de forma cono
nU;1 como muestran In!, abundantes 
restos arqueolOgicos, culturales. 

L15 ilu.mat:ionb a todo color, 
lo!; mapas, los lug'.!n;:, de interés de
termltlan que estas dtl'i publicacio
nes sirvan para orientar nuest.Ja at
tinxl de respeto y cuidado cuandü 
no:. act.TIjUdllOS a él. 

- -
ya "¡TE cnID'OS 

DE 
BORIALUAS 

EN 
.u."TR..'liADERO 

Veinte cult ivos 
de hortalizas 

en invernadero 
(7996) 

El 3tJtot de eMa publicaci6n 
Zoilo Serrano Cermcño, Ingeniero 
Técmco en Hortofruticulrura ha 
cofl.<t!Nido varios premio; en ame
riores rublicaciones en temas oorti
colas de mvemadct-o. 

Esta obra ha queriJo dar unifor
midad a las distintas técniClS que se 
o:por.en en los \·tmR cultiva; qUl! se 
estudian en la rrusma. 

Est\)$ SIlIl lo, verme cultivos 
que.se anabn en el libro: Acelga. 
ApIO. Berenjena. oorra¡.a. Broculi. 
Calabacin. Colchina, Escarola.. Es
pármgo • rerde •. Espinaca. Fresón. 
GuiSante. Hinojo. JOOia. Lechuga. 
Melón. P~ino. Pimiento. Sandía. 
Tomate. 

El libro consta de 640 páglnas y 
su Impone es de 5.S25 pesetas. Se 
puede adquirir en la Libreria Gme
raI.:k Zarag<r...il del paseo de la Inde
"""",da 

d e l 

Recogida de setas 

Señor director: 

Soy uno de la, muchos aficIonados a la recogida de """~ qu.:' 

en estos días de I,).:tur.re y parte de noviembre hace que me Je::.
plac~ a nuesu05 pmares para mtennlr SIl búsqueda. \ !e han Jicho 
que :;ecsú ebborarnJo un.! k)' u muenan:a rara la redamenrncil,ín 
de la rec0g1Ja Je setas, circunst:mC18 muy n~e;;lna. 

y t:'i que verdaJcramrnte hacía fulta. ¡--..>rque leb pinar.::., 1(.10 
~bado.< y los UullUl1glli pa1"l'Cm el Pasm de la Indepen,kncia. Mu· 
chas rwon~ ..... --uJcn a las pinares. en ocasIonó, oon tOOa su fJ. .. 
mili" y no suelen rL"Spt'tar el entnrno de 1(15 mbmus. No sOlo tiran 
rli' ricl.lS y \ara:;. ~ino que aJem.is no siguen la. minili1lb ~ast:s pa
ra un;¡ t<l:onable ~('!!lda de reholl,'1lb L1 Sl'1'.b. 

Orros, (,'n pah.- e lfl~trument~ que parecen ramillos. i<..'Il I,")S 
ffilÍ> ili.l'rt!daJores hlSCl.:lnres, Jejan d sudo .le nuestrns rlnare; 
Jesrro:aJos y con r()c.1.~ posibdidaJl'"!' Ji; rl'j,.,(:neración. É.,t.)S, casi 
;.un lo:. peores. porque son insacIable;. Los UtroS se cansan de ~n
dar y se \"aI\ a la;: d,)$: o ~ hora:., JLiando la b.. ,tella de pli'itico o 
el envolrono Je rarel de al\xJ1 mJcsuuctible. 

Gm esta regbmentadón par.! la rec~da de ,;eras que el Go
biemo de Aragón \'a a ¡x.ma 1.1i man:ru, .:> Imprescmdi~le. \' ne
cesarte. que no;e queJe)I.Í1o en eso, en un simple r<":!!;;mento, ' l ' 

no que los !!UMib !uralJb 1ll1pon¡,'an sanci¡m~ y I'igilen 
• • 

n~ rln.1~ !'3r;l o.¡uc ,,;;: resrete un mmlmo Cümf'llrramlcntO 
de su.; lÍómm!es.. 

Yn al metl~ como ilusl\}nado \'lSltante en OCtubre:)' nvvicm
hre de nuestro:; pillara aragone..-es lo agrndecer¿ de una Tlklncr3. 
enlt.blasta. 

Vicente: Pla.:a Gon:ah-o 

La temporad a de caza 

An~ el inicio Jl' una nlJ{'\;l terrt¡-(Jr<ida quiero trnnsmirirb 
al~ de las mqllli.1uJc:. JeI amplIO cnleall'o .le ca:aJun:s ¡¡rJ
!:'0!'te>e'S al que pertt!nC:Cú 1 más Je i l.lro licenchl en 1 'NI l, ClJn 
el animo de contribuir a una n:fl~xlón que no dehe -er *ffiI J !os 
fes!",n.""hles.:le la Qm"..'jcría J.. A.~'liculturn}" ~1eJi\) Ambil'I\re. 

Ante la e>ca.-e: de cspo..'Cies como la codomi: o la tórtola. ¡ljUl: 

<enudo tiene auton:ar la .. metiia veda· en terrena-lilm:socn atQ
cm dt 1a5 rrovintiru: J.: HUCKa \" Zarago::l: 

¡Por qué se redactan b 6rJ~nes Je \'eda en el mes J(. ¡unIU, 
cuaMo tlXbvía se JecOOoct' el resultado dt b éf'<.1Ca de reprwuc
dón de la mayor ¡>:1m de la:, t:Sptrit'S cme(!élica,? A l~ visrn de la:,. 
Clrcurutancl3S n~~ti~·a.1 J.. un m:¡! año, r.:tI ve:: <;en'a conl'enicntc 
plantearse medidas restricri\"¡l~ en el eJi'rocio de la ca:a a su Jr:b
Ji) tiempo, ~ués ~ ~m elln exacrirud .. 1 momento 1'1l' el qu~ 
atranesart i'Sb e:;ptcies. 

;Qu; ti~ J~ control PIl(.Jc \' Jebe tJercer b Admini,tT3CIÚ!1 
>obre ~ socieb!es de ca:aJ,m;,: Ku ><Xl prO':Cisamenre es¡w:\Jico:. 
la <llhlpclÓn J~ acuenlns ¡:or rJrrc Je algunas JI' esta.<; tntldades que 
ron~n en peli~'ru la perviYeflci:) Je la, ~spccl~ cinegétiCl.'i. 

;Qué ::;e hace para garantcarb a lo:, ca:.¡Jl)res. rruis modestos 
la pr.ialQl JI' $U deporte o afici6n .. ~ 

En Correo del lector recogernos las inquietudes y opiniones de 
nuestros leoores en temas relacion .. do¡; ton el 5ettOr agrario. el 
medio ambknte"1 el mundo rural. La, carUs d¡ri9id¡u a esta .e<. 
ción no deberan exceder de 30 " .... as rne<:anografialÍas a doble 
espacio. Asimismo, deberán ir acompañad;r.; del nombre. direc:· 
ción y DNI del autor. 

Opinión 

EditoriaJ 

Los vinos aragoneses 
miran al Siglo X Xl 

Tras varios añ~ Je climatología aJ\'t'rsa en d\JnJe las 
vendimias habían dado unos pohre.<> resultados, esta cose
cha se presenta con buenas rrevi.siones en la.~ cuatro de
Mminaciones de origen, cuyos daros de producción nos 
acercan al año 92 cuando St:; registró una cosecha hi.~tó r i~ 

ca y de alt05 renJimiemos. Esta perspectiva en producción 
parece que estará secundlld8 en el aparrado de la calidad, 
que se puede tmJucir en una buena añada . 

Pero la e\'olución al al:a de la proJucción y de los ren
dimientos contrasta con la de superficie de viñt.:do que ha 
seguido d camino opuesto, experimentando una reduc
ción significati\'a en la última década, principalmente de 
viñllio viejas )' marlZinales. No obstante, esrn reducción po
ne también de manifiesto los ~fuer:os llevados a cabo en 
la renovación del \'iñeJo, así como en la mejora de las ins
talaciones, ek~\'ando norablemente la calidad de los caldos 
en 105 últimos años. 

Aht)ra, el secwr se enfrenta al reto de la comerciali:a
ción en un mercado cada ve: mas abierto y competitivo, 
('n el que la ofena ba crecido significativamente eo los úl
timos años. Por cilo. el hueco en el mercado, como apun
taba algún ponente en el Encuentro Internacional Jel Vi
no celebraJo recientemente en Zarngo:a, hay que buscarlo 
con rroJuctos con identidad propia, en relación a poten
ciar variedades de uva autóctonas como puede ser la gm
nacha, Sin por elJo dejar de a\'an:ar en arras variedades. 
E~ta iJea unida a la nece:.idad de implicar de una fonna 
más directa al viticultor en roJo el proceso; es decir, que 
se conciencie de que no sólo produce uva, :;ino vino y eso 
reyuiere un mimo especial, son alguna,~ de las reflexiones 
que merece la pena explorar y potcndar. 

Precisamente ¡;:n esta labor de concienciación vempu
je tienen una gran re~poruabilidad h c()Qsejos regulado
res, que en sus recientes cargos renovados recae el peso de 
encau:ar los vinos aragoneses en el Siglo XXI. 
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Vendim ia . Los resultados de este aiio suponen 'JOIver a la normalidad en voIume-n de producoón 

La cosec de 
au n 78 por cie 

Las estimaciones para la.~ cuatro dtncrminaciones de origen de tino de :vagón se sini:a en romo a las 
100.000 toneladas, lo que representa un incremento del 78% resPtcto al uña pasado que fue de 56.080 ro
nrladas)' un ligero dtscenso con relación a las 1 J5';00 T m del año 91. considmeda romo COSt'CM histOriea. 

Esta previsión en la producción se puede trasladcu a fa calidad. tTcWuciindase en una huma añada.. 

MIGUEl LoREI"TI " 

laño 96 \'a a su¡xmer para la vid una n1elta a la 
normalidad. Tra.<; '''ari05 años de fuerre sequía 
acompañada en algunos casos de heladas y pedris
cos, la c~"Ch(l pre\'ista para esta campaña, al me
nos en la~ cuatro Denominaciones de Origen por
que en el rcsto de la región la superficie vitícola ha 
descenJiJo consiJerablemenre. va a akan:ar la 

media habitual situándose por encima dt: \o:, nivele:, del año 
93 y ligeramente por debajO del 92 que wvo una de las cose
chas hisróncas por 105 altos rendimientos. 

Las estimaciones para las cuatro denominaciones se sitúan 
en tomo a las }OJ.OClO toneladas de u .... a, lo que representa un 
aumento el i8 por dento re.-pecto al año anterior que fue de 
56.0SO wneladas y un ligero descenso con relación a las 
11j.500 del año 92. Destacan Calatayud con un aumento del 
235 por ciento sobre el año 95 que recogió ran sólo 6.480 ({me
ladas y Campo de Borja con el 100 por ciento de crecimiento 
que espera recolectar 20.0C\) tondadas frente a las 10. del 
año anterior. En Cariñena, las rrcvisiones son de 50.(XX) tone~ 
ladas eqUlvalenres a un incremento del 60 por dento y en 

montano, donde la sequía no tuvo 1 efectos de las demás :roas, 
la co:;ccha * mantiene puesto que los cálculos dan unas Cltras en 
tomo a las 9300 toneladas \"la del año anterior fue de 8.a:xJ. 

En cuantO a la calidad de la m<l, rodos los mdicK'S mdican 
que va a ser una buena añada, ya que el desarrollo climático ha 
pelllliridü a los trurai una evolución óptima. la sanidad hasta fi· 
nales de septiembre ha sido buena y la maduración, debido a hb 
rrecipiroci~lnes de agosto y a las temperaturas moderadas Je ese 
mes, ha sido lenta y equilibrada, con un ciertl) retraso en casi to
das las :onas. Los fuertes calores del mes de junIO provocaron en 
algunCl:l casos un leve cammiemo de la flor en la Garnacha lo 
Que en cieno modo favoreció el aclareo de los frutos evitando 
un exceso de apelma:amienro de los racimos, y en consecuencia 
un beneficio en la sanidad y maduración de la cosecha. 

Superficie de viñedo 

Pero cuando <;e comparan [os Jatos Je proJucción vidcola 
hav que hacer mención también a la en)lución de la superfi
cie culu\-Ma puesto que en la acrualidad en Aragón har plan
t~ -+8.958 hecwt:a.'> frente a las IC5.000 recogidas en el GI~ 
tasrm Je 1980. En los últimos 10 años. en la región aragonesa 
~ han arrancado 19.6I);J hectáreru. acogida:, a lO$ planes sub
vencionados de abandono Jefinitivo del \·iñedo. aunque la 
mirad de esta superficie eran viñas .... iejas, margmales de baJo 
rendlmienw y tan sólo el 10 por cienro rroducían un(b rendi
mientos superiores a los 30 hectólirro:. por hectárea . .A. esta ci
fra hay que añadir la superficie que se ha dejado de cultivar sin 
sub"ención pero que resulta poco significaw,"a. 

No obsrante, a pesar del progresi,'o arranque de viñas, ram
bién ~ han ido replantando otras, sobre todo en l&. :ona:; con De
nominación Je Origen donde los buenos resulmoo, obtenidos úl
timamente por las lx>Jegas han animado a 1O:'i micultorcs a 
rejuvenecer sus exploraciones. En los últimos cinco añ~ los v¡
nos aragoneses han co~ido duplicar su participación en el 
mercado mtmor <;Iguienoo cm esta tendencia en ~ exportado-

Tema del mes 

Uvas. l...iI fiesta de la vendimia se celebra 1m vanas localidades. 

nes, y este fenómeno se ha traducido en el aspecto vitícola en la 
planrnción de 8.350 hectáreas desde la campaña 85-86 y exis
tiendo un gran imerés púT urili:ar las 4.2iS hectáreas que se con
servan con derechos de replantación. Es e\;dente por ramo que 
aún teniendo su incidencia, no existe un paralelismo entre la pér
dida de superficie viticola y la producción regional ya que como 
se \e, la mayor parte de las .... Iñas arrancadas eran de muy bajo 
rendlmienro y las planmd.1s producen unas CQSe(has superiures. 

E\'OLt.:ctO~ DE Lo\. PRODL'CCIO;'; (ni DE L 'YA) 

19'1! "91 ,,,,. 
'''' , ... -"'" 

Canñena 63.212 4ó.091 31628 JO.62V 5C.OOC 60 

fe de Bo.¡a 11 -~s - _.j) 16.3!9 11.!91 10.401 20.OCC 100 

Somontano 5.841 5.671 6.031 S.59i 91.&:' S 

Cab"yud ,- 64J .,. 17.[10 11.4óJ MS6 22.OCC m 
TOI>! 115.431 8;.20+ 62.403 56.10+ 101.280 80 

. ..., ,....., 

SUPERACIE \1:\"IDO L'\ ARAGÓ" (HA) BAlA..'\CE DEL \1;\:EDO 86/87 ~ 96/97 (H.-\) 

i'I.A.. ... iADAS """"" lO!" 
I 

.WlA.,,"QI • .'I 
1'lA""TACIO:\"Es !lAUNa: St, lIH.'OClON.4.00 

Hu"" 3.6 1 J 210 lSlJ Hucsca ¡JO 1730 + [.OO'J 

I Teruol 4.339 110 4';49 Terue! 1.922 )) - 184) 

ZaraE!o:a 41.006 3.855 +1.56 1 lamo,", - 16.962 6.543 -IOA I9 

I Tot~ 48.958 4.275 53.233 Toul 19.614 8.J48 - 11.266 

1 



. '.. Tema del mes 

«La Denominación de Origen es la única manera 
de diferenciar un producto» 

ESPECIALISTAS DE VARIOS PAiSES ANALIZAN EN ZARAGOZA EL MERCADO DEL VINO 

M. L 

ra~ dc~attr !as tl!ndenci<b de lO:i nnus de calidad en el 
mundo dd.tro de lo:, acl();~ desarrollados con mot:i\o del 
encuentro internaci\1nal del nno, Prm-in 96, organi:ado 
por el Gobierno de ArAgtÍn, el prJ"esor Kirby Mou!ton 
dd I\:parrnmento de Agricultura y Recursos Económi
cos de: la UniversJJaJ cellifomiana de Berl.ele\·, manifcs
ral\1 WIl\O ((I1C1Mn dr ~u imetwnción que la lJenomi

nación de Origen es la única manerA de MenJer W1. producto. Er: 
este oonti:XfO, Stl!rhen Pannell. enólogo de Hardú ~;ines. la em
rresa de VtnllS m,:b imponanre de AustrAlia, manifestaba que ram
l-ién en su ("lis donde no e:\I~le' una ua.hción \iticola, se está emre
:ando a hacer d¡ferenciaciono Je ~ rUhls ~ ~u procedencia 
geogrática. 

y o..¡tk' d merra.kl Jd \ m a diferencia dd d..:: OOClS rrOOuoI1S. 
fl\) ~ mtre\-e PI"" la!, Ien..k:ncia!' Je la últnna mo.:la ~tnO ror d de la 6-
dehdad a una:. peculiaridaJQ hl5l.~lflC3S. En e;le sentido 15ahel ~iip
rt:5. dcx:tor.l en Enoklf;'-..a \. fue::iora Té-cnica. de- Saciones Urud.1s. en 
una Jc Sl.b imen~nóooo tue 
mU\· COTltUIll--knte: • Tradición 
no ~ IUTGSO. ~ consumidor~ 
quieren .saM- de &:.índ.! es el nno 
que l:<1.n ) """" de b "",{or. 
midad t'll!"ietal que quieren im
ponemos. Cada t1lW tiene! que 
L..-n.."T su prupiu. ~'TWnalidad •. 

'" 

tirnrn que tener tipicidal, pmopah,hl) Ikmesrtdad., ju:.ro lo que de
fiende la r\:nnminacitm de Ori¡Zdl. 

Con eMaS m.lnlfl:!SCaCinnes se esranan ¡-xmiendo sohre la mesa lo:, 
d.ls IllIXk-Ius de comerdali:aciÓTI aClllal, el et.Il1lf\\' ha-.Ul en la D!n¡l
rrunación JI;' Origen 00nde lo im¡:'(ll1amc es la [lI..>culiaridad de! lo; \·jn¡)S 
l.lri21I1<W roe b fJCto~ ~limát1CO) cultural, ') el anglos.1jón dota
d-) de ffi,1yores medins Jc pWffiuci00 4Xlyando la cal¡.bd en la tecno
logía y en un crtJl'l !imltaJü de vario.4:b Jmportadas dt'- otra-, :(lru!:i \ 

que ~ reñí", de reh·nc ram¡'ién;,e esci CI'f'IilnIiJ este m.:delo en 1\'(>, 
raise ew(i¡e:"IS. En ~e senriJi\ Carlll!i [):.!~) manifestó que la mer
era de me,orar la I~ de h \Uk1:; CSGIf.a Irnrooiendo d ne5~1 de la 
~ ,. que las emrresas dd"'i ian C\1.1ar la rentación del mar
kettng fácil y Jalicar m:ls medios a p.1{enctar \as. \~ autOO':-oas 
¡.Ira ex[r,...rl~ "ll roreocial¡hl Inclu.<.o ~ a los \-mo,. Je Ard
!C'ln: .¿ ~!.:IeI &.naruano rose puede gM!I'lÚi::i1f a urlts L:ts ~(lfItlS 

erhen PanntU !l.''COIWOO que en AlNI:llía hab~ pmm.1C~ ¡.", 
\-m..~ \'arietab ¡."«qUe al \lO rcrte!" \'Jticultura hasta hace ['lCC"l" añt~. k, 
único...¡ue dlS¡Xmían eran ~ \"3l11!da..h ~ habían i~ 

El 'IDO 
de los \;ticultores 

1 

El profesor l\.k1Ulron, b
Clendo referencia a la estrme
gi3 [mnercial qut der-en esta
blecer la:, empresiil! dll'~ 'iUC 
en el me1"caOO dt: dnc~ d~ rre
ti~1S Ntllb, b oon~urrllJ~lres 
dan más Imp;.:lItancia a la mar
ca commial que- al t111!!m \ 
~ \"aneda.:b de u\'a, rcru 
qUl" a rnt:dida qut el rrecio su· 

Unas do!.oentas pw..onas parlIOpaf'On en La cata pUblICa. 

RespE'Cro a la rrOffi0Ciún r 
rropaf!anJa dd \'ino. el prnfc. 
..... 11" Moottiln a.:hirtll'i 4U~ con 
k)~ a\'anc~ tccnnl'lgico!' el 
mundo ruede rr\xlucir !..'rntl
de:; camiJ.1OO de \'in1.1 de cali
dad \" ,in emhan:o el C,IruUlI\(.) 

en eÍ mejor de ~los Gl.'ii.lS per
manece' estable. Pard rx-.Jer 
veni:krlo. tanr.n qUI!.>;e intl!nte 
quitar W"I3. parte de la CUOt.l Je 
mercado a OU'JS etnprt'><b co
mo que ~ 00:.que nue\"l1~ 1.:00-

sLllllill1tCSo rerumcrJJ ljUl: ~ 
dedicaran ~ r~ a L1 

k 10; lérmm~ se irwiertcn h~ta llf'!Zar ll: In'i nTh~ ~ axi:at¡,~ \ de 
m;n'"(ll" preqizio en que el da1\) m.b ImpGrtame e!> e11lll.""M Je ongro. 
Estas COIb!Jeracione::. renbo a cuent:a rorque e:\l'úf1Í3. 'lue rara esta
hlecer un plan de: mark"tlllg, \fu; I!mprCS.:1:i ÜI!Odl que saber {'rimero a 
~ ~w Jt' prt"cil.'t! I·an el u. 

El perll.1JISta J~"& Peñin, después de hacer un recomdo por la hi.;,
twria rl'ciente dd \ ino en braña r('CC1noda que la tendenGa acrual 
pasa JX'IT la recurcración de! b..-, údcs au¡{IC.woas para salir de la mo
notlmía dl' la Clhcmel, Chadoma)' y arras rariedaJb intl!rnacionab
:<Id;"!., 'lue 1m,! \e: superada la euff'lria de h aii~ SO, empie:<lIl a can
sar a. lo!; wnsumú.l .. ll1'1- a meJI.b ,-!ut':¡e adentran en la cultura del l·lnO. 

Sobre- el concepto de caliJad ~ hl:O referencia en \-aria:, oca~iones pe
ro fue Carl~ Dc4:aJo, ¡x'riooiBta \ critico en temas de ¡zasrronomia de 
El País y otra:¡ ruHicacion~ QUli.'n c.m má5 énfilSis lo explicó: .CaIi
dad es má.~ que lknicam...'llU bien hedu, porque ad.muis de itto, /o.<¡ tmus 

rn.1ffil1ci,'in, rvruenJI.1 cpnllJ e,empkl el C35i.l de :~usrralia de ClJ\\'I.'. ,,
IlI.l:- ~" f"-'rioJIST$' cri(ic(t' an!!I,,,,.,1l'"lnes hacen con.."tantes referencia
r(~itl\"as p;racia.~ a la CSO"3J.~ de o:xnunicaci,)r¡ desarrollada. ~ 
ÓrOOlilS. L"b empr6<b Jd:-erían im·l!nir en publióla.l corno mínimo (:1 
unl1 r<lI" ciento Jd \ .u,)!" de lb lent;b. En E.sta..h; Uni.h, p.""lf ejcm
rk\ el .;ecWI lktoo Je;nna el d.)( ror ciento para e.'tos fmb. 

Or!\1 de k(¡ 3Sf«tC\<i que o;e debatió fue el rapel de las. \-iücultorn 
en el \'ino d~ calidad. Kerby Mllurtoo dijo:. Desgrllcia,;bnL'7ue,) e'iUJ e:i 

más frl'CUll"ll:' m hi c~anl'aS . .bs noculwres est.1n mds por la pn.Ju.c
dán do.> U1.'G qtu.; tu la ClJ1l'ItTdali~aciM dd ("iJUl, cuando no .'le puede tksQ
R<IT una cosa tL! la ()rra.· ,. Carlos Delgado por su rane m:mifestaba 4U~ 
es necesario qu~ eXISta una estrecha conexilÍn enrre el miculrO!' } el 
\'1n,' par~ que l() al."l:iidcrc como al¡::u pr0piu, tanto 1.1 m;b yue las lJ\l!:!. 

• SQ/o osi -Jijo- emenderán II I1CCCsld:d de mejorar muJw.s cosas para u
"¡,,, ¡", p",&mas qu< ~ k p/Jruean ~ '''''''. 

dimia 
uele a pampano y lagar. a fruto y 'lino nuevo, 
a otoño y humedad. Rompen el humus las 
setas que aroman el bosque y los vendimia
dores pisan las uvas. Y a mi se me antoja que 
con el cido del vino se inicia cabatmente el 
año. Un dclo litúrgico y vital lleno de la ma
gia que contagia el vino a cuanto toca y per

fuma porque el vino es, antes que nada.. milagro. Es el milagro 
de la vida, abierta siempre a la sorpresa «Vente a casa que 
probaremos el vino nuevo», me dice todos los años un amigo. 
y voy a la bodega con el corazón alborozado como un novio, 
con el alma en ascuas como un enamorado que va a probar la 
primera caricia. 

y todos los años vivimos el mismo ¡-iollo como en sacra· 
mento. anhelantes, en suspenso. emocionados. a 
ver Jo que nos depara la añada. Y luego opinamos 
y porfiamos y comparamos y nos exaltamos y 
nos maravillamos siempre del nuevo prodi. 
gio. del reciente milagro. No deseo desai
rar ni ofender a los bebedores de cerve
za. aunque yo opino que la cerveza no 
se bebe sino que se traSiega. Lo que de 
verdad se bebe es el vino_ Beber a mi 
juicio es libar lentamente. jugando la 
bebida con la boca, paladeando a sor
bos COrtos y pausados el caldo que se 
cata. Por eso no es lo mismo la chis
peante alegria del vino que la sórdida 
modorra de la cerveza. El vino es ingen¡o-
so y amigable; la cerveza. tacituma y solita-
ria. No deseo molestar a los amantes de la 
cerveza. que todos somos hijos de Dios, aunque 
unos menos que OtroS, pero cuando los veo, re-
cuerdo siempre, con perdón. que se hace con forraje y 
me no con aquella jota de picadillo con que una mujer 
pretende ofender a un desertor del vino. «A. rrú no me che; 
co noda -dice- que te guste la cerveza I es muy propio que te 
guste / porque la hocen con cebado». 

Por otra parte no conozco que la cerveza posea una sola 
vinud. y al vino. después de negárselas durante años. no ha 
habido más remedio que reconoc.érselas.. Oedan nuestros an
tepasados que el vino «alegra el ojo, limpia el diente y sana el 
vientre». Hoy sabemos mucho más. Los cientificos dicen que 
es antidepresivo y euforizame. carminativo y digestivo. Y en 
un seminario organizado por FUNDES hace ya unos años. 
creo que fue en J 98 J, se llegó a la conclusión de que su con
sumo moderado disminuye los niveles de colesterol y previe
ne el infarro de miocardio. Pero recuerdo que el autor de la 
ponencia no autorizó a que se difundiera su nombre. Temía 
por lo visto que cayeran sobre él las iras de todas las ligas an
tialcohólicas del universo mundo. Más recientemente, con el 
descubrimientO de la dieta mediterránea por los países anglo
sajones, menudean los elogios al vino. pero aqui seguimos co
piando a quienes comienzan a captarnos. Aquí. como se sabe. 

tenemos cierta propensión a mantenernos siempre a la cola. 
Qué le vamos a hacer. Menos mal que muchos proclamamos 
las excefendas del caldo de la vid sin temor a la maledicencia 
y sin que el rubor nos sofoque. Aunque no esté de moda. Ya 
volvera a estarlo porque nuestros enólogos están haciendo 
unos vinos excelentes y negarles el reconocimiento seña una 
ingratitud por la que seríamos castigados en este y el otro 
mundo. 

De cualquier modo, elogiar el vino es no sólo volver a la 
cordura sino recuperar una cultura milenaria y sabia. 

Gonzalo de Berceo. a finales del siglo XJI, se alegraba de 
concluir un buen verso porque «bien 'l'o/drá, según creo, I un bo
so de ban vino», mientraS que el Arcipreste de Hita se dolia co
mo de una afrenta. de la acdón de aquella serrana desconsi

derada que «dio'm vino maJo J agnlJo er rolo». 
Un burlón impenitente como Francisco de Que-

vedo se defendia de la abstinencia que quena 
imponerle el médico declarando airada
mente «Yo quiero hembra y vma y tabordi
no I y gasten ru salud los hosprtales». 
No es cosa, por supuesto. de susOt'Jir 
las unidades de vigilancia intensiva de 
los hospitales por bodeg¡lS. pero no se 
puede menospreciar el hecho de que 
se llamen UVI, una palabra báquica y 
amable que desciende seguramente 
de uva. Y ya se sabe que el Verbo se 

hizo Hombre, que la palabra puede 
encamarse, y que toda VOl, por el he

cho de representar las ideas. ros sen
timientos y las cosas. atesoran un 

hondo poder mágico. 
Grande es el vino, alegre y mágico, que sir

ve de consuelo cuando no puede ser viático 
como lo fue con Fran~ois Villon que «dio un tra-

go de vino morilfón I asando del mundo partió» por orden del 
obispo de Orleans. Thibault d'Auxigny, que lo habia aherroja
do por ladrón y trapacero. Y no seria jUstO tampoco a estaS 

alturas olvidar la enseñanza de aquel viejo poeta llamado 
Ornar Al jeyyam. que puso en riesgo la salvación de su alma y 
el acceso al paraíso de Mahoma. proclamando la excelencia 
del vino a las puertaS de Bagdad: «Un cantara de \lino y un libro 
de poemas I buen hornor, aregrio y un pedazo de pan J y sentados 
tú y yo, aunque sea entre ruinas: I es mucho mejor eso que el reJ.. 
no de un suMrw. 

No es posible que ni Dios ni AJIah hayan castigado a quien 
tan bien cantó el vino y el amor, ni a los otros detotos como el 
pobre Villon. Yo los tengo siempre en el recuerdo cuando llo
ran las viñas. Haganlo tambien ustedes porque amaron el vino. 

y, si tienen buen corazón, envíenme una botella para que 
libe por ellos. 

DARlO VIOAL 



M. L. ,', 

urante el \'erano los consejos regub:lores de las De
nominaciones de Origen han estado tcupa.ios en ti 
proceso electoral, convocado por el Departamento 
de Agriculrura y Medio Ambiente. para la renova
ción de Sl..b vcx::ales y rrcsick.""f\tes una ve: superada la 
legislarura de cuatro aflnc;. 

T rao; b cm;t1wción de h nuevos consejos regu-
1OOores, todos se han puesto a trabajar para ela1:orar el plOglama de 
""""iones que 11,,_ a cabo a lo largo del periodo de mandaro 
} cuyos objeti\OS fundamentales no son 0I:T0l que la garantía del 
~oen )' calidad y la exr~nsi6n en Ja; merc.ada; de sus respectivos 
producros. En todos los """' los c!l!lS<JO' salient!> han dejade a los 
entranteS el IistJn muy airo uas el esreaacular a\-.mce que han 
desauoIlaíX> las Dencrninacioot:s de Origen en Ictl últimos años. 

Importancia de los consejos reguladores 

Los con~Jos regulaJores que por ser órganos colegiados de 
la:. Admmimacione~ Pública':', están integra~ en el Departa
mento de Agricultura )' Medio Ambiente pero sLn pankipar 
en su estructura jt:rJrquica, en su aspecto funcional son órga
nCh d~ control y certificación con la misión de 23rantt:ar que 

Julio Sopen¡, 
Lalaguna 

TERNASCO DE ARAGÓN • 

Agricuhor r ganaJ~ro de Huesca. 
ji ~ E" 1ngenier0 Agrór~ .. l!tIl.,. master Jo! 
Alta DireccU.in de EmriCSil:i- JX)I' ellnstUl.m 
de E.,ruJio/. ~'1'ioce:, l: Empresa.< de la 
Unm,T.ikbJ Je '\<J\'d1'T3 f lX'ftlildlie su act¡.. 

,idad dr.: emrresario ~,'f('Ct'Jrio con b de 
erupitSlrio de ser .. JCio¡; en la Jismt..oin 
de roaq¡if11:tria a.."1iooIa. 

Ha ;;¡OO CNlCep[ dd A~m Je 
H,..., """""" Jo b Cám= Jo em",.. 
cio.:le ~, \'<Xal de la .~ .. xiacit.ln ~ 

cim.1I de C. ia&i Ke5 de Ganado 0..100 .it la Ra:a Rasa AI<1I:\: ..... id 1A.l.J, 
GRA l. E.~ vocal de la c(\~m-a de cmnerciah:acióndl.' ~ ~ 
o.'i~ \.~~ de la alilf~rat¡\'3 onna C':a:sa de Ganaderos \' 
de:Je la cmción.:le la [~norrunaÓ)n Específica Teilusco de.~ 
ha ~ \·ocal del CJnsejO ~r )' Jarli6 ~e. cargo,;¡uf ~ 
rltt na, la decbi,Ífl por Ilnammldad de las VQOl.~ 

En d ntk. ... " manJat,l pn:tt:nJe acruali::ar el Rloglamcmo Je la &. 
nucnir\¡¡¡."iin~' JLJt.tr al OJnSCJl.l Rt.~.le Ws l'!\l,diú-~ p<ItOI 
~l¡1rJntt:ar la ctil¡.bJ l' el cootrol dd proJuno, put':s.l¡J que tI mmo Jt 
UbOl['Ol$lC:> tk ~~ ¡: las prC\b4lnc. .k (¡~ .k 
l00.roJ can:dt:¡, en 1997. J\:,1ruie)<II1 meJOOT b !nfraeiuucrura. Para 
CiJnseguir la,; p~\ ~ ~ venta. \ 4IIl " acentlW el pil'lT,lma de 00-

mun.ica.:i,'lIl. que \'ient: re:J1i:an.:lú. 

El const,'tl.So)' la canrinuidad de los pTDidrntes ha 
sido la mua rru:is desta~'ada, putsfO que en l1i1l). pocos 
casos fue nectsaTÍo acudiT a la l'OlacWn debido a que 
~e llr¡:aroll tl llC1lfTdos prn:w.~ para presentaT candi· 
duturas uniCCb " no SiT necesaria la e1eccwn. Ws 
$.2iO t'itiL'uLtores cmt derecho a roro, a.~¡ como la.~ il 
bodigas, los 334 ganadt'TOS del Tenw.sco de :vagan~' 
del Jamón de TC71ld ~' los 71 industriales de estas mis
ma.~ cmum¡úuzrwnes, han elegido a 1111 total de 70 <'O

cales ~' éstos a su l'~ han PTopuesto al Consejero de 
t\.,oril'UlrllTa ~ .. \tedio Amhiente, el nombramiento de 
lo..~ set. pr~idelltes de los cu.aU.s ~'1UltTO Tepit~n nUU1-

dato,' dos. Calaramd ,. Jallw)! de Teruel. son nucros. 
• •• 

los productos que protegen la<; denominaciones cumplen la!> 
conJicione!> e~tablecidas en sus respecri\'QS reglamentos. Los 
cOrbCjOS 'ie han creado para vigilar y conuolar la proouccltin, 
velar par el presm!'io de la denominación, [Je\·ar los regi~t~, 
expedir certificad~ de !!3rantía. gemonar sus recurSO:! econó
micos, reali:ar la rromoci¡in " propaganda g(nérica.s para la 
expansIón de sus mercadQ!:, representar v defender los Imere
~ de la DenQmmación y ejercer IOh facultades que le delegue 
la Adminisrración. 

Para poder desempeñar sus funciones. los consejos deben de 
contar con h ~\'ViciOlo dI! Inspección necesarios r tienen cara
cidad para incoar. iru;truir V resolver expedientes cuando la in.~
pecci6n ve mdLCIO:S de irregulandad teniendo tipificada:; una <;e

rie de sanCi0nel. en funci,jn Je l'b características de h hechll:r, 
Por ranto, los comcjos reguladores de~n desempeñar única \' 
exclusl\"3.meme las funciones que les confiere el adecuamiento 
JurídIco. 

Enrique 
Sayona Rico 

JAMÓN DE TERUEL • 

Direc.trJf etn¡'¡eg¡:i:1I, 45 afu n:M'"OO en 
Vakncia pero con J,.""(Jlicilio en VaL:le lt«e,. 
EW ~ \·iocubm al Jamr'r:L ..Y 
Terutla rm·i.!; del !!flII"O ~ An:.l 1m 
~ Jmt.e Ce .Ie m 5cis aM\, ~ 
fC'I' anco 1~ Je c.i::::ter ~1Ciarnt1 
cm acm...!adn de bl::airariln dr ~"". 
cm.n,,,. ;k lCRIIlJI1aciCn ¡x(cilla. m:u:adenl 
p.:raru \" dah .... k'.n de: Jall4KlCS. 

Pn:k.Jr Jo. EGB ¡: Ingmic:ro T LU\u:o 
A¡:ri.:oIa, en 1971 u!!';Ial ccmo furriooa

no en el Sen 100 de Exren.l<.-n tWma ..barroI1.Woo ~ profeión ,b \.. 

h mo .... en b \'fO\'OCI3 de T~l I,·k i(n1l'tfm.d..l ~ pEStO de E'f't'
mJ,sra de Enr¡.hk • .6uo::I3O\"3.'i v Coordina.U Je.~ Je[ ~ 
tocnro de A~ en el Ba,.l AmgOO hoNa 1m. kch:a en que st le 
o.mc..:Ji,) la ~.:dt::oc13 r.ua du.tical~; a la aan"Jdad pri\~ Ha sW 
Cl.mceJ:¡1 ..id A\'t.lfltaroJenW de Vd~ dur.mre ocho ~ 'f Dipu.. 
taOO Pro\ irl:ial de Terud, 

.A.dctná.1\ J.: Jo.:.'<IlR,11ar Ja" ~ & corurol y lIl<!jora de la cali
dad ~ rltl Come)!) Rt-gubc1:IT, rrerenJe lOOeIIlmlar b pmduccim 
y cometciah:acioo de JamJn Jt TerueI_ Cb..k: el ConsejO van a procu
mr aumentar la ccmunlG)(;jQn cun ~ clJ!l5lllTllclur V a¡xJ\'ar el asooa
ck1fll>lIlLl rroductur y comerc.ial r.'IlIdltaOOo la ircorpocri..ln de ntlt'l/Oli 
YeRro&. 

. Tema del mes 

La Deoommación de Ori,;oen es la mejor f¡írmula de proc:~ción 
l!Xi~t"ntt! cuando se trata de p-OOucra¡ ligal.;6 a un medio geoeráfico 
"e;tl) a su '.e:: es un t'XmIOr'dinario argumeflro comercial en un muo
&, de fuene competencia. Es::í lk"mOSaaJo que a b; consumhhes 
lo gust4 saber de dm:k son bi productos que ~ieren renl esto 
"0 se puc,;, decir cuan.h hay den;, una [\:nonnnación de Ongen 
() E'{'ecífica coo q,¡ órgano que amoda. certifica ~ por tanto,) gar.m
ri::a )' para ..:¡ue ese origen geográfico renga ,·crdadero imer6 comer
aal.la Ihlominación de Origen tiene que ret1\."f un reconocido pre:i-

-
CARINENA • 

Viurulror de Canñcn.1, '19 a~ de c.W, 
es un hNórico del sinJicun m:r:uio UAGA y 
!!:SpCfblble del >i.'Ctor del \'\1'10 tn b Coordi
nadora de Org:¡ru:xiooc:i de Agricultores y 
~ (COAG) l' en )¡¡ Federación Z 
Uq:eml\'lIS Agtat ...... de ArJ¡}cl \FACA), 
E:, vicepresiderue dt la .ItClúTi.,1 vitivinicola 
,k b Umf,""""",k ClJopm",." .'''''''' 

Fél ix Báguena de España, d6.ie 19LX'Iosteru31a pres~i3 
Isiegas dd Camirf ~\U Jd \ioo t:n Bn......! ... 

Dur.u:tre 16m tuco IIllCilbn:lde I~JW1U Ret· 
tora die la Úlrfmti'.'3 San raJt.ro de c:anrcn de;e,¡'LJtal:J¡dJ dlÍerento 
pu:stos Jt ltSjUlidb[m! ~ traS rumo ajos ~ vocal del O:n;ej(l ~Ja. 
,b, en 1991 fue ncmlr.W ~ del. mi.<mo. pcrWo en que la Deoo
mmacio..'tl de: Q i1:al Cariñena ha \~ ~ ~"IIIarmt:rut u 
\'efll2:i a la \é'Z;jlJc: ~ lu. rwaOO la Casaz la \,¡fu f el \'moo;p.r all:uga la 
~ del ÚXlsqcl. el museo, la sala de cms V d aula tulrurnL 

p..¡ra lograr b mjtul'OS..k \1:IICI!t qot' se !un planteado, van a ~ 
p-.iuOOi=lnOO t:n la lIq;u de la calidad a trares Jo: la apuiOO de una s,e. 

:'!t de meJ~ que \'ll'l M d a.,esY1mientO e infixnlacm a Ja, rroUur:
tares basra la d'e®'uhd &! luo Il:l!lldes p:u:! legrar una períecta apficlCiOO 
Jd PLm de CahfiacilID, lellalrnenre¡priertn acennm la ctJmlKIicocil.ín ra
liI un lDI:)a COOOClmimn:HleI Carmtna pam(:nJo Jel Museo del Vioo y si
J:llIenJo coo una .-.ene de acciones publicttarias CM ílpJ'iO a las cmpr~ 

• 
\"IIinI!r,,. de Salas AIC'IS, J6;]Í\('l\. Es a 

pesar de ~ Juventud. lID vetcraro de la De
~ y Jel unse¡o ~ qtr 
rqlIte como prm.knte ~ la retkciln de 
0'''=00-

Ha s.oo a1raLJe Je Salas Airas. Prrs¡. 
deru:e' Je. la COOf'bati\i1 Couwcal del So. 
mmtaoo .le &ub&ro .:Iur.utR el ptríOOo 

Mariano BeI'TJZ en que se' cmstJtUyÓ Bu..kt;a P!rU'Il'O!i S .. A..., 
Bandrés con la ~\''3 C.DIIlD priocipal r-idr:o 

dt la SOCIedad de: la.¡ue fue \ictpresidente. 
I¡"glmentt ha siOO prtm:'l(Jy Jireaor de la m Pire-.1I'IO de Sarbastro 
~ Iba ocho ai);Js en el. Consejo ~. lo:; armo últ1ll105 como pre· 
sidem.e. perío:Io en tp.J! la ~ Somoarano se ha cofwemJo 
C'f'I una de las más dtnámicas de &pana. 

De cara a los pn,ix1IIl(); alano afia<., Mariano p"c;:¡oz pn.'t'CrlJe que las 
"""'" d< b Omontinx"" """"'" """"' lo ""'"od.! d< ¡, prodoc· 
ciOO en botdla de tres Cll3rtai de litro, para lo que prO)'ltta conttnU3.r 
o.n los ~ de promoc.ioo. También se ha marcaOO el ooJttiv(l de 
consouir un. centro <p! 3gIutint la sede del Con:.eJO. m(l:5(X), ofu:ma de 
mfurmación turística. etc., a parar Jc la rehabilJtoción de un edificio 
histlxic:o f. COIOO culfIllJ1aWn de \o anterior, COi1SI:gUIf para el Somon
taoo la DenominaciOO de Oriem Califrct;b 

" 

tigio y estIl sí que es tlTea del Consejo Ret'UIador. Cuando exISten 
pn;xfucta'i 5in la calidid que debier.m, tantO en el a..~O intrin;;eco 
como en b prescnración. Y exkren empres<ti que incumplen su Re
glamento, difícilmente puede Jcan::.u la Iknommación el prestigio 
que perrnil<!: una ffiCJOf comerciali:ación de los proouctas. En ornli 
condiciones.. cualquier acto promociooal que se desarrolle puede pro
vocar un efcero /xIomer1Dlg lIue acahe ror acenruar el desprestigio 
('UCSt:o que los COOSl1mirlofb!le considerarian engañados descarada
mente \' eso es lo que casi nadie perdona, el menos a cono pla:o. 

BORlA. 

Viricultl1!' de M:lg;lIIOO, 56 :U1os, Eli el 
decaoo de los pre;idenl~ Je Coose¡<J ya 
que estt es el terter manJaro que repite ~. 
al ve:: por su veterania,~.sobre todo por 
su predi:;'po:sic:ión. d restO ¡k: ~ 
Slefllrre le han cncargJJo que acrl(!ra de 
portavo: de toOO; l~ ~JOI>. 

Ha siOO miembro de la Junm R.ecmra de 
Pedro Aibar la CClC\A!iam.oa de ~Iagalléa Jurante' ocho 

Ruiz años doodedeimtpmó 1.:6 ~ de secre-
tlOo y rbOrefO, Od año 82 al fue vocal 

.Id Ú>m<¡o ~ d< b ¡;""'m"""" , ...... """"'" ro "'",. 
Jo '" mm.. """"""",ida d, i'!csiJ<m, ,...;, ¡oniap< .Id ~ 
JesmoIbdo PJf Dmpo Ik Bor¡a cm la caDO lreJÓn, tntJt ()!Ja) ~i
:acmes. de la nLJel,<I.!Ok dd Con.-ejo. í del Museodel \íoo t.'JI r:I Mo
nasterio de VerueIa, En la acm;¡lit6d es Dirtcur dt la pr6xlIna e.liciOO. 
de la fem Pim.ino. 

En los {'fÓXifll(l; rumo años Pedro AiIw ~ clocar a la De· 
oorrunxim coo un prNtigio que facilite a las ~ aumcnur Lt. co
t3S de Vtnt:15 de \1no em!xttl!.Kh Pm con., \":1 a ,erO!::aL los 9!fVicios de 
conrrol pontmio freno al uso indebido de! nmrun: de la Dt:nutninaci6n 
en armo; vinos y prtrendcr ¡xner en man:ha un ['l'O{;l,Uig de comunica.· 
ción enla:<tndo el vino con aspecm; ruñsncos Y culruralc:. de la .'lJna. 

CAl ATAYUD • 

Viticultor de Cer.'C13 de la Uñada. 
50 afu! de c:dad. Es Uf\() de los piool':ros de 
la lA:noounaciún de Ot ljO.>bl Calam)'l..:! i.p.II! 
nas varO afia¡ a1:).u., J.:[ Coo:.e,o Reoe'IJ
lada, ha \u:lro como PresJenlC': ~o 
am la unarunuJad de nxb la, w'Cjles 

Ha sido \u:aI , PresiJenlC': de la ~. 
rntiva dt een·era, pruIk." abkP demoa:i-

Jesús Abad tlCO dt 9J ¡:u:blo, vocal de la ~ 
Abad IJTID) Y """'" il<;i<Jo:ru" Jo, b L<oomo. 

ll ..... i6n prmisalal CaIata)'lKi que nwo ro
mo pnnapa1 tarea poner en marcha e:I proyecto que ohi.:mOOc:ó en la 
aprubaÓón de Sll reglamt:ruo V d ,an oocimimro c:i"ia1 en 1m. 

Entre lno; OO¡etivol; que se plantea par ... aIcan=ar en los rutul'Cl6 asa
rro aiio:;, está la creación del Ceruro de lXJcunlentaCión del Vino de Ca· 
~uJ tfl el ~·Iom",¡o in de Pi. ¡:rinc¡pal cmtro rurisricn de l1 :!(1m, 
como foro de pfOlllOLiÓfi. [gtn!mtnR: l"etC'! K.'Ie aumentar la prc:;..'nCia de 
los vinos de Calarnyud en el mayor nUmero posible d.e act(1; que iIlJfXIn' 
g¡t una ploo«ioo de la Dmorninación, ~l1r en colaborJción con el 
Cmrro de TecnoIogfu A.grooJimentaria parnla mejora de la calidad, re· 
tCtIar la ~ del Oxascjo para lIlC'JOI<lf las funoones de control \' 
!,'I5lión, Clt'M las coodic.ioncs que fal'ure:can a Lt. empresas la C()~r· 
ciali:aciOO de sus vine$. }' recupernr d cultivo de la vid en J¡¡ =ooa. 
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El 
regadío 

• Iza 

JESÚS VERDE ,,, 

05 Monegros. con una plul;;ometria que no supera los 
350 mm, anuales. es una de las comarcas más áridas de 
la Comunidad Autónoma. La escase: de recursos, fun
damentalmente el agua, hace difícil la supervivencia de 
la:. gentes que la rucblan, con una economía basada tra

dicionalmente en la agriculrura de secano y la ganade
ña extensh-a. En este medio tan difíci~ la soloción 

aJcrtada ha sido la emIgración, con los problemas ~guieme:; 
de em'ejecimiento l' despohlación. Los rendimienros obtenidas en 
secano en los últim05 años (inferiores a 500 KgfHa de cebada), 
han conrribuioo de forma importante a agravar el problema. 

la transformación en regadío su¡xme un pilar fundamental pi

ra asentar a la roblación r es el mcWo de conservar r venebrar un 
territorio que de 00"3 manera se veña al:xado a su deserti:adón. 
La experiencia obtenida en los SCCIOres que se encuentran en ex, 
plotación en esfOS momentos, así lo está confirmando. 

Los culn\'os introducidos en la :ona son principalmente mab, 
alfalfa ~ rrigo, alcan:ando est(t, primeros años, rendimientos in
cluso superiores a los regadíos tradicionales. Con carácter minori· 
tario pero con perspecti\'~ alentadoras se están ¡rumiando culri
ros honicolas, como judías verdes, cebollas, pimientos, erc. y con 
el <lfXlyo de la Agt:ncia Ccmarcal de Extensión Agraria se van a 
realbar en la próxima campaña expenencias sobre algodón. 

Comienza a ser significath-a en la:ona también la prescllOa y 
desarrollo de empresas ag¡oalimentarias y de [ransformación, su
ministros y sen·idos a la agriculrura 

, 

, 

'" 
, 
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La Zona Regable de Monegros n, fue declarada de Interés Na
donal púr Real Decreto 37/1985 de 9 de enero. 

Se trata de una amplia :ona con una superficie dominada de 
230.t.XXl Ha de las que se han seleccionado para rransformaciom:s 
en regadío 65.0c(\ Ha penencciemes a 18 municipIOS de las pro
vincias de Huesca y Zarago:a. 

La Zona Regable conUen:a en ~ boca sur del túnel de Aleu, 
hierre. y es alimentada por el Canal de Monegros que rrans¡x¡rra 
a~ procedenre Je kt: RíO:. Gállego f Cinca. El caudal de diseño 
del canal en este PWl[O es de 53. i m '/!Ieg. 

La inlraerouctura has,,,, de la "'" la coostitu",n lo; do; canal" 
pnnclpaIe. en los '1"'" '¡',;de, los canales de sa..""" ¡ Trmno \' ero 
sus ac~ secundarias lJe,~.tn el agua hasta las tomas Y balsas de re
gulación dd Cmal, coneccínOO;e medianre 00mbe0 o presión natu
ral con las tuberías que abasu:dan a cada uno de !tl! secrores. 

Características de la transformación 

El PI,n General de T ransform"ión fue 3pTObado F'" el Real 
IXcrcw 16i6/19S6. delimitando la rona a regar y suWividiendola 
en 22 Sectores Hidráulicos, describiendo y estableciendo las obras 
precisas para la rran..<ofurmaciÓll en regadío. El Plan distribuye en
tre los distintos organismos que inten'ienen (Confcderaci:.m 
Hidrográfica del Ebro, Ministerio de Agricultura y Diputación 
General de Aragón) las actuaciones que a cada uno de ellos ro
rresrooden en cuanto a b>estión y financiación. 

.. 

, i ';' ,,, Agricultura 
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ESTACO DE LAS ~B1o.s 

MClNE<lROS U 

Según las direcrrices del Plan General, se fija el tamaño de la 
unidad de e:.xplotación familiar en 25 Hectáreas y se limita a 100 
Ha la superficie máxima que un propietario puede tener en la :0-

na regable, estableciendo las normas de redboibuci6n de la pro
piedad y lO:! criterios geoer<I1es de adjudicación así como la nece
sidad de reali:ar la Coocenrrac:ión Parcelaria en la ::ona regable. 

B Plan de Morn:gta; 11 presenta un conjunto de característi
cas especiales e innovadoras respectO a otras acruaciones llevada, 
, cabo en grandes limas Regabl", 

- Simultaneidad de acruación en la transformación t:n rega
dío y concenttación parcelaria, lo que puullte un mejor y más ra
cional diseño de las rede:. viaJes y de riego, así como un ahorro en 
la:. inversiones y cO:!"[cs de exploración. 

- Di>:ontinuidad de los perímetro<> regabl" denrro de 1, :o
na como consecuencia de la 5decdón reaJi:ada tl"íb los esrudios 
previos del Ministerio de Agriculrura. De esta manera :ie consigue 
una correcta integración del regadío en el remtorio. 

- Ampliación de la concentración parcelaria fuera de la :roa 
regable (.secanos) y consideración de la propiedad de forma global 
y no individualmente por términos municipales. Ello está permi
tiendo conccmrnr cerca del lugar de residencia parcelas qut esta
ban dispersas en \-'arios términos municipales. 

Redistribución de la propiedad 

La creación de unidades de exrlotación económicamente via
~les 'i el complemenro de explotaciones existentes hasta alcanzar 

'~2: FE 

00 pro ...... 
Ah " _ 

__ """" - 'r' 
o:- ; !C","o :ea: De 

la dimensión prevista de 25 Ha regahles es uno de los objetivos há~ 
sioos en el conjuntO de actuaciones de la :ona. 

Para ello se dISpone de las adquisiciones de tierrd por oferta 
\'Oluntaria por la. DGA. y las expropiaciones llevadas a cabo sobre. 
el exceso de la reserva fijada en los proyeotos de calificación a ca
da propietario. 

La supe!ikie adquirida por la Comunidad Autónoma por es"" 
concepros asciende a 5.100 Ha. Se han adjudicado 215 Ha en el 
1. M. de Sena a 15 concesionarios y 525 Ha en Valfana a 26 con~ 
ce:,iooarios, algunos de nuevo asentamiento. 

Están en ¡;"" de (00"",,, par.! ad¡oxlicars< ;60 H, en Gelsa 
para ~ solicitudes. El re.."to de superficie se adjudicará una ve: se
terminen las obras de puesta en ri~ en (os Sectores m, v, VIII y 
lX, donde están ubicadas las fincas de la CGA. 

Sistema o; de riego utilizado 

Las redes de ruberías se han diseñado para proporcionar en los 
hidranres o comas de riego en parcela la presión nece!ia!ia (J,5 at
mósferas en el punto más desfavorable) para que el agricultor ins
rale el sistema que más le interese, aspersión o riego locali:ado. 

Dicha presión se consigue bien de forma natural, cuando la di~ 
fcrencia de alruras entre la roma del canal y la finca sea la sufi
ciente para Conseguir la presión establecida en hidrdme, o bIen ar· 



Canal de Monegros_ Transporta agua de los rlos G.!IlIego y Cinca 

rificialmeme oombeando a balsas situadas en puntos donde se ob
tenga la presión necesaria. 

EstaS balsas se han diseñado de forma que puedan ser llenadas 
por la noche aprovechando las tarifas clécrricalS mis económicas. 

El sistema está previsr:o que funcione a la demanda, lo que po mrre 
ál agricultor planificar con gran flexibilidOO los horarios de ri~ y la¡ 
cultivos de su explotación. El caLdal suministtalo. dependiendo del ta

maño de b JWCeb f~i!a entre 1.2 y 1,5 litros por segundo y hectárea. 
Tanto las redes de tuberías como las estaciones de bombeo es

tá.n completamente equipadas con sistemas de conrrol informati
zados que permiten recibir la información en el momento de pro
ducirse y así regular automáticamente los caudales y consumos en 
hidrame, conociendo el estado de grupos motol:omba, nivel de 
agua en las balsas. presiones en la red, etc. 

Obras.. Los sectores 111 y V regIStran un ~llmpufso Inversor. 

Sectores 111 Y V 
Los sectores In "j V merecen especial atención en este ar

tícuIn, ya que la ma)Or parte dLlas _ que """""" 
desarrolIando en estos momentos están centradas en esta zona. 

Ambm """'es " sWan a! jlnaI del Tramo V del Canal dL 
Manegros ya en funrim¡amienw y tomanin e/agua dLla Bolsa 
I_a! /J'Ol,,,,,an por la Confederación Hidrográfica del Ebro 
en construcción en estos mamemos. 

Los proyectos de toma. impulsiOn y balsas de cada sector 

iniciobnente independientes " han refwndWo en Wl s& ",.. 
yedi> por Acuerdo dL la ComisWn Técnica Mirto, unificando el 
rraramiemo hidrá,,!ioo )' posterior ~ de ambos sectsJ. 

re, pora /o "..¡,. ha constitwido """ Comunidad dL R<gante$ 
única con sede en Candamos. 

De las 7.910 Ha r<gables, el 90% f>e>1entcen a! Tinnino 
M,.,;apa! dL Candamos y el re,to a Fraga y BoI1Jbar. 

Los trabajes dL concentración porceIoria están bastante 
CllranznMs. Se esrá: Tedactando el Proyecto Modificado de Con. 
cenrración ParceUaia k Candamos con una superficie regable: 
dL 6.848 Ha "toan /J'a"", la entr<ga dLlas lotes dL mmj>Úv 
¡o en el pnrulllo año. 

Se ha iniciado la concentración en el subperimetro Sed., es 
m y v dL Fra..., estando en la f= dL redacción dL Bo", Pro
visi<maIes.l.a ~ a roncentrar" dL 400 Ha regabIes. 

Ut concentración 4e Ballobar afecta .. a 
otros sectores de Riego:JI se realiza en todo S1t TémUno Muni· 
cipaL 

De ,",,,,do con las Directrices del Plan Genera! dL Trans· 
fumwciim " han ",di¡ado las rorresj><m<tienres jmry<"'" dL 
Calificación en el Ténnino M,.,;apa! dL Candamos, foab;én. 

dose declarado como " T tm'as en exceso» 'j por tanto apropia
bles """ ~ dL1.368 Ha dLlas que 1.065 Ha pertene. 
cen a! A)~ de Candamos. Se han adquirido por el 
procedimiento ex¡nuP-" J03 Ha procedentes dL las rimas 
declaradas en exceso a particulares, lo que wUdo a las 384 Ha 
regables adquiridas por aferw. wIuruaria, _Ibm 687 Ha ad· 
quiridas por la IX;A. 

Una "'" concIaido el _ ex¡n opialm;, la D;pwuu;ión 
General de An"ó", dispondrá dL1.751 Ha que ,,,,;,. redistri· 
b"idas a un número uptwimado de 150 concesWnarios, como 
pie...... las ",platad", ... existentes /oasu¡ 25 Ha y """""' 
"""'" explotadones ,iabIes """ "'" tenninadas las obras. 

Esta redistribución pennirirá """"'" la pOOIoción permi. 
tiendo en muchos casos el regreso de pequeños agricultores que 
ruvieron C{!lf emigrar por falta de Tecursos así como la incorpo
ración de jóvenes a la. agricultura "j la instalación de nw:as fa
milias de otras ~. 

La obras 4e transformación están muy at'<lflZadas en el 
Sedm Ul, tenUmdc /J'aisIa '" terminación en las c10s próxi· 
mos años. Las obras del Sector V darán comiento en el pre
sente año. 

• 

Convenio MAPA·DGA 
En el p1-ograma de actuaciones conjuntas para el ejer

cicio económico 1996 entre el Departamento dL Agriadlw. 
Ta 'j Medio Ambiente., el :Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación se han a.~¡gnado 1.488 millones de 
pesetas para Monegros 1I, dentro del capítulo de traru.jor
moción dL Zonas Regables. De elú>s .!estacan 805 miIlone, 
para el Sector 1lI y 25 millone.s paTa iniciar el Sector V. 
~oowooconwoo~dew~iónrn~ 

regables entre l4s c10s Aefosjnistraciones, el Depart<lnumto 
dL Agrkul""a y M.dio .~e dL la Diputación G",,· 
rol de Aragón, destina Wlll cantidad equivalente que se 
concentra en las:::onas regables de Bardenas, CaLanda, Al
ca:iiQ y Cinca. 

Evolución de la transformación 

La rransformación que ha sufrido la :ona fue especcacu[ar, ya 
desde el comienm de las acwacioncs. En 1988 se suministró agua 
por el colector de la Valcuema en los Sectores 1 y 11, aurori..--ando 
a los propietarios para su utili:aci6n para riego, a lo que los agri
cultores respondieron de manera inmediata imralando en sus fin
cas sistema.\ de riego fijo y completamente automatizados. Una ve: 
terminadas las obras se cnla:ó con el sistema quedando servidas en 
el año 1991 con sistema definirivo 3.375 Ha. 

Esra pauta de comportamiento de 10f> agricultores de la :ona, 
puede decif3e que se ha accnruado en las siguientes actuaciones. 

Agncu fura 

Visna. El Pyro mes de septiembre la ministra de AgrICultura, acompa
fiada por ej pres:idente Lanzucla Ij el consejero Lasa visitaron la zona. La mi
nistra afirmó que la Admmistrao6n Central mantendra los CompromiSOS 

inversores en materia de regadios: COI'1 Aragcn. 

En el Sector IV la superficie equipada a la espera de recibir el pri
mer riego pro\'isional en la primavera del 95 era de 800 Ha y en la 
actualidad a1can:a las 3.000 Ha la superficie instalada con sistemas 
fijos a pesar de las condiciones restrictivas de consumo con las que 
se está suminismmdo el agua, ya que se han irutalado varios gru
pas morooomba provisionalmente hasta que se concluya la esta
ción de bombeo e insralcn las líneas el&tricas . • 

Jffi CE PI.AIES r F'RO'IK105 itlMSOI ~ ~ m !a'ACJ:l PIOIKJAL m lUSCIV 
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• SI 
JOSÉ MANUEL TABUENCA M=S" 

s ya momento de que !os em
presanos agrarios decidan acer
e:! de qué cultivos van a im· 
plantar en sus explotaciones 
agrarias en esta nueva campaña 
agrícola que se ha abierro con 
la -sanmiguelada», 

El proceso que cClnduce a una ro
ma de decisiones necesita de una 
abundanre y estructurada in{orma
ción. bre ella, los empresanos agra
rios deben poner en marcha un proce
dimiento de análisis que genere la 
opción que mejor se ajuste a ~us ex
pectativas r objeti\·os. 

El margen neto de una explotación 
a"nrana, que es el concepco que el emrre
sario debe optimuar, es el resultado de las 
siguientes operaciones: 

Producción final agraria es el remirado 
obtenido pJr las \lentas y reempleos de las 
producciones más hb subvenciones perci' 
b¡da:;, menos gastOS directos realmente pa
gados y menos gastOS indirectos (Amorti
zaciones, Intereses de deudas, etc.), lo que 
resu lra el margen oeco 

Para mejorar el margen neto de una 
explotación habrá que pensar en tender 
a hacer máxima la suma de la Produc
ción Final Agraria ... las Sub ... 'enciones 
Percibidas y/o ttalar de hacer mínima la 
~ma de lO:) GastOS DirectO::; y los Indi
recIOs. 

La presencia de la actual PAe puede 
inducir a algunos empresarios a que no 
rengan en cuenca suficientemente esta 
realidad de cómo se genera el margen 
neto y cabe el riesgo de fiar e.,,<cesit·a
mente a la D¡)nmi:ación de las suhven
ciones la meJora del margen neto empre
sarial. 

Si asi se actúa se. está incurriendo en 
I.lfl importante error. 

Naturalmente que ha~t que considerar 
lassuct1;eociOfle5 que se pueden percibir, pe~ 
ro con sentido y viendo el alcance real que 
tk!ntn para el resultado final empresarial 

de otoño-

I , --
• -. • -

--

Siemwa. 1odavia no se conoce coo certeza los cambl~ de la PAe para 1997 

Al escribir este mículo, aún no o;e ro
nocen con seguridad algunos de los cam
bios que \'a a rraemos la PAC 1997 de la 
Unión Europea, pero no se está a cero y la 
mfllnnación dis¡xJnible emanada de la 
ComisiÓD en forma de proruesras de! co
legio de Comisarios es ya interesante y V3-

liosa. 
No obstante, la confinnación última, 

qu~ corresponde al Consejo de Mini5tTOS 
de la L'E aún no "< ha rroducido. 

Cuestione. que ha) que saber acerca 
de 1, n""" PAC 1997, 

Los ínJices de barbecho y lo:. índices 
productin):S de las diversas comarcas ara
gonesas !lO es pre"¡sible tengan cambios 
en bLa campaña. 

la retirada obligatoria rara esra nue
va campaña de cultivos herbáceos serJ 
det 5% de la superficie acogible frente al 
10% del pasado año. ~o se sabe la cuan
tía de retiradas volunrarias que se aplica
rá, pero seria probable que en el secano, 
como máximo, se limItará a un 10 o 15% 
adicional y en el regadío que se estable
ciera un margen de flexibilidad de, como 
máximo, un 5% adicional. 

Se pretende extender a todos los agri
cultores que lo deseen denrro de la pro
\'incia de Zarago:a, el derecho a percibir 
la prima especial de trigo duro, pero da
das las fechas que ~amos no parece Je
masiado lógico que se ponga en marcha 
esta norma pan esta campaña. 

La liberali:ación de cupos de trigo 
duro, cupo que asciende en España a 
570.Ü\."\(l ha, si improbablemente:.e pro
dUJera en esta campaña, vendría com
plementada con normas de ~uperficies 
máximas acogibles, qui::á de ámbito 
regional. v cuya superación podría aca
rrear pcnali:aciooes a rodos los culri\-aOO
res de trigo duro que solicitaren auxilio. 

La prima especial del rri20 duro y la 
de la; cereales sufrirán, casI con .segu
ridad. una merma respecto a la úhima 
PAC del 7,3%, quedando en 332,44 
ECL'sfha, yen 50,3 7 ECUs{T m, respec
tivamente. 

La prima de rearada de tierras ¡x>r T m 
tendrá, al parecer, una merma del 16,8% y 
quedará en 50J7 ECUs{T m. 

La prima de oleaginosas tendrá, al 
parecer, una merma del 4,2% y quedará 
en 90,27 ECU,rr m, 
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, ' Agricultura 
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El lino oleaginoso también verá redu
cido, casi con toral seguridad, el importe 
de StI prima en un 26,8%, quedando en 
79,63 ECUs{T rrL 

lo dicho sirve para los agricultores 
que se acojan al régimen general de la 
PAC-

Los cal ificados como pequeños 
productores (los de una producción 
equh'alenre inferior a 92 T m) percibí-

,QsrLO E\lA RESA."i~ 

s.n~ a5il &761 

6.191 62iJ 6$18 , 
, 

1296 J. I~3 4 .a~8 
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dn por sus superficies cultivadas 
de cultivos PAe a ra=ón de 50,37 
ECU,rrm. 

la Unidad Técnica de Cultivos Her
báceos del Cenrro de Técnicas Agrarias de 
la roA, ubicado en Montañana, nos ha 
remitido un avance de los resultados obte
nidos en demoscraciones de cultivos de ce
bada y trigo en d¡vetSl)l puntos de Aragón 
durante este año 1996. 

mxom """ ""'" S.863 8.52~ 8$~8 (An:a) , 
i.70l 6,7 7m illolcrol 

4310 4333 

iJ67 -

Aún cuando en breve pla:o dicha 
Unidad, como viene haciendo desde 
hace largos años, publicará sus resulta
dos. no podemos dejar pasar esta 
ocasión pa ra ofrecer a lo~ lectOres 
un pequeño avance de lo sucedido 
en las demostraciones de estos culti
vos . • 
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Transformación de r~odios 

:GOB/ERNO 
. DE ARAGON 

Transferencia fecnol§gico 

I 

-

• 

Cursos 

Plugrama formativo del Depallamento 
de Agricultura y io Ambiente 

~ CURSOS L'JCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA 

• Prooincu. de Zaragoza 
E C. A. de Movera (Zarago:al 
Ejea de los Caballeros (Zarago:::a 
Boj","", (Za"'8=') 

• PrO\incia de Huesca 
E C. A. de Huesca 
• Provincia de TeTUd 
A1cañi= (Teruel) 

CURSOS BREVES 

• PTOOJincw de T entd 
Eficacia de Sistemas de Riego 
Villafranca del Campo (Terne!) 
Formación agroamblemal 
Ojo.~ Negros (Terucl) 

• Prot--incia de Hue..~ca 
Fruticultura. Osso de anca (Hl.lesca) 
Fruticultura. Binaced (Huesca) 
Fruticulrurn Albalate. Belvcr de Cinca (Hueoca) 

JORNADAS 

• PTO(..incio: de Huesca 
Mt']ord del Olivar y del Aceite. BadJaSuo 
Cultivos Herbáceos.. Bin(.+"r 

• PrOt/incia de T eruel 
Alimentación del Ganado (A-ino. La Puebla de Val verde 
Uso Subproductos alimentación Ovino. Alcañiz 
PradeT<lS y Pasrj-¡¡!es. Linares 
• Procincia de Zara.go:¡:" 
-Fruticultwa Bárboles 
-Cultivo de la Pacata. Mamar 
-Alremativas a los cultivos de secano. Leciñena 
- Plantación y Cultivos de CbO{XlS. Alagón 
-Cultivos u:ñ~ de .secano. Mequinen:a 
-Cultivos extensivos de reg¡ldío y secano. Arb:a 
---Cultivos alternativos al \·iñedo. Cariñena 
-Nue .. -as orientaciones en explotaciones del olivar 
y almendro. Tara:ona 
-Cultivos extensivos. Daroca 
-Contabilidad Agraria. Calatayud 
-Lucha antiheladas. Calatavud 
-Viticultura. Villarroya de la Sierra . 
-Cultiva del Olivo. Sediles 
-Desarrollo ruraL del ~ey CatóbcQ 
-Contabilidad }' Gestión. Area de Cinco Villas 
-Lucha integrada en Fru~es. Boquiñeni 
-Jamada para \·iveri.~tas. Atea Cinco Villas. Ta~te 
-Cultivos de Regadío. Alagón 
-Alternativas a los cultivos cerealistas del Secano. Monegrillo 
-Cultivos horricolas para industria. Uteoo . 
-Cultivos de Regadío. Onnnar del Sau 
-Explotaciones Ganaderas. Bujard.lo: 
-Mejora del 01.ivar. Lerux 
-Cultivos extensivos de Regadío y Secano. Sástago 
-Aprovechamiento agua riegos. Borja 
-Cultivos leñosos secano. Letu;o;: 

-
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150 horas 
150 horas 

150 horas 

150 horas 

50 hora.~ 

50 boras 

50 horas 
50 horas 
50 horas 

15-30 
] 5-30 
15-30 

15-30 
15-30 
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15·30 
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15-30 
15-30 

15·30 
15·30 
15-30 
15-30 
15~30 

15-30 
15-30 
1>-30 
15-30 
l\·30 
15~30 

15-30 
15-30 
15-30 
15-3Q 
15·30 
15-30 
1 S-30 

. 
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Octubre~Noviembre 
a detennmar 
""oviembre 

Ocrubre~Noviembre 

7 Octubre.finales- Noviembre 

á dt:ternlinar 

a determinar 

NOviembre 
Noviembre 

a determinar 

a determinar 
a determinar 

a determinar 
a determinar 
a determinar 

Octubre 
22 Octubre 
21 Octubre 
28 OctUbre 

Octubre-Noviembre 
a determinar 
a determinar 
a dererntinar 

Octubre-Noviembre 
NóViembre~Diciembre 

Octubre 
Noviembre 

a determin'l.r 
Ocrubre 

Noviembre 
Ocrubre 

a determinar 
~ determinar 
Noviembn: 
Noviembre 

Octubre· Noviembre 
a determinar 
Noviemroe 

Noviembre~Dic ¡e.mbre 
Noviembre 
Diciembre 

Para mas información consultar .n .1 t.li"fono: 976 ~ 71 46 41 



Flo • • 
«La renovación de los vinos aragoneses 

sigue el buen camino» 
Los vinos aragoneses tienen un 
ru.eaJ PtuPW en el mercado. 
Por lo menos, los vitws más 
~ de ""","'as denomi· 
naciones, los que han conse
guido adaptarse a los nuevos 
gustos del mercado consen!(Ul
do una petSOf!a1¡dod propia. 

PeTO todavia hay 'l"" insistiT 
en la difwión d< estos prndw _ 

ros para que el gran público, y 
no sólo el de A~ se intere
se por nuestr.as denorninacio.
nes " 1'lUJTcas. Pero qui:ui los 
ti andes ed"cadores de la cul
tura del .. ino se rnot.entTen en 
los restnurantes. Son naniUe
TeS como Jesús FloTes. 

OseAR TOMÁS 

Ir:: 
Jesús Aores comenzó su 
carrera como sumiller ha· 
ce ya 25 años. Es enólogo 
por vocadon y cada día se 
sorprende al descubrir el 
perfecto matrimonio que 
forman determinados vi
nos con sus platos torres· 
pondientes. Encontrar esa 
reladón ideal y transmitir· 
la al púbfico es su profe
sión. Todo un lujo. la Aso
ciadón de Sumilleres de 
España se creó en 1988 
y todavía tienen mucho 
que aportar tanto a los 
restauradores como a los I 
dientes. .....J 

u profesión no es muy 
conocida por el gran pú
Mico, ¿cuál es la fun
ción que desempeña un 
sumiller en la hostele
ría? 

~(}"a d e 'as buenos virtude s - En ese caso, ¿qué le falo 
ta al ,ino aragonés para que 
termine de despegar? 

- A mí me pagan 
por beber, princip<llmente. Y. a veces por be-

de 105 vin05 aragoneses 
es la buen« relación 

precio-calidad" 
- No se trata exclusiva

mente de una renovación de 

ber y !Xlr comer al mismo tiempo. Dentro de la hostelería, con· 
siste en aconsejar al diente que requiere mis servicios qué vino 
debe tomar con un determinado plato y además conformar una 
lista de \inos en el restaurante acorde con la gastronomía del lo
cal servírl~ a su temperatura adecuada, decantar los que lo neceo 
sitasen ... En definitiva, saber usar el vino y saber enseñárselo a los 
demás para que lo disfruten más y mejor. 

- Siempre hablarnos del vino de calidad y de las denomi· 
naciones. ¿No estaremos cargando demasiado las tintaS? 

- La verdad es que hay muchas denominaciones de origen en 
España, pero nunca demasiadas: todo depende de que cada deno
minación sepa encontrar su hueco partiendo de un producro de 
calidad diferenciado. Aragon tiene un fuene arraigo denrro del 
mercado vitivinícola. Basta constatar que. por volumen de pro
ducción y hectáreas culti\<H1as, ocupa la sexta o séptima ¡:osición 
en el panorama nacional. 

los vinos, que ya se ha comen· 
:ado a llevar a cabo y siguiendo e! buen camino, sino también de 
acciones puntuales de marketing, de comerciali:aci6n, para que 
la gente cono:ca los vinos aragoneses. Un ejemplo imponanre: el 
esfuer..o de la Denominación .. Somontano», que tira un poco de! 
rbLO, y de Campo de Borja, con su cambio de reglamentación del 
Consejo Regulador, que perm¡tió plantar variedades como el temo 
pranillo. la ma:ue!a o el cabemet sauvigoon, que se adaptan me· 
jor a los parámetros del gusto internacionaL Calarayud tiene mu
cho que decir con rosadO:'> r tintos jóvenes, una ve: gane más 
"rodaje". En cuanto a Cariñena, es el epicentro de los \-inos de 
Alag6n para \o bueno y para lo malo: ese concepto de los vinos 
negros á<;peros y alcohólicos se va renovando poco a poco. El cli
ma y el suelo, tan duros, pesan mucho, pero se van viendo vinos 
COn un corte muy d¡fereme a la idea que muchos consumidores 
todavía conservan. No me renero a los conocedores. que por su
puesto ya saben del juego que ofrece ahora Cariñena. Sería nece-

¡ 
I 

1 
, 

""'" .' . .'. . La entrevista 

Safio que esta denominación repitiera sus acciones de promoción 
fuera de Aragón porque, pese a que se hacen bien, no hay la sufi
ciente frecuencia para e\'itar que caigan en el okido del público. _ 

- ¿Habla de iniciativas de la promoción de una marca o de 
una denominación? 

- Las marcas son importantes porque, en definitiva, son lo 
que el coruumidor se lleva al paladar. Pero no cabe duda que las 
denominaciones deben esrar detrás coordinando acdones con· 
juntas. 

- ¿Cuáles son las virtudes de los vinos aragoneses? 

- Hay una buena relación precio-calidad y un ramillete de 
bodegas que elaboran productos que se puedtn codear con los 
mejores vinos del país. El camino es la calidad por encima de ro
da r darle a la viticultura la importancia que tiene, porque la in· 
vestigación en ese campo es lo que permite encontrar las varie· 
dades y métodos que mejor se adaptan a una :ona concrera. Y ya 
hay excelentes ejemplos aragoneses en el mercado, tanto de uvas 
foráneas COffiQ aurÓCtonas. 

- Qui:á haya que ir oh;dando los consejos del abuelo ... 

- Te acabas dando cuenta de que no se debe vendimiar cuan-
do se hacía tradicionalmente porque era la fiesta. Ahora se busca 
el momento óptimo de maduradún de la uva sea el día del Pilar 
o a finales de septiembre. t-.io hay fechas fijas. Las técnicas de! 
abuelo eran adecuadas para los gustos de aquella época, pero aho
ra difícilmente encontrarían salida en el mercado internacionaL 
Hay que respetar el pasado, pero sólo en la medida que resulre po. 
sitivo de cara al futuro. 

- Como en el mundo del to-

Sumiller. El preslcente apuesta por la comerd.-¡llzadórl exterior 

miento que antes desconocíamos. De tooas formas la garnacha es 
una uva que, bien tratada, no tiene por qué resultar tan oxida ti
va y tan evolutiva corno estamOS acostumbrados. La garnacha 
cumple su papel y todavía puede ofrecer muchas sorpresas. 

- Una carta de un restaurame, UD vino aragonés ... 
- Claro que sí. Todo restaurante que se precie ha de hacer 

mención en su lista a los vinos de Aragón. Si no fuera así, la lis
ta cojearía. Hay cabida y más de la que Jos propios aragoneses 

piensan, Eso siempre pasa: nadie es 
reo, ¿cuál sería la posición que 
ocupan los vinos aragoneses en el 
.. escaJafón~ ! 

"E' pee ado d e J ,ne-reado 
profeta en su tiem. Yo estoy leyen· 
do criticas de \'inos aragoneses en 
revistas norteamericanas, inglesas y 
alemanas, y hay otras denominacio
nes españolas que todavía no han 

aetua' es que fodos los vinos 

- Es muy difícil establecer esa 
calificación porque la gama de colo

sabela y huelen igual" 

res, olores y sabores es amplísima. Por no hablar de la enorme va· 
riedad de platoS y gustos. Hay que buscar en cada ocasión el vino 
ideal. Por supuesro que si me sentase ame un plato típico de la 
gastronomía de Aragón optaría por un \'ino de la :coa. 

- ¿ y si hablamos de una carta internacional? 

- Si el vino está bien elaborado, no habría problema en de· 
fender cualquier vino aragonés. Precisamente, el Mpecado" del ac· 
tual mercado es que todos los vinos nos saben y nos huelen igual, 
se utiH::an siempre detenninadas cepas i' levaduras para la fer· 
mentaciOn ... 

- ¿Tit:nen techo los vinos de nuestras denominaciones? 

- No, no tienen. Los gustos son cambiantes y la investiga-
ción no cesa, pero es que estamos hablando de vino y el vino es 
cultura, con lo que no puede haber techo. 

- La garnacha, una variedad netamente aragonesa parece 
haberse puesto de moda .•. 

- No es que se haya puesro de moda. Lo que pasa es que se 
están \'iendo elaboraciones de vanguardia y ofrece un comporta· 

aparecido. 
- En ese caso, babrá que desterrar los ",baratillos» que 

aparecen en demasiadas cartas,., 

- Es un problema de falta de conocimiento: tanto del con
sumidor como, en es0!> casos concretos, del propio restauradoL 
Un vino decrépito no debería ofrecerse en un restaurante pero, si 
ocurre, el dienre debe rechazarlo. Algunos restauradores pueden 
aprovecharse de ese desconocimiento. 

- Lo de pedir e.I vino más caro de la carta queda para las 
películas o para quienes quieren impresionar a toda costa. .. 

- Por supuesro. Hay vinos de precios módicos que superan 
con creces a vinos de cifras astronómicas. ~o tiene nada que ver. 

- La suya es una profesión en pleno proceso de renova-
., 

clan ... 
- La Asociación comen:ó en 1988 y cada vt:, va tomando 

más auge JXlrque el propietario del restauranre se da cuenta de 
que- un sumiller no sólo da prestigio -y no poco- al local en el 
que trabaja, sino que rambién ayuda a economi:ar porque sabe 
como mover un stock de vinos, darles una lógica salida. 
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I Departamento 
de Agricultura 
duplica la . . -.ncorporaclon 

de jóvenes a la 
actividad agraria 

El Departamento de Agricultura y 
Medio Ambieme resok erá a lo largo 
de este ejercicio un total de 1.533 ex
pedientes. Del total de estos expedien
tes1 482 corresponden a la incorpora
ción de jóvenes a la actividad agraria, 
lo que supone duplicar la cifra de ante
riores ejercicios desde la puesta en 
marcha del decrNo. 

Además de la resolución de estas 
solicitudes el Departamento ha hecho 
frente a pagos pendientes de expedien
tes aprobad05 por el Gobierno anterior, 
lo que supondrá una inversi6n mral 
por parte del Departamento de unos 
1.000 millones de pesetas. 

En la otra línea que contempla el 
decreto; es decir. planes de mejora, las 
previsiones hasta el final de año supo
nen la resolución de un total de 1.051 
expedientes. El cómputo general del 
programa para eSte ejerciCIO, que supo
ne la resolución de algo más de la mi 

rad de los expedientes exisremes. se 
traducirá en inversiones por parte del 
sector de más de 4.000 millones de pe
setas. 

El Consejero de Agricultura y Me
dio Ambiente, José Manuel Lasa, den 
tro de la política de apoyo a las ¡m'er
siones de moderni:aci6n del campo 
aragonés ha mantenido a 10 largo de 
los últimos meses numerosas reuniones 
con las distintas organi:aciones agra
rias con representación en Aragón, 
anali:ando de forma conjunta la priori
:ación de inversiones, lo que ha permi
tido que e.l esfuerzo económico del 
Departamento se dirigiera hacia aque
Llas inversiones con más fu turo para 
AragóD. 

El consejero explicó que del cóm
puto gene ra l de solicitud es, más 
de 2.000 expedientes proceden de la 
legislatura pasada, al tiempo que exis
tían pagos pendientes de o trOS expe
dientes ya en marcha en ejercicios pre
cedentes. 

" 
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I melocotón 
de calanda. en la 
marca de calidad 

El lJtpammenro de Agricultura r 
Medio Ambiente ha incorporado al me
locctOO tardío de Calanda en la rnarcJ: 

.. Aragón Calidarl.4limentmia •. En la ac
tualidad, esta varieJad tiene una exten
sión de cultivo en la :ona del &jo Ara-

a denominación 
de Cariñena 
ya tiene 

su Museo del vino 

Cariñena ha inaugurado reóence
mente .. La Casa de la Viña y d Vino~, 
que alberga la historia, tradición y evolu
ción del sector vitivinícola, CUY'~ denomi
nación se ptecia de ser una de las más an
tiguas de España. El acto de inauguración 
esruvo presidido por el presidente de la 
Comunidad Autónoma, Santiago Lan
:uela, que estuvO acompañado del conse, 
jero de Agricultura y Medio Ambiente, 
José Manuel Lasa . 

La Casa del Vino y de la Viña es un 
ccnrro que escl abieno al público y en el 
cual se dará a conOCl...'T la tradición \'itivi
rucola de la comarca de Cariñena. 

La sede del museo era una antigua bo
dega que ha sido restaurada por el Conse
jo Regulador, ubicando sus oficinas en la 
parte superior del edificio y dejando la 
planta baja como sala de exposición y ca
ras. En la parte inferior se han acondicio
nado unas pequeñas bodegas en las que 
esran representadas las cooperntivas y be
degas de la Denominación de Origen. 

-
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gón de 2500 h-ecclreas, con una produc~ 
ci6n media cercana a las JO.OC'O wnela
das anuales. En su comcrciali:ac.ión par
ticiparán un rornI de siere empresas. La 
prcsemaciÓfl corrió a cargo del conseje
ro de Agricultura y Medio Ambiente. 
José M.ouel Lasa. que ap¡uece en el 
centro de la imagen jwuo a las repre
sentantes de las empresas y los alcaldes 
de las local tdades de la rona. 

El Gobierno de Aragón ha colabora
do a través del lAG en la financiación del 
proyecto, con una aportacil1n de 50 mi
llones de pesetaS, lo que ha supuesto el 
50% de la In\'ersión. 

e incorporan al 
mercado laboral 
los primeros 

licenciados en 
Tecnología de los 
Alimentos 

Durante el mes de julio pasado se han 
incorp:mKlo al mercado laboral los prime
ros licenciados en Ciencias y Tecnología de 
los Alimenros procedentes de la Universi
dad de larago-..a. Esta licenciatura comen:ó 
a impanirse durante el curso 94-95 en la Fa
cultad de Veterinana y es una tirulaci6n 
univen;itaria superior de segundo ciclo, por 
10 que para acceder a ella es necesario haber 
superado el primer ciclo de licenciaturas e 
ingenierías o haber completado los estudios 
de deccl1uinadas ingenierías t&nicas. Esta 
licenciatura surgió como respuesta a la cre
ciente demanda por parte de la sociedad y 
de las industrias Agroalimentarias de téctti
cos ei>pt.'Cial.istas en esta materia. 

• 

• 

contará 
con una oficina 
comarcal 

agroambiental 

El consejero de A,.,ariculrura y Medio 
Ambiente, José Manuel Lasa, ha fumado 
recientemente un convenio de colaborn
ci6n con el Ayuntamiento de Calamocha 
para la construcción de una oficina comar
cal agroambiemal (OCA) que cuenta con 
un presupuestO de 44 millones de pesetas . 

La construcción de la oficina en Cala
mocha supondrá la agrupación en unas 
mismas dependencias de todos los servi
cios que el departamemo tiene en la co
marca. En concreto, se agruparán los servi· 
cios de extensión agraria, :ona vetennaria. 
St:r.icio de ayudas y agentes del medio na
tural. Esta invernión cuenta con un apoyo 
por paree de! depanamemo de Agricultura 
y ~ledio Ambiente de [2 millones de pe
setaS que será financiado en dos ejerciciO&. 

con 
Endesa para la 
experimentación 

de vinos 

El con..-ejero de Agricultura y Medio 
Ambiente, JlR Manuel Lasa, y el director 
de Zona de Endesa, Pablo Mayo, han fir
maJo un convenio de colaboración para la 
e.xperimentaCi6n viti\inícola. El acuerdo 
pennire desarrollar ensayos de \.¡d en los 
terrenos en restauración ubicados en las 
minas de cielo abieno que EnJesa explora 
en las Cuencas Mineras de Terne!. 

La e} . .-perimenrnción se desarrollará so
bre una superficie cercana a las tres hectá
reas y el objetivo prioritario es conocer la 
adaptación de siete variedades de uva y la 
calidad de los vinos obtenida.. 

El Departamento aporta el ~'o téc
nico. cediendo las instalaciones y equipa
miento de las bodegas piloto de Valderro
bies y Almonacid de la Siena. Por ~u parte, 
Endc:sa. apona el seguimiento directo de la 
parcela experimental, las variedades de 
uva (garnacha, mazuela, tempranilla, ca
bemet y medot para tintaS y en blancas 
macabeo y chardonnay), el transporre, 

material necesario para la crian:a Y embo
tellado, así como e! personal necesario pa
ra reali:ar las labures de campo, vinifica
ción de las uvas y el embotellado. 

e cumplen 
150 años del 
nacimiento 

de Joaquin Costa 

El pasado mes de septiembre se ha 
COI'IJ'l'lefllO el 150 AnivclSario del 
nacinuenlO de Joaquín Cose. (l&J6. 
1911). &re ilu= altoanlgOn" de 
M0n:6n fue uno de los mayores defen~ 
SOTeS del regadío en Aragéc. 

Desde di&intos foros, como fue la 
Cámrua Agraó> del Alto Arngón. de 
la que fue nombrado a final" del si· 
glo pasado presidente, defendió con 
pasión la construcción de b> canales 
de Tamarite y Sub .. .ube como obras 
necesarias para el desarrollo socioe

- ._-

Noticias Breves 

CQnómico de la :orLa. No obstante, en un contexto más ampliCJ de la ~lítica hidriuli
ca, llegó a decir que ".A.rngón necesita muchas cosas l3ntas por lo menos como man
dam¡áttOO tiene la Ley de Dios, pero todas.se encierran en una: los riegoo •. 

Cosra es, sin duda, una de las figuras más relevan~ que ha dado Aragón. Brillan
te jurista, regeneradonisca a ulcrarua, este montisonense hizo de sus planteamientos 
agnColas, su lefolOla social dd campo y los riesgos su base y estrategia política. 

Frases tan significativas corno «nUestra áncora de sal .... ación, si todavía queda algu
na, esci fundamentada t:n organizar y crear la escuela. mamaban su inquietud y preo
cupación por el sistema i' nivel educativo de la época. Este ilustre alroaragonés, que en 
el camIX' de la politica no cosechó logros significativos, sino más bien todo lo contra
rio. centró sus campañas en la concreción de su pensamiento regeneracionista, ttatan
do de hacer de la agricultura una fuern politica, "El colectivismo agrario es como una 
transacCión y componenda entre 1m dos sistemas e:memos comunL~ e indl\'¡dualista, 
en cuanto declara PlOp,edad común o social los insrrumentos to<:Io6 del trabajo'" 

A lo largo de septiembre se han desarrollado una serie de actos conmemorativos, 
principaimeme en Huesca, }"1on:ón y Grnus, población esta última que lo vio morir 
un 9 eh! febrero de 1911. Varias charlas, coloquios y conferencias organi:adas por dis
timas asociaciones y organismos han servido para recordar a algunos y dar a canoce{ 
a OtrOS este altoaragOo!!s que definió Aragán como ~el órgano político de: la nacionali, 
dad, romada la palabra en su más alw >enIidD". 

os ganaderos 
aragoneses reciben 
4.300 millones de 

las primas del ovino 

El Departamento de Agricultura y Me
dio Ambiente ha hecho efectivo reciente
meme el primer anticipo y prima específiQl 
(suplemento para zonas desfavorecidas) de 
las ayudas del ovino y caprino, que ascien
den a un total de 4300 millones de pesetas. 

Este monrante CO¡lespJnde aproxima
damente al 30% del total de las prima<; y al
can::a a 7.499 ganad~ aragoneses. Del tO
tal de los beneficiarios, 2.309 penent."'Cen a 
Huesca, 2.942, a Teruel y 2.148, a Zaragoza. 

Como principales novedades de este 
primer anticipo, cuya fecha de liquidación 

cumplía a finales de septiembre, destacan 
la inclusión del pago de los derechos entre 
productores y de las inspecciones, que en 
campañas anteriores se aamitaban en la li
quidación final. 

Las primas de ovino y caprino constan 
de dos anticipos, un suplemento para zonas 
desfavorecidas y una liquidación final. En 
los anticipos se pagan hasta el 60%, que
dando el restante para !a liquidación, 
momento en el que .se conoce la cuantía 
exacta de la toralidad de la prima, ya que 
los anticipos son cantidades aproximadas. 

El primer anticipo en el ovino asciende 
a 1.114 pesetas por oveja más 987.3 pesetaS 

de prima específica. Respecto al caprino, el 
primer anticipo es de 912,2 pesetas más 682 
de suplemento específico. 
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Ra za pirenaica. En Aragón. la cabana de vacuno asciende a cerca de 18.000 reses. 

JOSÉ HERRERO EsPJLEZ ['1 

a ganadería bovma en régimen de explotación ex
tensiva existente en el Pirineo aragonés, es funda
mentalmente de aptitud cárnica. La característica 
que define al sistema de explotación extensiva es la 
dependencia del factor tierra, aspecro éste que la 
diferencia claramente de los sistemas productivos 
intensivos. 

Este sistema de explotación extensiva, permite aprovechar 
pastos y forrajes producidos en diferentes épxas del año y a su 
vez en distintos lugares, por lo que los efectivos ganaderos son 
sometidos en una gran parte de ellos a un régimen de explora· 
ción mixta; por un lado estabulación invemnl alimentados con 
recursos de la propia explotación y por otro un régimen de pas
toreo en puerlO fonnanJo parte de rebaños comunale~ para 
aprovechar pastos naturales en época de prima\'era-ver.mo. 

Este doble sistema de explotación-alimentación, Juega con 
un factor limitame cual es el de la dimensión de la superficie 
agrícola; así mientras en invierno las superficies cultivadas son 
escasas por el tamaño de las explOlacioncs, todo lo contrario 

ocurre en verano donde las grande~ praderas y las amplias su
perficies de pastoreo, son más que ~uficientes en relación al 
número de efectivos. Ello obliga por tanto a utilizar razas de 
aptitud cárnica de gran rusticidad, con capacidad de adapta
ción al medio en épocas de escase:; y a la vez ser capaces de 
responder a l;¡s exigencias productivas que la demanda exigen. 

Raras que en función de su nivel de alimentación invernal 
darán una respuesta mejor o peor a su fertilidad, con celos 
tempranos y con posibilidad de obtener un ternero al año, o 
celos tardíO!i con retraSOS en gestación y por tanto pérdIda de 
cría~; todo ello por deficiente alimentación. 

Esu: manejo nutricional en la mayoría de las veces defi· 
ciente en época~ invernales, unido a otras caracterí~ticas ne
gativas que tradicionalmente ha venido arrastrando la gana
dería bovina extensiva cual ~ su deficiente ni\'el sanitario, así 
como a la poca importancia que hasta fechas reciemes ~e daba 
a la ganadería extensiva; han hecho que no se le diera la im· 
portancia que en los d,feremcs ámbitos proouctivOS, económi· 
cos y de equilibrio para el medio natural tiene. 

Evolución histórica 

Para comprender mejor la situación de la ganadería bovi· 
na extensiva, es necesario recordar brevememe su evolución 
histórica diferenciada en (fes etapas. 

Una 1" etapa que abarca
ría hasta 1986 en el que el co· 
nocimiento de nuevas técni· 
cas proouctivas ayudadas de 
uml mejor selección de los re· 
producrores así como de un 
conocimiefllO mayor de la sao 
nidad en las explotaciones 
dieron lug;H a un<l tendencia 
hacia la especiali:ación, pa
sando básicamente a ser en su 
mayoría de aptitud cárnica, 
diferenciando la aptitud lác
Tea mediante la utili:acil5n de 
Otras ra:as especiahzaJas cu
mo la Frisana. En esta misma 
etapa, toma mayor lffiponan
cía la comercialLzación de las 
crías con destino ti ceho imen· 
si\'u en otras :ona~, lo que in· 
crementa notablemente el 
movlm,ento pecuano. 

" 
" 

I 
I 

, ---
• 

Ganadería 

Todo ello hace que en los momentos anuales, l:i 
ganadería bovina extensiva en el Pirineo aragonés se en
cuenne plenamente asentada y sujeta a los condicionantes 
apuntados. 

• 

Situación geográfica 

La dIstribución geográfica 
de la ganadería en el Pi rineo 
(cuadro 1), se extiende a lo 
largo de 10 valb agrupando a 
un total de 67 municipios, con 
696 explotaciones, con un too 
tal de 17.770"'-<lca5 y una me· 
dia por explotación que abar· 
ca de 19 a 37 vacas; existiendo 
por tanto grandes diferencias 
entre valles en relación a la 
dimensión de las exploracio
nes, llegando incluso a doblar 
el número de efectivos por ex
ploración de un valle a otro. 

Sin embargo y a la par del 
desarrollo cultural y económi
co, merced en parte a la de
manda tanto comercial como 
de exigencias de b U. E., este 
sector ha temdo que someter· 

, , 

se a reajustes y comprom1SOS 
Una 3ª etapa por último 

en la que la integración de Es· 
paña en b U. E. ubliga a una 
reorgani:ación del sector va· 
cuno Je carne, al estar some
tido a una O. C. M. con ayu-

Parda. Esta rala representa el 92% del vacuno en el Pinneo. 

para adquirir su nivel compe
tencial, como pueda ser mejo
ras en la sanidad, en el mane
jo, etc. 

das a la ganadería extensiva, mediante la asignación de de
rechos indi\"idu:lle, a la prima; dando lugar en general a ex
plOtaCiones con una Jllnen.~ión productiva m;¡yor al incre
mentarse el número de efectivos ror explotación. 

C!:ADRO 1 
, 

EFICTIYOS GA .. \"ADEROS \" DI~tE\"SIO\" 
DE L-\S EXPLOTACIO~tS 

'<tU x. G:\."I\~ "'"" I ""'" G.-\"I\WEltO mWTIrnS 

Aruó 16 590 36,8 
Hecho 60 1733 28,8 
Canfranc 48 1141 73,7 
T,na 98 1899 -+ 547 * 19,4 
Broto 73 2143 + 22J' 29,3 
Bielsa/Gistain 50 1004 10 
Benasque 102 1603 25,5 
Barrabes 71 2576 36,2 
Bardají 37 206 16,4 
Ainsa/Boltaña 141 3035 21,5 
Total: 10 valles 696 17700 26,7 

Man~jo 

OtrO aspecto importame a teoer en cuenta en la ganadería 
bovitlt'l extensiva es el manejo, englobando dentro de él daJa 

CL.-\DRO 2 

SITl'/\CIÓ\" SA.\"ITARL-\ DE L-\ C.'\.\"ADERL-\ 
BO\l~" EnE"I\'" DEL PIRN:O "R.,GO~ES 

Sabiñánigo 0,03 1,63 

Broto 0,06 0,43 0,03 

A;nsa/Boltañ, 1,06 0,88 0,03 

Cas[ejón 0,16 0,74 

Graus 1,- 0,6 

Jaca 0,09 1,05 0,11 

Media (Pirineo) 0,50 1,06 0,06 

Total Nacional 1,6 0,8 0, 1 



Vacuno. Sectot ganadero con mayor presenCIa en eol Pinneo. 

la escasez de espacio, a las ra::as utili:adas, reprOOucción y ag.. 

pectos producnvos. 

Respecto a las T~as utili:ad<h en el pirineo aragonés, ca
be diferenciar por un lado las que se utili=an para madres 
siendo fundamentalmente ra:as integradas con capacidad de 
adaptación al medio como la raza Parda utili:ada en un 92%, 
Charolesa en un 4%, Fleckvieh y otraS en un 3,5%: y única
mente la inclusión de autóctonas como la Pirenaica con nú
cleos existentes en Boltaña. Bailo o Sariñena en porcentaje 
aun sin cuantificar. Respecto a l<b ra:a~ utili:zadas para pa~ 
dres, dado que el objetivo es la obtención de crías para cebo 
intensivo, en su totalidad se utili:an ra:as integradas, siendo 
por orden de importancia la OIarolesa con un 62% de los se
mentales empleados, seguida de la Parda. Pirenaica, Fleá
vieh y últimamente y en puntOS muy concretC6 Blond'Aqui
canie. 

Respecro al sistema de reproducción es de destacar que el 
período de cubrición se realiza en la mayoría de las explota
ciones a 10 largo de todo el año, siendo por [amo la monta 
natural el sistema más empleado. No obstante dada la difi
cultad de controlar los partos en la montaña y las pérdidas 
que se ocasionan por su fa lta de atención, cada día son m.ál. 

Situación sanitaria 

Debido al padecimiento de enfermedades como 
Tuberculosis, Bn«:eJos1sy Leucosis y Perineumonía, 

"--d 'dd . . l" cortswcradlS corno et\¡t'llLtdlA"S cromeas, que mu-
tan morntnntntt tantO la producción como su ro
mercialkaÓón a.si OOhW el riesgo a fKJdecertas alpi
nas di eUas por el hombre al ser ~oonasis; ha ~¡do 
preciso turnar medidas para la erradicación)' control 
de estas enfernl4!dade¡. 

Dos ron fundamentalmente las acciones que um
ro ".,. parte de DGA como ".,. po'" de "" p-<opio, 
ganaderos , se han emprtnditW en los últimos años 
para erradicar esta sem di enf~dades_ Par un 
l4do el ""ah!.c;"'ien,o de Campanas de Saneamien· 
to confinados por la U. E. para la erradicaáón de 
esl4S enfmntdadts mediante el dt.equeo anual lk 
todos los qecti,!o$ oo..'inos, con sacrificio de los ani
males positiws e ~ación posteriOT. 

Ello hoce que en el J1lOI'I'ICúo actual La bajo inci
cknci4 de alguna de las .. frnn.dod .. , haga qw' la 
situación saniurria de La ga:rwderio. del Pirineo ara
gonis, esté fJoT encima ~ La media nacional 

A ¡t CM de esta publicación ~ encuentra che
queado el 95%. Los resultados de La ultima campa
ña se muestran en el cwwro ni' 2. 

Estas acruaciont'S de saneamiemo sin embaTgo 
no tendrian sentido si no se estableciera un segui
miento 'Y conrrol f>os(eri(tT de las explotaciones así 
ComtJ un plun de pra'mCWn de las mis:m.as. En este 
sentido y también su.btJencionado en parte f>oT La 
DGA ~ estableció en su dia la posibaidad de ayudar 
a los ganaderos que instuurastn un programa Clm

CTeto de control ~- pyt\lmción de mlellltedod,s in
duMas las pattneciemes a campañas de sanea~ 
miento. 

Es asi como nacitiOll las ~s de De
frnsa Sanitaria (A. D. S.J, que /,ojo la dUección de 
un prof.sional W,,< \'<terinario establecen pian<s de 
prn'tTlCicin mediante vaa.:naciones, desparasitacfu.. 
nes, así como prOfTamtlS de asesoramitnto en mane
jo, Teproducción 'j n'UtTición. animal Planes qut' pre~ 
tiamente y ro el ámbuo sanitario deben ser 
aprobados ".,. la DGA (Dirección Gen=! de Pro
ducción, lndustrialkación ). Comercia'itación Agra
rias, a trlltés del Senr.ciD d, Producción y Sanidad. 
Animal) J posteriOl ¡¡¡Qlte ser Utoodos a cabo por 1m: 
A. D. S. bajo la coordinación y control po-r las dife
Tentes Zonas Veterinarias a que pertenece cada 
A. D. S. Actualmente se encwentran aglUpadoS en 
A. D. S .• 1 93% de "" gana""'o" "' que pon. de 
manifiesto la importancia que tient la sanidad)' el 
manejo en la rentabilidad de las explotaciones 
exumsiL(IS. 

los ganaderos que se están decantando por cubriciones esta
cionales, mtentando cubrir el máximo de animales en la épo
ca de estabulación anto de 5Ubir a puerto. 

Cubriciones que dependerán en gran medida Jel nivel 
alimenticio que posean 'i del control de celos que se haga, 
utili:ando mayoritariamente la monta natural aunque hay 
tendencia a urili:ar la Inseminación Anificial (1. A.), sien
do el nivel de utilización actual inferior al 10% de los efec
tivos ganaderos, predominando las dosis urili:adas en un 
83% de raza Parda, seguido de dosis de raza Charolesa en un 
9%, Fleckvieh 6%, Pirenaica 1 % y otras razas como Limou· 
sme o Blond'Aquuaine un 0,4%; utilización de la 1. A. que 
como se puede observar se utili:a mayoritariamente para la 
obtención de crías con fines de repmici6n. 

En relación al ni\-eI de producción cabe decir que este 
viene influido por el nivel sanirario, nurrldonal y de ma
nejo en general que cada explotación posee. En ténninos 
generales, dados los fines comerciales de sus crías, el nivel 
de producción \'iene determinado por el número de teme· 
ros o crías vendidos por ... -aca y año; habIendo experimenta
do un notable incremento, pasando de 0,5 a 0,7 temeros 
por vaca y año en explotaciones de pequeña dimensión (5 
a 10 \"3ca5 por explotación) a 0,8 a 1 temero por vaca y año 
en explotaciones de más de 16 vacas por exploración (Re
vina y coI5.); lo que indica que a mayor dimensión de la ex
plotación en general, mejor manejo, mejor fenilidad '1 por 
tanto mayor número de temeros vendidos por \'aca }' año. 

In tegración en la U . E_ 

La entrada de España en la U. E. y la puesta en práctica 
de las normas dadas a las diferentes O. C. M. entre [as que se 
encuentra el establecimiento de un régimen de primas para 
el mantenimiemo del censo de vacas que amamanten a sus 
crías, todo ello con el objetivo de fomentar una producción 
extensiva respetuosa con el medio ambiente: ha venido a dar 
un giro positivo hacia el a..;;entamiento de la ganadería bovi
na extensiva en el Pirineo. 

Este régimen de primas se basa en el pago de un límite in
dl\'idual de de. echos primables pata aquellos productores que 
puedan demosrrar que la densidad ganadern por superficie fo
rrajera eslá demro de unos límites establecidos denommado 
factor de deosldad ganadera (U. G. M./Ha) cifrado en < 1,4 
U. G. M.{Ha para 1996. 

El volumen total practicado en concepto de pago primas 
vacas nodri:as en el PlTineo aragonés en la liquidación de 
1996, asciende a un total de 507,574.470 pts. (cuadro núme
roJ). Próximamente rambién y en virtud de la aplicación del 
Reglamento (CE) 1357{96 se va a proceder al pago de una 
cantidad adicional por derecho primable cifrada en 5.460 pe
setas par derecho; (o que supondrá un desembolso de 
86,175.1780 pesetas en beneficio de los productores de bovi
no extensivo del pirineo aragonés. 

Ganadería 

CLADR03 

L\!POlITE PRBl' PAC BOI1XO EJ.TIX5l\·O 
(VACAS :\ODRlZAS). CA.\tPA.'\A 1995 

N9 de solicitudes 

Ni derechos primables 

N' derechos pagados 

% de derechos pagados 

Media de,echos/explotaCión 

l\lPORTE COBRADO 

Prima comunitaria 

Prima nacional 

Prima exrensificación 

Total cobrado 

751 e.'{pedieme:. 

16.684 derechos 

15.783 derechos 

94,6% 

22,2 derechos 

359J8L823 pe;. 

59,901.131 pts. 

pts. 

;07,574.470 pts. 

~======--
Futuro 

El conjunro de ayudas c.tadas, junco a oua-. instauradas 
por la puesta en práctica de la P. A. C. en base a: ayudas por 
pérdida de renta, ayudas a otros sectores ganaderos, refores
tación. etc ... , junto a programas concretos de desarrollo ru~ 
ral recogidos en el programa Leader lJ y Otros: deben permitir 
que la poblaCión en régimen extensivo de la ganadería con 
OtraS posibilidades de desarrollo dedicadas al ocio, deportes 
de mooraña o turismo rural eorre Otros. Simbiosis en defini
tiva necesaria para el mamenimiemo del medio ambiente 
del equilibrio ecológico del Pirineo aragonés. _ 

Pastoreo. El YaG.Ino del Pinneo pasa gran parte del año en pueno. 
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El sector 
el reto de lidad 

En el sistema agroalimrntario actual, el porcentaje de \'alar añadido aportado por la aditidad a."arana al 
producto final es cada "e~ mt1tor en favor del ralor aportado por las acntidades relacionadas con la distribu-

• • cwn. 
T un importante wmo el precio ofmado por el producto, es dar Ctlmplimiento a las exigencias demandadas 

por el di:itribuidor. Se trata de comeguir una imagen de marca acreditada en el mercado, basada en la cali
dad, regularidad, gama de productos )' mayar porcentaje de m!or añadido. A~perlos que deberán $er contra
lado$ pur la.~ argan"kacionts de productores, cuyas estrategias sean asegurar o consolidar S1L~ cuotas en el mer
cado nacional )' roropen. 

Se dtbe pites partir rn primer lugar de l/nas candicWnes adecuadas de la producción, puesto que no hay 
que ultidar que el fOJ.1or teowlógico es acrua1m.erue un el.emmw detrnninante de la competiti¡1dad, pero hay 
que continuar ino:cu.~ablemente por una utikacwn adecttadtl de las técnicas comerciales . lo cual conduce 
claramente a una org~acian del agricultor de cara a la comerciakacWn.. 

a fruticultura aragonesa tiene unas profundas 
raíces en el saber y el rrabajo de sus agriculcores, 
yen el conocimiento e iniciati .... a de su:> comer
ciantes e industriales, que han sabido abrir el 
sector a los mercados nacionales y extranjeros, 
baciendo freore al desafío de la productividad y 
l. calidad. 

Una elevada insolación y grandes saltoS térmicos entre 
el día y la noche son, entre oo:as, algunas de las caractcrÍ5-
tkas climáticas que actúan en favor de la buena caliJad de 
los frulOS. 

En Aragón, la fruticultura aragonesa ha sabido adaptarse 
a los nuevos tiempos, sin por ello romper la tradición y el sa~ 
her hacer de Slb agricultores v artesanos. 

¡Pero qué ha rasado con sus resultados ecom,micos-l Que 
sus resultados en los últImos di\os no sólo no han sido hue
nos, sino que han sido mediocres en ténninos generales. 

La entrada de España en la VE ha sido el cambio insti~ 
rocional que ha tenido un mayor impacto en nuestra econo
mía. En 1986, la agricu.ltura española inició su integración 
en una Política Agrícola Común cada vez menos proteccio
nista, )' esto le permiti6 acceder paulatinamente con menos 
obstáculos a los mercados de nuesrros tradicionales clientes, 
a la vez que comemaba a beneficiarse de precios garantiza
dos más elevados)' ayudas pero con el inconveniente de ver
se sometida a una competencia desconocida. 

La concenrración de la demanda y los cambios en la dis
tribución de producros agroalimentarios en la Unjón Euro.
pea, que se han puesto de manifiesto en los últimos años, en 
definitiva las nuet'as tstTUCtuTa.5 en la comercialización ~0"f'CIlÚi~ 
meruaria y los c:mnbim en la demanda a nivel de la Unión MecanWtci6n. El sector de la truta rrtejOI<I sus técnICaS de recogida 

E~ plantean la necesidad de buscar nUlt'l15 esrracegtas 
comerciales, las cuales en la mayor parte de los ca.-.os pasan 
inet<irablemenre por transformacion~ eO los sis.tl!Il\a) pro
ductivos uadicionales. 

Uno de los proble~ económicos básicos en la rroduc# 
'Ión agrícola es la pérdida de rentabilidad con el paso det 
tiempo. Este es un hecho económico que se produce como 
consecuencia de que la producción agran3, con el avance 
tecnológico, aumenra en mayor proporción que la demanda. 
Esto provoca que el c():¡rc se incremente proporcionalmenre 
más que el ingre1;O obtenido en las \'eneas. 

Es decir, los incrementos de productividad. rara que no 
provoquen caídas de rrec.i~ e ingresos, deben ir acompaña
dos de la presencia de nuesrros productos en nue\'os merca' 
do~. Este impon.anre aspecto plantea el probiema de ta COJn, 

perititidad y de la necesidad de agregar nuevos valores al 
producto agrario. 

El concepro agrario ha ,<lOado para [ransforma~ en 
produao agroalimenunio que es aquel al que se van añadien~ 
do al componente bá:.ico o materia prima una serie de ca~ 
raaerísticas o utilidades añadidas, como son la normali:a
cioo, la diferenciación, el ahorro de tiempo doméstico, la 
rresentaci6n o la facilidad para adquirir el prodUCto. Mí, as~ 
penos como la calidad, la narurale:a del producto fresco, la 
tipificaci6n, la J)lY.óibtlidad de ahorrar tiempo en el trabajO 
doméstico, etc., son términ~ cada ve: en mavOT considera~ 
ci6n por los con:,,·umidorcs.. 

Condicionantes en la comercializaci6n 

La comerciali:ación de las fruras no es idéntica en por~ 
cencaje y tenJencias de un ano para orro. EHo depende de 
\'arias circunstancias, enITe ellas el volumen de la cosecha 
de cada subsectOr, el addamo o retraso en las tareas de re
colección, la maduración y cabdad de las mismas. el f'T«io 
r Otros factores que inciden en el mercado, condicionándo
lo de tma Otmpaña a Otra. Por esa en caJa ejercicio. unas 
frutas $l1ben, arras igualan y otras bajan con re;pecro a la 
campaña anrerior. 

Con independencia de aquellOii condicionantes, existe 
la novedaJ, la moda, la actualidaJ, el .. boom. de un 
produclO dado, que viene impubta por una arm6sfera fa
vorable creada por la publicidad, la promoción y el mar
kerlOg. 

Ejemplo de ello lo tenem05 en el kiwi que en la campa
ña 95 ha aurnc.ntado sus venras con relación al 94 en un 
55%. y además con un agravante que confirma la importan
cia de la vistosidad, buena presentaci6n )' agresivo marke
ting reali:ado por Nueva Zelanda V esto es, que el resto de 
las fruta~ y horrali:as han registrado la campaña pasada (año 
95) un nuevo y e:;peaacular descenso en su consumo que 
confirma la tendencia apuntada desde el comien:o de los 
años 90. 

~ 
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V~riedad. El consumo de fruta en FspafIa ha OlidO un 23% 
el" los utM10S al'los. 

Durante los últimos nueve añO!. {desde que el MAPA 
elabora paneles de consumo (1987 -1995), el consumo de 
fruta en los hogares ha disminuido un 23% en consumo/per
sona de frula fresca (78 kg/pmonal pero.1 año 95 el deo· 
censo fue de 8,6%, datO ya verdaderamente alannanre. 

El descenso afectó a la práctica totalidad de las variedades 
de frutas, ex.ceptuando aumentos de consumo de fresas y freso. 
ncs (de 6,7%), sandías (5%) y un espectacular IOCrc.mcnto del 
54% en el consumo de kiWLs. 

España, Francia e Italia ocupan los primeros lugares del 
mw.ldo en el consumo de jd",is neozelandeses. 

Dicho esto queda claro, donde aparece, hacia dt.mde deben 
dirigirse nuestras esttaugitJs cmn.?Tciales en este secror: Hay que 
aumentar el con .. ';umo de frutas o por lo menos hay que recupt~ 
rar las cuotas de: consumo que himos percüdo. 

La mayor parte de las tendencias actuales del mercado de 
fruras no \ienen ma.'"C3das por el consumidor, sino por el c()-

. . . 
merclante mmonsta. 

Resistencia 

La:. importantt'::> mermas de produc[Qs agrícobs en los hi
pcrmercaOOi han obligado a poner mayor atención hacia fru
tas resistentes. Así tenemos productos recolectado) cada ve: a 
mayor distancia de su punto de maduración, variedades con 
pieles más gruesas y duraderas, así cumo con más resisrencia al 
paso del tiempo. 

Todos estos casos van en detrimento del s.1oor. una slngu
laridad fundamental para el mercado consumidor, y que ha pa
sado a ser irrelevante, aunque esta siruación pod,ña cambiar en 
un futuro cercano pata dar a los consumidores co!irhf en toda 
la e:ctensión de la palabra. 

, 

, 
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Manzana. Esta producción tiene una especial SIgOIficanoa para el ~ en AragOn. 

Aspecto 

Existe orra tendencia del mercad.J 
que se considera im¡:XIIL:lntc en la cali
dad del producto: su aspecto. No en \"300 

vivitno:) en plena chilí:aci6n de la ima
gen, que lle\"a a tv.h. 10:. aspectos de la 
vida incluidos CSfOS productoS que :iOn 
los r.ienes alimentarios, 

Se exige no ~510 un producto \"i<;to~ 
so, sino [amhién bien presentado: eajas 
adecuadas al producto, lóbulos rara se· 
pararlos emre ~í, empleo de nuevos 
mareriales, ere. Resulta imprescindible 
unir a la gr.m calidad fruttcola la rro
recei6n adecuada, 

El déficit de imagen acarrea proble~ 
mas a los pequeños agricultores. no orga' 
ni=aJ~. La calidad rebosa en sus ofertaS. 
{'erO la prescnración no está a la mi~ma 
altura lo que acarrea incon .... enientes; 
siendo ~iempre el pequeño }' mediano 
agricultor el que mas dificulrade:; riene 
para conocer las preferenc~ del úlumo 
escal6n al que va dmgido su rnxfucro 
que ~ el cMiUrnidor final, 

Los envases del futuro 

En el mundn comrniul, los cam· 
bios sobretWten cada ve:: con mayor 
rápidet. El futuro se \oueltlt presente 
sin damos casi tiempo a asimilar el 
cambio que cado día se nos presenta 
en jo, lila dt nutt'tlS prod~, nUt'L'Os 

sistemas y nuet'O:S procesos de Los que 
dependemos indHi<!ual } colecrit",. 
menu. 

PTetlU los cambios para pode 
adaptamos a las n1U:\(I.s cn-omstan· 
cias en las que nos VamQ5 a tener que 
desenvoluer y sacar el n&a)'OT prot't'Cho 
,¡" los oportunidades es """ necesidad 
si queremos squiT siendo competiti· 
\'Os. 

E! sector del embalaje o en\'ClSado 

comercial es uno de los que más \'U a 
aotsar !os cambios en cr:tStum!n-es, es· 
tilos de ';oo. \!(llores, etc. 

Analizan.d4J los factores que suma
dos van a dar un cambio rlobal en los 
hábitcs de consumo )' su influencia so-
me los tipos de en1'lUts en el sector de 

la alimentación. podemos señalar los 
siguientes: 

- Desaparición de la figura 
del consumidor medio. La sociedad 
apartte cada tle¡ más fragmentada 
en áreas socmeconómicas dotadas de 
peso especifico suficintte t>ara crear 
nichos de mercado, con los que será 
preciso cada~~ más. Esto supondrá 
ma)'OT cantidad ck formas de con· 
sumo a las que corresponderán 
sus correspondientes tipos de enva· 
ses . 

- Los ualores, tanto positiws ro
mo negativos, que tran.smiu:n los colo
res básicos y que son captados ams· 
dente o inconscientemente por la 
mayoría de las personas, tienen gran 
importancia a la Iwm do docidi, el en· 
t'aSe. 

- La.~ unidades familiares serán 
más redllcidas. (Adc! ~ menor el nú
mero de: personas que componen una 
familia, lo que llet'aTá a un incremen-

co de los tipos de envases inditid"a1es 
y un J1la)IQf número de enooses para 
un mismo wlwne:n de producto consu· 
mUlo. 

- Habrci que contar con una da
M de consumidoT más infUlIII arlo. 
Las Clcalid"des dietéticas y gastronó
micas de los productos deben Gesta· 
carse a través no sólo de un encase 

- o, • 

mas sugestlt'O, uno con mensUJes 
mci.s infollllatit'Os. 

- Las comidas .serán coda ~ 
menos frmnal.es 'Y menos lTadiciona~ 
¡., (~de cipo laboo-al, escala!- O 

social, menos en el hogar). Se desa. 
rrollanin más los platOS de prepa
ración rápida. con la CZ)'Uda de mi
croondas. 

- En todo esto hay que contar 
también con la preocupación medio-
ambiental, en rd.ación con los em!ase.s 
contaminantes y el desarrollo de nu.e
\lOS desechables o recidables para que 
110 contaminen. 

, \ Comercialización 

Calidad 

La calidad e<i una necesiJaJ en un mundo cada \oc: más 
competitivo. Lb producciones de menúr calidad no e:¡ loJue 
se varan a vender a un precio inferior. su prohlema es que 
poco 3 poco \ an a ser rccha:adas en muchos rncrcadO::i, La 
calidad rit!ne. un preciú. y la no caLdad pronto no tendrá 
ninguno, 

Dicho en témlinos económicos, hay que posidona~ en la 
producción de producws de calidad cuya elasticidad dc~ 
mandajrenraes deyada. pero ¡atencIón a los plet:iOS! Si t--len e; 

verdad que en alguna::. CA el Sdltimiento autóctono es una va
riable que influye en la demanda. de form.~ que lO!! con..;;umiJo· 
res l(lcales están dis¡:m:stos a pagar un precio más elevado por 
los rrooucros elaborados en su territorio, lo m.is normal es que 
la JemanJa sea eListica roe k> ~ una subida de precios e.xcesi ~ 
\11 puede provocar una reducción nor.ahle de la cantidad ck~ 
mandad;) 

En el ronte.xm curoreo, el soctor agroalirncntario español.se 
ha ÍDCO!J'Orado demziado tarde al rema de • La cahdaJ en k" 
rruductos,., y a b. emrn::;as b Olota acertar una nUt'X¡} culru· 
[3 en la que su actuación se rige ¡:'Or rcglamcrul,)S, disc.i.plina y 
controles. Como además es necesmo realizar al2Uf135 in\"er"io
nes e lncutrir en roa,OTCS COOi~, esrá plcn.lmCnre jU5tifiw1 
que deJe la .~qraclón se mcenmoe la entrada t:n e:!(()5 

f'I(jJ!131113!i del sectllf prOOucror, si se quiere ~'TeSdr derri~. 
éXito,. como el de la tt!ffiera galkga:miman al optimismo, . 

• 
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Productores. El sector na mE'fOfado Id COOCI!fItraa6n de olerta 

La distribución alimentaria 
La comer~ación alimentaria tiene marcada en los 

últimos años por los procesos de concentración e interna· 
lización en la distribución. 

En el mercado español, sm grandes diftrencia.! con 
sus paises t.'edllOS, esta tendencia está marcada por la 
presencia de grandes grupos disuibuidores (sobre todo 
franceses) 'Y por una intemacionaf4ación de kb decisio
nes estratégicas de distribución, consecuencia de inte· 
gración en lcu cadenas )' CtntTales de compra euro~. 

pqr otro lado, se oosen'U como la ímportancia que es· 
te tipo de empresas dedican a llL~ frutas y Iwrtalha.~, au
menta en ténninos de la superficie que dedican el esta 
sección, al ejac/!T estos productos un efecto atractivo pa. 
ra otras compras, aumentaruW al mi.smo tiempo las fre o 
cumcia.~ de adquisición debido a su carácter perecedero. 
(En este segmento del mercado la demanda de estos gru
pos y empresas alimentarias hacia. la.~ OPFH ln.wtra 

tma creciente importancia). 

La organización 
Parece a'Üfente que la cohlpetiriljdod del sector agra

rio t'a a estar determinada, en buena medida, por la for. 
ma ,¡" O>'g~ dol «gricultO!" ,¡" c",a a la com=in. 
lkación. 

Los agricultores más prósperos suelen o<;.(!f" aquellos 
que se encuentran más y mejor organizadas, Esto se com
pn.ebo no ,.)lo al obsen'M la agricuUum de lo, pai.<es '¡"1 
Norte'¡" Europa, sino también la'¡" .u¡uellos regiones es· 
pañolas en !as qa.:e ee asociacionismo es tna)'OT. 

La org~ián tiene dos dimensiones: 
- Concentración: hcniümtal: Cooperarit.'aS o SAT, 
- Umcentl"ación wrtica1: Entrada en los Jm,>ceWot de 

rransjÍmnacion y disn-ibución. 
ConcentraL'lOn ~ontal: Ventaja.s 

DeS<k el punro ,¡" """ """",ciallos ~'" 
<k produCktT"es timen una serU! de \'t'Jltajas. 

Prestación de .wticios: Senicios de transporte, ~ al. 
macenamiento, de em:clSes, de información de marcm, 
de manipulación. tk produaos y p, illcipalmence el sm..'¡~ 
cio de tienta. 

EconomUIS do escala, Basadas en la oblención ,¡" un 
ma),or ,'Olwnell de producto. Mayores dLsponibi/idades fi· 
nancieras. awnenf(I del poder de negociación en general, 
t.t<:. 

Economías o ventajas externas: Permiten una mejor 
atención tU! la demanda (.suficiente \'Owmen, obunci6n. 
de mejor calidad, etc.) )' consecuentemente un alimento 
del podeT de negociación con sus dientes. 

L'tilkaci6n de las técnicas de marketing: (ProduclfJ, 
precio, promoción y distribución). Una €k !as totdrncías 
actuales es el establecimiento de marca.~ comerciales ba
sruLn principalmente en la di{aenriación del producto en 
función do la calidaA. 
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Buen de setas en n 

seta! de Qitocybe geotTopa. tPla'terat 

Arugrm es una ctnnunidud mu~' {uvoTrridu. en riqueza micológica, tanto por l'<Diedad como por cantidad de Sfta.~. 
La campaña de TCCagida de setas e.~tc otoño. puede depurur una cosecha ammdantt y tJUriada, «poco que el tiempo acompañe, 
)\'11 obstante deberá ttnme cuidado en Ins métodos de recolección, En este sentido, el DepartUTl'lf7l1.O de Agricultura Iw 

puesro en marcha untt nmmatil'11 que regula la recugida de setas. 
Es courmiente infoTlTl!ose adecuadamente )' rcdul;.ur owlquier seta que prest'llte la llui.~ minima duda de idenrificaciÓll. 

P.'CO SERRA'O EzQUEMA ' 

¡agun e!: "in du.ia tma de la~ cClmum.LJes con Ina\QI" 
rique:.J mkoló~ca de E,paña (por no dectr la que 
más). Esto es así caoro por la canriJaJ oocno por la 
gran \1lriedad de especies que nacen d~ ~ :onas 
esteparias ha5tl3 las rire!1.b dt su.~ nUlIkn.'l:iOS ríos. (C

rr~ mculrit'3.dos y esperjalmeme en las áreas de 
montaña de sus treS pro\-inci..as; desde la Serranía de 

Albauacín hasta el M3estr6Zg0 en Teruel; el Moncayo. Sierra de 
Vkor, el Frasno, Herrera v Smro Domingo entre otn-xs., de Zara
gu::a~ 'i' ,;obre todo en el Pirineo 'f Prepirinco de Huesca. 

La campaña de 1996 puede ser muy notable 
a lo largo de todo el año 

Este año se ha catocteri:aoo por su an'l[mahdad en todos 105 
aspectos. Ya en prima\'cr:l se dio una co.:echa excepcional de 

lvl0rchellas (Colmenilla, .... M0ITQng\a<;) no-.;¡5!o en cantidad slrhl 
~ ~ desmi,-didal1JCmc graodo, Ik-gando :l roconuarse 
~rances ejemplares de 250 graroo;, 

Si excepcional fue la rriIrul\"cra m:k si caoc ha sid~.., el ve
rano, dándose especies improrias o poco habituales en t~{a 
época. A tírulo de ejemplu poJemCb ci.t:ar que en alguno:. lu· 
gares en ago~t0 ~ ha encontrado Boleru.s aestit .. aUs, B. ed.Jis , 
B. pirúco/n y B. aereus (tus cuatrO meíúrcs bo!ct~s). Amanüa 
n!be:roens (vinosa). RussuLa virescens y cyarwxhanw (Gorro 
n~rJc 1j carhol.lera) y tambil~n Enw!oma UtWan (sera t;':ngaño~ 
sa, t6xica) ,. ror suruesto l.octarius deUriosus (rebüUón) \" mu~ 
c:.ha.3 m<Í'i. 

Si siguen cavenOO rormetltas nos aguarda un oc01\o excepcional. 
aunqUl! no cabe ccnfiarse, pues la climaTOlogía es muy \'ariaHe y!ll)!; 
puede estropear fácilmente los pronóstio.:~i. 

, 
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la fiebre de los últimos años por (a recogida de setas es 
una moda que puede resultar peligrosa para algunos 

)...Iucho ha camhiado en 10:, último:s año: la afición de los 0-

pañoles ~ las setaS. Tradicionalmente.se recogían en Catalu..."ia 
y en el País Vasco, en el re'iW rruis Nen se les tenía remoc. 

En cambio ah,)r¡j [¡,)ti fines de SI..'lU3na, y aún tnlJe sctnana, es 
Jífídl caminar unos metrOS ~in entoooatse a alguien que va 
echando seras a una h:llsa o ver rest~ por tOd& p311e:s)' el te.rre· 
no removid0 como si huhiese pan.Jo tma manada de jabalíes. 

A tSrn creciente afición han conttibuido muchos factOres. entre 
ellos la dú-ulgaciOO sobre el rema que hocen las soc.iecb:ies mirok)gi
cas, la publicación de lio.., la d;,pombilidad de mayor oemro de 
ocio (y pa.r<lIh y ju~ilalh anrici~ameme), la rendencia a Ji..¡trutru: 
de L1 naturaleza y la faci· 
lidad para .b"Ixa"". 

Pero el aumento de 
afición 00 ha ido acom
pañada Jd kígico au
memo J~ convamien
tú::) dffimicos sobri: !as 
<;(:1:3.."- Cuan.:lo acuden a 
con~u¡ta.rTh'lSa las ;)()Cie
~ micológicas, ~lo 
P[egtmtáIl si .se pueden 
comer, ~i esrm-iésemos 
en ¿poca de hambre. 

Con tal de que sean 
setas la gente se come 
cualquit"t cosa )' no ~ 
dan cuenta de que es
tán jugando a una ¡¡)[e
ría en la que I~ premios 
se rae,uan en d M5pital 
o en el cementerio. 

Ad\'ertencia.$ 
o indicaciones a 
tener en cuenta, 
para los qu e van a 
b tk<;Car setas en 
estas condiciones. 
ProteLción 
del mOOio 

- Las.'etaS Jebe recogerse en ct:ita ~i~n air~ada f de- base an
cha. nunca en bolsas o recipientes de plástico donde las setas. 
~ descomiX'mi:'O y fermentan ráriJamente. c.lnvirtiénJLlSe en 
un alimentu dañioo. 

- Colocarlas ordenadamente en la cesta, debidamente 
saneaJa.-; las que se han de comer r separClda:: 'f enteras las 
que no se cono:can y se quieran idenrifkar posteriormente. 

- Las ~tas destinadas al consumo, al llegar a casa, deben 
o consumirse lo antes posible. o guardarlru; conveniente
mente limpias en el frigorífico por corto tiempo Q ronser
varias por diversos procedimientO$ (secado, congelado, con
serva, etc.) pero siernrre dr~prec.iando ).,')5 mxos y estando 
ahsoiutamente seguros de: su comestibilidad. 

- Ni) consumirlas 
en grandes dOSis, son 
indioestas. o 

- No fiarse de fui
:lOS entend¡d~ ( "'(;0-

terados .. ), a la menor 
duda recha=la. Nin
guna seta merece la 
pena un trasroroo di· 
gestivo o inclu"0 algo 
tan grave com,) arJ1e:i-" 

garSt: a perder la vida. 

No sólo son 
peligrosas las setas 
,. , 

t oXIcas SIDO que 
también lo son las 
consideradas 
comestibles, 
en ciertas 
circunstancias 

No debe sali~ al 
m:mte a recoger $et$ 

por ser moda, ir acom~ 
pañados de alguien que 
bs conozca con seguri
dad e informarse en ~ 
cicd::lJes mioológicas V 
Ct.'lI:l Iihn'l:i y \'Ídeos. 

V protección 
personal 

f, PhiJelolepia 9ó1mbou. $ern ti9iGJ del Pirineo. 2. Lactarius salmonicolor
sanguifluus-dellciosus. Rebollón. 3. Amanha caesa¡'"EiJ, (Oron¡a! en el Moncayo. 
4. AgariC"us campestris. Champiñón) en el Pirmec. 

Ninguna seu pJr 
bonita y aromática que 
pare:ca Ifu.>reee la pena 

En rrimer lugar deben ser re$pet\l<).';O,', con el meJio. que no se 
note quC" por anf se ha pasado: 

- NOlilSu illar ni remo\'tt la capa vegetal, -e pe~udica tantO a 
lil:I.seras ' I"l!l1O al Cvsque en gendal al rest.'C.al":le ia capa prot('Ctora. 

- No parear las setas que Q() ~ conocen o recogen, para que 
orTO!¡ las pu~ arran'char, Tampoco se del:.:: pisotear innecesa
riamente alrededor. 

- No depr basutaS. ~itarlas en los o.,mterto3orei de los 
pueblas (t Je.1as ciudaJe:; de origen, 

Por crra p-.me. en beneficio de la &llud. debe tencrre en CUen
ta unas cuantas C(lObiJ~raciones: 

• • • cmer nmgun HI~Sgtl, 

pues como decimos tos aficionaios: T cx:/as las seras se pucdt.."'n comer, 
pero algu~ una r,o!a ve:.. 

Además de la ruxicidad de las setas, deben tenerse en 
cuenta mm; ractmes peligrOSoS., como son las alergias o into· 
lerancias, las setas en malas condjci()~ y h riesgos del en' 
"asado {botulismo) 1 d conreniJo en metales. pesa~. 

Las imoxicaciones pueden ser de larga incubación o 
COrta. Si una pers.ona JQf'ués de habt::r comido setas se s¡en
te indIspuesta desde apenas media hora de la inge<:;ti6n, no 
dehe alarmarse, seguramente e:; una imuxkación leve. Pe
ro ~i eHO sucede entrE' 6 y 48 horas Jespués Je la ingestión 

jJ 
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Am.Jni ta phalloides. (Oronfa verde. ~AI.) 
Grupo de Amanita muscaria. \Matamosc:as. TO:o::,..) 

e~to es grdve y debe ingre.~ar inmtdiatamt!nte en un hes
rital. 

En cualquier ca<;u debe proporcionarse al médico ~ras 
iguales a la:¡ que se han comido o re.<,1:OS que hayan yuedado. 
Como precaución debería guardarse antes en el frigorífico al
guna muestra, por si acaso" 

Para una mayar infmmadi'in O en CasQ de intoxicación, en 
Aragtío existen ~iodades micol6gicas que están aumentando 
paulatinamente. los C(Jnracros.de tres de ell& ubicadas en las 
capitales de provincia son: 

En Hu",,", Sociedad ,licol6gi<:a Al,o Aragón. P,,,;denre, 
Fernando P,I"ón. TeL 914.245943. 

En Teruel: Sociedad Micolágica Turoleru;e. PresiJeme: Pe· 
dro Blanco. Tel. 918.60SS7i. 

En Zarago:a: Grupo Micológico Caesaraugus¡:a. Presiden
te, Francisco Serrano. T,L 916.416230. 

Por úIrimo ~ recomendable mucha precaución en el con
sumo de setas tamo en ta,.; que se .cogen para con:lllllW propio 
como en las sIIYe$m'S de los me:rcad~, pues aunque se supone 
que están recogidas por "expcn:os"" no han pasado ningún 
control específico ni saJ1ltario, ror Jesc,1oocimitnto del tema 
dI:! la mayoría de impecrore.'i-. dado que generalmente no se im
parten esrudiCls :sobre este tema. 1\"0 así las cultivadas que al ser 
una indusuia recibe.sus inspecciones. además de ser muy e5pe
dtkas la~ especies: A.,guric1.!S ooporus (chamriñón) v Pleurorus 
OS!1eatuS {sera de osrra), aunque ahora también se 0I1ti\'a Len
o'nU5 edodes (siitake). 

Toda rrecaución e; p..1Cl, pues recoger setaS en el monte e; 

mucho tná.-; peligroso que recoger tomates o lechugas en el 
huertO y hay «urbanitas .. que nu sabrían icknrlficar las Mrra
li~ en ';U hábitat, SI no ~ en la \'eroulería. 

Las setas aportan a la gastronomía n uevos sabores 
y aromas. pero pocos valores nutritivos. 

EJ mayor aporte de las 5t:t¡¡S a la nurnción moderna, * cen
tra en la variedad de aromas y sabores que presentan. Sucede 
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Decreto del Departamento de 
Agricultura para la regulación 

de la recogida de setas 

La n~esidad de b-cablecer un conjunto de medidas que 
contribuyan a la conservación de los recursos naturales y en 
concreto a la preservactón y mantenimiento de la divt:rsidad de 
especies micológiCa5 que se reproducen en los montes gestio
n¡¡dos por la Administración de la Comunidad. Autónoma de 
Ara"otSn, constituye una preocupación creciente para los pode
res públicos, que obliga a adoptar un sistema que permita si
multanear las exigencias de protecci6n 'ji conservación coo las 
de aprovechamiento r:lcional de los recurso:. naturales. 

Por otra parte, la importancia adquirida por la pr.ictica de 
una actividad que cuenta con numero:oos aficionados en la a.c
tua.lidad, como es la recolección de setaS silvestres, con fines 
de estudio, consumo O comerciali!ación, requiere un trata
miento diferencial al objeto de articular la conservación de la 
naturak:a con los métodos de locali:aci6n, recolección e ins
pección de dicho apro"echamiento, e\;tando en lo posible un 
deterioro de los va.lon:s naturales presentes en los montes pro
pios de la Diputación General de Ara.,aóD r en los montes de 
utilidad pública. 

• 
Amhit.o de aplicación 

El presente Decreto tiene por objeto regular la recolección 
de las especies micológicas epígeas (no ~"Ubterráneas) que se re
produ:can en los montes propios de la Diputación General de 
Aragón y en los declarados de Utilidad Pública. 

Método de Tecogida 
l. Para la locaIi=ación de las setas, se prohibe remover el 

suelo de forma que se altere la cap¡¡ \'ei,Clal superficial, y3 sea 
manualmente o utili:ando rastrillos, hoces, u orras herramien
taS. En la recogida no se emplearán más útile:. que un cucbiDo 
o navaja. quedando prohibido el arranque de las setas" 

2. Se dejarin sobre el lugar sin deteriorar los ejemplares 
que se vean pasados, rotoS o alterados o aquellos que DO sean 
moti\'O de recolecci6n. 

3. La recogida se llevará a caoo en recipienres que permitan 
la aireación de las setas ~. la caída al o."terior de las esporas. 

4. Se prohíbe la recogida durante la noche, desde una hora 
antes de la puesta del sol basta una hora despues de su salida. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, se permite la recolección de 
treS ejemplares completos por especie., persona y día. 

AJ>ro«c~ 
En el caso de reali:arse aprovechamientos comerciales, o 

bien de carác.ter vecinal de esrrn; fruw.., en los mootes objew 
del ámbito de aplicación del presente Decreto, éstoS deberán 
aparecer incluidos en el Plan Anual de Apro\"echamicnros, 
quedando recogidas todas las estipulaciones que les afecten en 
los correspondientes plieg<ko de condiciones. 

RigUnD>~ 
1. La Administraci6n podrá efectuar inspecciones y reco

nacimientos, tanto durante la reali:aci6n del aprovechamien
to, como una \"e: finali:::ado el mismo para verificar el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente Decreto. 

2. A las infracciones que se cometan contra 10 di .. puesto en 
el presente Decreto les será de aplicaci6n el regimen sanciona
dor previsto en la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957 Y en 
el Reglamento para su aplicación de 22 de febrero de 1962. 

algo parecido con la~ ¡rutaS ) verdura::: confieren vanedad, 
53bar y atractivo estético a la diera. Constituyen sin duda 
(¡lguna, un plato exqui.s.Lto. cuyo valor reside má~ en la 
variedad de sabores V olores l:fue en su "alm nutritivo. 

La calidad culinaria 
de las distinta:; especies 
viene determinada por el 
sabor, el perfume, la con
sistencia, la facilídad de 
preparación. etc. Estos 
particulares caractere; or
ganelépticos soo I~ que 
hacen a ciertas especies 
enormemente atractivas a 
los paladares, existiendo 
una gran ~parafemalia" en 
su elaboración: 

ere 65 y 75%, En cuanto a rique:?:a proteica podemos siruar a 
las seras entre los productO!; hono-fruricolas y las legumino
sas. n en general alimeruas difíciles de digerir y constitu
yen más bIen un ahmento complementario de la dieta v co

mo aperi tivo o eruremés. 
Son un alimemo Je bajo 
poder calórico\ también si
milar a dichos productOS 
(excepción hecha de fru· 
W~ secos y tubérculos). 
También el valor en fibrn 
dietética es muy similar a 
estOS productos. En cuanto 
a vitaminas destacan más 
por su variedad que por su 
C3!;ltidad. 

El rebollón De las rres mil especies 
existentes en Europa se cal
cula que existen cincuenta 
tóxicas en diferentes gra
dos. De las lbt'tarul!S¡ sólo 
doscientaS son comestibles 
a"aradables v el resto :)(In 
simplemente objetO de es-
rudio, sin ... -alar culinario. 

Boletus pinophillus o pinicola. (Porro. en Terue!). 
El rebollón, ,obell6n 

(del catalán roveUó), re
bichueJo, hongo rojo, nísalo, 
etc.. que de todas esru ma
neras se les llama a los lacta-
00; come>tibles (jUnámnm
ca/mente Iactarius ¿ ... /irins1lS, 
L. ~. L. ~~ 
lar), es la especie más bu.sca~ 
da en esta época por una 
gran parte de los aficionados 
a la recolocci6n en A.r<\,"Ón. 

Cuando '" habla de gas
tronomía de Sc!tas es muy di
fícil unificar crirerios. Por lo 
que respecta a mi gU~ltO, yo 
clasificaría como excelentes 
las siguientes especies: 

- Los cuatro boletos de 
po,,,, bl",= B. aerrus, B. 
ed"U,. B. pinicola. B. ""d
Wis. (En Teruel.Po"",.). 

- Amanita (.:tesarea. 
(Oronja). 

- CaI<X)be gambosa 
(Se,a de San Jorge). 

- MorcheUas s. p. (C,~ 
men¡llas). 

- PIeurotu5 eryngii ($e
ra de cardo). 

- Ca11tharel1us cibarius 
(Rebo:uelo) . 

- CandwreIlus haesceru 
(Trompera amarilla). 

- Russu.la.s t iresceru: .,. -CJ- (Gorro verde y 

Pleurotus eryngü. (Seta de cardo). 

• 

Es una sera de fácil iden· 
tificación V aun así hay ¡">er

sonas que se intoxican cada 
año por esta q,oca, e\·iden· 
cemente porque no sólo ro
gen con seguridad e5rase:.-pe· 
des,. sino Otra<;. 

Para e\"'iw c.onftbiones, 
hay que tener en cuenra en
te: sus caractcrístkas, dos 
muy~ 

-Que la carne ... ca:;ca ... o 
se rompe como.si fuera roa. 

carbonero). Cantharellus lutescens. {Trompeta amarillal 

-Que la carne suelta 
siempre al dañarles o cor
tarla. un huex o leche de 
coJor más O menos naran
ja (desde color ladrillo a 
color de vioo tinta). Los 
de leche blanca o dorada 
son picantes, acres y [ige-

En cuanto a su valor 
nutnTt\'O es realmente escaso, dado que el conrenido medio 
en agua (humedad) es aproximadamente del 90% y aunque 
alguno:; autores les han llamado .. carne \'egetal .. lo cierto t.'$ 

que disra mucho de la realidad, ya que la carne sólo tiene en-

• • ramenre toX1Cos.. 

la búsqueJa de esta especíe de (orma masiva e im:onrrola, 
da origina múltiples problemas al bosque .• 



lan de Ordenación 
de los Recursos 
Naturales del 

Parque de la Sierra y los 
Cañones de Guara 

La Dirección Gmera! de! Mo:!to Natural 
del Dcp:mamcnto Jt.: Agricultura, Medio 
Amb!enre ,le la Dipur:miín Genernl de Ara
g6n \'a a 50meter ~ información pública por el 
pla:o de un me:. el Avance del Plan de Orde
nación de los ReculOOS Naturale, del Parq~ 
de L1 Sierra y la; Cañones de Guaro. úm e;
te trámite se da cumplimiento a 105 que b"ta

bltt(' el Jl"tículo 4~ del De:crero 129/1991, de 
[ di: flt'Q:ito, ¡xlr el que se aprobó el reglamen
tO Jel procedimientO deaproo.'lCión de dichos 
plaru.:s de ordenación. 

Con esra medida se pretende dar a cono
cer al público en general ti citado Plan, su :0-
nlficación, su nonnanva y las medidas que In' 

duye pam la protección dd medio y el 
desarrollo "x:ioo:onómioo del terrirono in
duid!l t::n el Parque. El tr.ímitt: Je informa
ción fÚ~lica IX'Ttnitirá n.'cabar la opmiones y 
1a.'1 ah:r;acicme. serán c:."tUJiaJa.- con el fin de: 
incluir las que procedan en el texm Jt'fimn
\"(), da...¿o así c:aHda a la lIpinicín pública tn 
la planificación de h, Espaci<lS :\atural6 Pro .. 
regido::... 

ragón en el 
111 Congreso 
Nacional 

del Medio Ambiente 
El Depanamemo de Agriculrurn y Me

dio Ambiente participará en el II1 Congreso 
Nacional del Medio Ambiente que ~ cele
brará en Madrid del?) al 29 de nmiembre. 
En concreto se pre:.entarM tres ponend:t.~, 
UM de caraeter institucional, que coruiste 
en una exposición general de la p)litica me
dioambiental y actuaciones del departamen
to. La. otras dos corresponden a los esnu:iiQ.'j 
de impacto ambiental)' la problemática de 
los re;iduos indusrriales y los ;;ólidos urba
nos. También está ptl:\'b"ta la asi.st.:ncia del 
consejero de Agricultura y Medin .Amhien
te. J~ Manuel lasa, quien ranicirará con 
una ponencia sohre el agua. 

El congreso cuenta con una estruCnrt:l 
dinámica hasaJa en :;e;¡iones plrn:;ria." gru .. 
pos de mMjo, exposicion de stanJs, salas di
námicas, \'iJeoconferencia.~, comunicaci/;
nes y un cncu¡:nuo Iberoamericano Je 
MeJio Ambi~ntc. Este enCUl.'notl n:ttt' co
rno rClpuc.-,ta a la mquicrud lTIOSuada por 
proíl..';;ionale:. e insriruci011es latifu):l.merita
\la.\. A..limismo, está preYisto una videocon
ferencia con la Agencia del ¡"leJio Ambien
te.de los Estados Unidos, que versará cobre 
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el vuelo 
de los 
quebrantahuesos 

Paro poder gesTlOTW correa:ameme 
la pobl..;>Ón de Qu,,,,,,,,",,,,,,,,, hay 
que ¡xx.eer estimaciones fia~le;: de.l tama· 
ño de la población, y de las variables de
mográfkas qut: afectan a su tamaño 
(monaliJad, "UpCrviveneia, etc.). 

Con d fm de estimar eitQS rar.imt::
tros.. se radiornarcaron en 1994-95 18 
ejemplares de diferenTes edadES Los mar .. 
eajes se llevaron a cabo en el Parque Na
don~1 de Ordesa y Monte PerdiJo '! el 
Parque Je la Sierra V los Cañones de 
Guara. Para su captura;;e emplearon Jif,,:
Tentes ~istetllas empleados cop {)ffitS rapa
ces (ConJor de Calif.mlia, Aguila Impe
riaL etc,), Una \'e: capturados se 
indi\-iJualdrron a través tk la mlocacilm 
de bandas alares plisticas. anilla:; de roJo. 
res y rddioemi;.(lte:.. E:>[u:-. e1crm.'t"Itos han 
sido e..'q)eñmentados con éxiro con otm 
ave-; i' tan :;ólo han tenido que ser adaprn
dos a la morfoJogí¡¡ del Quebrantah1Je'4~. 

Acrualmentc la Diputación General 
de Arngon junto con la Fundad6n r&3. 
la (:.or&n.'ación del Quebrantahuesos 
reali:an desde hace varios meses un pro
grama de vuelos en 3\'ionet3 para seguir y 
CClnO"{llar bs monmieotos de l:StUS l>jffi!' 

piares. En el Ca50 de rndiolocali::ar un 
ejemplar en el mismo lu..,oar en \'aria:; oca
siones se procede a reali.:ar pro:i-pecciOlles 
terri,W"(';). para de-t.crminar con mayor pre
cisión la SItuación del a\'e, tanto por su 
ubicación como por estado (viva o muer .. 
1:<1). H::tStiI la fecha permanecen \;vos 1 i 
ejemplares, únicamente "Paco" un joven 
del año marcado en la Sierra de Guara 
tue hallado muerto por causas naturales. 
Gr.1Ci3s a este So.."'gUimicnto tan cxMusti
vo se están descubriendo nuevos datOS 
sobre el comportamiento \' mO\imientos 
Ji.'ipeIJ;ivos que ha.<;e¡ el momento se deo
conocían. POf ejemplo .c¡h·ano. Joven 
liberado por el ~ist:crna. de .. Hacking- en 
el Parque },;"ciooal de Ocles¡ y Monte 
Perdido, en tan sólo ~ días reali:ó 
un \'Udo de¡;Je el valle de Bujaruelo 
(Huesca) hasta el \-alle ;-.Joguera·Palla
' CS<\ (100 krrc). 

esús Vil/acampa, 
nombrado director 
general de 

Calidad Ambiental 

Jesú~ Villa
campa fue nnm .. 
brndo el pasJdo 4 
de septiembre di .. 
rector general de 
Calidad Ambien
tal del Departa
mento de Agri .. 
cultura y Medio 
Ambiente. Villa
campa, J¡: 50 año:;, es licenciaJo en Ci,m
cia:; Químiob y JirlomaJo en Ingeniería 
Ambiental JXIr d ~lini.;.t('rio de' Indu .... tria. 
Villacampa. qtlt! ~ll~tiruye en el puesto a 
AnJr2; E.,rcb:m, es un c:\-rerto en temas 
meclimmbienrales, desem¡-eñ:mdo funcio
nes dl distintos xrvicios tanto del Ajllnt:!
m!ento de Zarago:a como en la Dipurxion 
General de Aragón. Asimismo, ha p~nici
p300 en disUntOS estudios, proyectos V pla
nes reali:ados por las Administraciones rú
bllcas. La dirección general de Dlidad 
Ambiental tiene responsabilidades en todo 
lo relacion3oo con los aspectOS medioam
biemales. tanto de carácter industrial. co
mo residuos ~:maderos, conraminación at
mosférica, aguas resIduales )' vertidos 
sólidos urbanos, emre Dlro:;. 

ublicada la 
Guia de Caza 
de Aragón 

El Ocpartaml-nW Je A~culrura i' ¡"ledlO 
Ambiemc acaba de publicar La GItUI de La 
('..a~il en Ara.,.'Úl para la temporada 96-97, en 
la: que Cl'mo principales nU\"i:'(Iadi':l figuran la 
cm.i!;itm anticipada de ltcencias para aquellos 
ca'ldoo;s cuyos permisus se encuentren pró
ximos a su caducidad, así como al!!Uf\3S modi .. 
ficatioro; crl h.- csp...'Cie. ffilron:adas en la 
ffil-Uia veda. y en las mo,:L.lidaeb; de ca:a )' 
capruras pcrmtruh.. La ¡:uia",," cntIl.coga de fOT
roa ::;raruil:<l al obtener la licencia. 

La guía, qUC" ha siJo L\lil:<lJa en colabo
ración con ilb Caja;¡ Rurales, recoge de for
ma ágil y simúica h distintOS apartado; que 
inlen:san al aficionado como la eml.'iiÓtl an .. 
ticipada de !iCi:ncia:" ~ríodos y hor.mos há
biles de la n::mp:>rada, así tOmo la pnktica 
en los cotos de ca:a \. en lo:; terreflO.'i cineg~
ticos sometido:; a rfuimen esreci~1 }' admi
nistrados por el Dl'parnmemo. 

La temporada de ca:a se ha iniCiado de 
forma parcia1. ton la media ...-ed::J, en algunos 
COtOS a mediado:; de agosto. NI) úbsr.mte se
rá a partir del 10 de octubre. con la ca:a me
nur, CUll.nd" la [l!fTlpllrd<h se pondrá en mar
cha m su conjunt{)o 

como 

as 
A."TQt,10 PADRO SL\lARRO I JUAN CA.'/ADA MWiN ,'. 

e denomina "HllIO VerdeJo a toda instalación cuyo 
objero es urilizar la capacidad depuradora de aguas 
residuales, tamo física como biológica, que riene el 
sue10 como blooopo., es decir, el conjunro de un so
pone mineral, aire, agua, sales diSltelras, microorga .. 
nismos y raíces de vegetación clorofilica agrícola o 
forestaL 

Se admite que la acciÓfl de los microorganismos del suelo 
puede llegar a eliminar hasta un 85% de la mareria orgáníca que 
aquél rt:Ciba y, por otra parte. la \-egeración clorofr1ica asimila, 
siempre que la carga de ~auas residuales se mantenga denrro de 
cienos limit~ 1m; compuestos nitrogenados., fosfórica; y potási .. 
cos. Todo ello hace que el sistema de filrro verde para la depu .. 
ración de las aguas residuales urbanas, pudiera ser el más econó-
mico y qu~ el más ecológico. Por conrra, plantea la 
posibilidad de supervivencia y cransmi:sión de parógenos, que 
puede generar problemas de salud pública cuando la vegetación 
emr1é"dda se incorpora en la cadena alimemana humana o ani
mal, Este riesgo se reduce si la \'egetación usada no es objeto de 
dicho consumo. 

los filtros verdes bajo cultivo de chopos 
en el Cinca 

La siruadón acreal de los filtros verdes b-djO cubierta de cho
pos gestionados ror el Gobierno de Aragón, a través de la Divi~ 
sión de Conservaci6n del Medio Narural de Huesca. es la que fi
gura en e! Cuadro l. Un total de 12 filtros verde$ se encuentran 
en diferentt.'S fases (Dpi!r.ttivos. en ejecución o en proyecto), y 
con enos. se prevé el tratamiento de las aguas residuales de un 
coral de 25.0CXl habitantes. Su localización geográfica aparece 
en la Figura l. De (000s eUes, la instalación más representativa 
es el filtro n:rde de \fon:ón. cuyo origen, e .... olución 1 situación 
actual se comenta a continuación. 

El caso del filtro verde de Mon=ón 

En ar!;cacidn de la Ley de lB de octubr, de 1941 de De5lliuie 
de Riberas. en 1954 se efectuó la estimación de las riberas pro
bables del río Cinca en Mon:ón (Huesca). Ese mismo año se 
inició la repoblación con chopoti con objetO de conseguir una 
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Chopera. En Aragón existen doce areas COI'! filtros ~. 

consolidación agrohidrológica de los alveos fluviales., y a su ve:r:, 
obtener rendimientoS económi.cos-. La estimación definith'a de 
las nberns y su deslinde se ap",Oó por Orden Ministerial de j de 
almIde 1957 Y el amojonamiento, por Orden Ministerial de 9 de 
octubre de 1976. 

En aquellos tiempos el río Cinca estaba sometIdo a fuertes 
crecidas que provocaron que Jos eramos medio e inferior del cur
so fueran panicularmente anchos, divagames y extremadamente 
carnhiames con importao[e$ consecuencias sobre las formaciones 
de ribera, .sometida$ sistemáticamente a fenómenos de rejuvene
cimientO_ [ncluso algunas ctecldas provocaron la destrucción de 
plaruaciones anteriormente conseguidas. La consolidación defi, 
nitiva de las márgenes más vulnerables, se consiguió con la reah
:ación de escolleras en puntOS CSUJ(égicos. 

La mejora gradual de la colid,d d, los suelos de la; riberas, 
constituidos prácricamente en exclu5iva po! graveras e:.""tériles, 
se ha \·enido realizando sobre la base de entarquinamientos su
cesivos con aguas rurbias procedentes de crecidas del río C"mca 
o de sus afluentes, crecidas que contribuían al depó:5ito y de· 
canmc.i6n de materiales limosos alrameme jXlSitivos para la sus~ 
tcnudón de la~ choperas. 

Esta labor de entarquinanuenro se ha venido reali::ando has
ta nuestros días, ba::.-ra como ejemplo, el vaciado total dd Embal .. 
se de Bawona que ha servido para la a¡:xmadón de importantes 
cantidades de lodos en determinados puntas esrrar:égicosde las ri .. 
beras del Cmca y que con roda seguridad 'va a conmbuir a una. 

---' 

ji 



Capacidad. Los filtros vetdes tratan agua de 25JJoo habitantes. 

c\'Oluci6n rositiva del b:;,sque ripario, acrualmeme enátiro V es
quelético por la pobre:¡¡ exrrema de los sucios. 
~ el pumo de vista climático, dos factores fundamenta~ 

les para- el culü"'o de cho¡:x:)5, la temperatura y la 1m, son muy fa
vorables: du~[e el periodo vegetativo, la temperatura media 
ronda los. 21°C y la insolaci6n media es de 9 horas. Por contra, 
la precipitaCión es insuficiente (250 mm. Jurante el períod.o ve
g..."'tativo), lo que obliga a la práctica de riegos sobre la base de 
unos caudales en tomo a 7.COO mJjM/año, cantidad que res
ponde a la diferencia entre la ITP de una chopera adulta en el 
Cmca y la precipitación utilizable por las plantaS. 

Un factor climático muy negath'O en general para todas las 
chopel"aS Jel Cinca yen especial para las de Monzón es el \ien
ro: con relativa frecuencia se producen fue~ vendavales que, 
cuando afectan a choperas recién regadas o tras un fuerte agua' 
cero, ocasionan la caída de considerable número de árboles.. 

Desde el punto de vista de la funcionalidad depwadora de 
fas aguas residuales urbanas. la chopera de Mon:ón, de una ma~ 
nera más () menos empirlca, lo ha venido haciendo desde Su ins.
talación en el año 1954, )la que el riego de I~ plamaciones, 
cuando este era necesario, siempre se hacía roo la totalidad de 
las aguas del río $osa, al que ya en aquellos años eran incOfJ'Q
ta<b los venido> urbano:. de la ciudad de Mon::ó" 

En I.a actualidad el filrro Verde de Mon:ón comprende tm. 

toral de 253 ha de superficie afectando a rres montes de pmpit~ 
dad patrimonial de la Diputación General de Aragón: el monte 
Hu· 1046 de Mon:ón oon lJó ha, el Hu-lOí) de Pueyo de $an. 
ta CM con 103 ha y el Hu·IG54 de Alflntega oon una su¡x'!fi. 
tie de 13 ha. 

Desde una PC(SpecUV3 de 4Cl años. la gestión del filtro pue
de considerarse modélica, anuo en su manejo diario romo en la 
mejora de su infraestructura. La chopera ya ha comenzado en al
gún rodal SU cuan:o rumo, cifrado en unos 12 años, y la evolu
dón de las ptOducc.iOOOi de la rni.'i1.D3 a lo largo de estos.cuaten
ca años, no ha podido ser más positiva. Según 10$ datos de la,; 
eooa> habltias en "" tiemp<, se pueden definIr"" períoclo. 
(i) 195+-1968 con una ptoducción de 8,1 m fl-,afaií<> de madera 
con Cútlea, (U) 1968-1916 con 16,5 m'/haJaño y (ili) 1976· 

199J con 23,9 m'/haJaño. En algún rodal, actualmente se escln 
alcan:ando los 35 m%'J/año. 

Otro aspecto que se considera da\·e en el éxito del filtro ver
de, tanto en la depuración de las aguas resldnales de Man:ón, 
coma en la producción de madera, ha sido la continuidad de 5U 

gestión. Se trata de un buen ejemplo demo:itr,uivo de la impor
tancia de la gestión continua en el hecho foresGlL 

Opciones de futuro para los filtros verdes en Aragón 

Resulta dificil prever cuál puede ser- el fururo de los /Urros 
'verdes eu nuesrra Comunidad Autónoma. El impulso de estas 
instalaciones requeriría como paso previo una clara decisión 
política al respecto. decisión que debería implicar a los órganos 
sustantivos en materia de planificación en el empleo del agua 
y su depuración y al órgano ambienral, además de la Adminis
tración Forestal que, sin duda. debería ser la eveorual respon
sable de la gestión de las mismas por las ra;ones de necesaria 
wotinuidad ya comentadas. Ello puede lograrse básicamente 
de dos furmas, 

U<ibién de riberru "amadas de pro¡:inlad parrimonial del Go
bimto de Arag6n: Sin embargo, ~e tipo de (errenas son muy li
mitados en la actualidad, pues los única; disponihles provienen 
de la época en que resultó de aplicación b l~ oorncnracla Ley de 
Deslinde de Riberas. de 18 de ocMJhre de 1941, ley que si bien esci vi~ 
gente en la actualidad, resultaría de difícil empleo, amén dt: lo 
precepruado en b Ley de ,Ag."" de 1985 que Otoq:a alas Conh:· 
deraciones Hidrogr.íficas competencias globales de gestión del 
lXlminiu Público Hidráulico. Seria pues ptrtinente proponer al
guna fórmula de ConveniCl con aquel\ao;, para el impulso de este 
tip:> de instalaciones en ril:x:ra5 no estimadas 

UdüzadO¡¡ de "",eno, de libre dispo<ici6n propiedad de C<>r/JO
raciones Locales: En general nos enconuaríam05 con terrenos 
fuera del ámbito de influencia ribereña. Un caso muy intere
sante pudiera darse en aquellos núcl~ rurales con implantar 
dón de regadío y, en coDsccuencia, con capacidad hídric.a suf¡~ 
dente como para asumir un saneamiento altemath·o a ~ 
aguas residuales.. Un caso panicular pudiera ser el de los mide, 
os enclavados en comarcas de concenuad6n parcelaria, muy 
frecuentes en A~06n. 

Desde el punto de vista técnico, no parecen encono:arse li
mitaciones claras para el impulso de los filrros ... mles baJO cha
peras en muy amplias:onas.de nuestra. Cormrnidad AuróDoma: 
la.suficienre disponibilidad de agua para las diluciones (particu~ 
larrntnre cllido en las comarcas ~oonesas de influencia 
pirenaica), la = natural"" perrológica de los ""l<. de 
nuestras riberas, la dí:iporlihilidad de material forestal de repTO
ducdón del género Populus, con plena g;uanna genética e tdcn~ 
rielad ctonal, las condiciones climáticas idóneas- e incluso idea
les para el desarrollo de la popuHcultura, siendo este un ~-poctO 
clave t:n la 2U:dlCia generalizada de problemas patológicos, e.l 
gran desarrollo recnológico que ha experimentado el cultivo Je 
chopos en las últimos años. tanto en la cecnología de la plama
ción como de los ciudadanos culturales, la !\..">fitabilidad inofn
seca del cultivo f la aira valoración económica de.! pnxiucro re
sultante, son elementOS que deberían ser suficientes como para 
no dudar <Id impulso de ko filiros \'erdes bajo cultivo de cho
pos, de.de 1", poderes públicos. 

hE 

• .z.a" ,,' Medio Ambiente 

Problemática en e l empleo de fi ltros verdes y populicultura 

Se han ~ a/gun<r> de 1& """"'" y ~ ",onO· 
mio. y eroL;g;cos que ,_ cl <mj>leo de fil= ..,.de. liga<Jo. 
al oultioo de doo¡>o.. Sin ~ " p.eruo .""",, que "" tipo de 
inst.a1aciones no estan extntas totalmmte de lOla serie de proble. 
mas de carácter técnico o.sanitario que es pr-eciso resahar. 

• Aspectos té::nicos 
- El incremento de marientes, especiabnente nitrogerIQ(w, 

Pllede contribuir a la prolifenuiim. de t'egetación OOt.'eJ1tiria, en ge. 
neral muy aistente en agua y nutrientes. La incmporación al sue
lo de esta ~'I!getación, mediante la rea1koción de Iaborros, debe re
ali<:arse ron una periodicidad más frecue:ntt. 

- Otro efecto del exceso de nitrógeno es el crecimiento desor
deooJo de los chopos y su falta de lignificación, ~ que puede p. .. 
VOCal' roMas en ramas y copas. 

- Un aspedD "'" fr==in ~ a la hMa de decida la 
irut<!IaOón de un jiltro.",-de baia oultioo de dwpas, ,, la """,idad 
ineludible de su gestión integral continuada en d tiempo y en el es
pado , Emten aJguna. <jempIos de ~ tdáficas irr,· 
tmíb/n en filtros t.'fTdes mal gestionadas. 

- U."¡""¡"';' p..ede J>rou>c'" ~ de "",",,, """. 
da., que "'" frecuencia " irutaIan en los nivel.. freáriro<, la "..¡ 
p..ede e<m<fuci, a """ _ de los acvif=;, A"" ,..pec. 
fa, es interesante indicar la IqeltJida. normatit.u española sobre la 
~ de ladas de depumción en d """" agroria. Esta cien< re· 
cogida en d Real Decreta 1310/1990, de 29 de ""'"'" (BOE, n' 
262, 1 de""';"'¡", de 1990), que ~aspane la 1Jj,,_ del Omse· 
jo lié/278/CEE, de U de jimio de 1986, Esta nannati.a ,egula los 
..,limite del conuniáo de m<tales pesadao, que deben """ los 
suelm antes de la aplicación ele lodos de depuración, así como los con
"""'" de """ últimos ,espe"" de aquellos (Codmio, ea¡"" Ni· 

qwel, Plomo, Zinc, M=.ria y e_J. ReferiJas a los .¡¡,_ ti· 
pas de suelo en. términos de pH, ti RD recoge unas cantidades qut 

pueden considerarse COITIO orientadoras a la horu ele pt"tryect.ar una 
instnladón de filtro ,,-enk bajo chopera. 

• AsfJectos sanitarios 
Si bien 1& agua> de .r,en,* de depuradone. pas filtro .me, "'" 

ran ~ deW d punta de .~Ia de la..wlnd, """" 1& proa. 
dentes de depuradoras CXII1\IeftCiona 'Y tienen en su fa,vr un mejor 
aspecto general (ausencia. de oolor!ll.-wn y de espumas ... ), hay qut 
considerar algunas cuestiones de carácter sanitario. 

- Se ha dicho que d uso de aguas residuales urbanas en la prt; 
""'dónde cul:iws alimentaria>,,, alga pdigro,wdewd punto de 
ro'tQ, de la salud pública. Este riesgo se ~ en d ClJS() de SU 

<mj>leo en cuIziws pasa la p.-oducción de"""",", Sin~, "" 
frecuencia eristen en el medio na.al atStumb:res atát.icas de reaU. 
'fU .""" opr"",dramiento. baia 1& c/ropem> (,ea>gUJa de 
hongos, caracoles, frutos de ciertos arbustos, etc ... ). Estas prácti· 
cas deben proscribiTse rad:ical:me:nu, debido a los riesgos sanitarios 
que conlleoon. Así mismo, se deben f'Vitar los cu/.titIos interrolares 
tipiros en muchas cMperas, sobretodo durante los primt:ros años de ..... 

- Con frecuencia, las choJleras se emplean con carácter lúdi
to pas la pob/tJrión naal, especialmnrte en la ipoca esriwl. U. 
acumulación de restos orgánicos en descomposición {jerm.mtacio
nos anaerobias) puede prowaa maL" oWre., la que pwliero can· 

¡¡""., un derto g.-aJo de """"'" pas parte de la pob/tJrión. De '" 
posa,le, una solución a este problema seria la exclu.sión de alguna 
"'"" de la cI<jle'u, ~ mqw sen. la "'"" más Ir""""",",- de la 
dinámica del jiltro .",de y ~'" el riego de la misma sala· 
menie con ~ !impUIs •• 

CUADRO 1- REL-\CIÓ~ DE FILTROS HRDES BAJO (HOPERAS L\; El Río CI~CA. SITUACIÓ~ A SEPTIE.\IBRE DE 199;. 

Millo~ 
, , , 

MARGEN DEL RlO SITUACIÓN OBSERVACIONES HABroS'" ... , \tDDE Oal 
N" DE ~VP TOTAL Slrp. DEl FILTRO 

Albahne 01.= 1.156 44,20 - Izqwtrda En ejecución Enrraci en funcionallUento en 19% 
A1colea 
<kC"", 1135 33.20 5),00 llereW Operativo Es preciso mcremeruar la superficie 

AIf.In"" 144 8,80 13,00 hquicrda Üpetat:ivo 
Bclver 0.= L453 82,60 49,00 b¡uicrda ()per.;¡tiyO Es pre:iso incremenrnr la s.up$cie 
Binxel L616 78,SO - h¡uknh En proyecn> 
¡,-noda 187 15,90 ' 00 ) , l"""crda Operativo Es preciSO incrementar la supe1'Íick v 

consuuiJ un humedal 
EstadilJa LOOJ 46,80 36,00 " """,& Operativo 
¡"", 1100 jjjO - hquicrda En ejecución Faltan agua:, limpias. 

&: prevé apelativo en 1996 
Mm"Ón 1i.766 155,00 m,oo Iu¡." & Operativo Es preciso plantear lagunaje previo 
0.0 
deCrnca 747 27,70 - l:quierda En "",=> 
Pu<jc 
<kS,,- ene JS8 9,30 105,00 [:.quierda Operativo 
z.din L755 92,60 - [:quif:rda En prOfecto 
TOTAL , . 660 ." ¡OO,IO J96,OO 

(" ·"",ceO ........ Jc..4..t.>o l""""",,.A:o:t<:ui> dt fmdl. ..... rq., «W;k~yrt.;Llm !\IiIó 

" . 


