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Las Cajas Rurales de Aragón 

conocemos al detalle las necesida-

des que se dan en el mundo rural. 

Porque sólo asi podemos ayudarle 

a que usted vea el horizonte con 

claridad, y consiga aumentar sus 

expectativas de futuro. 

Las Cajas Rurales de Aragón 

trabajamos a su lado, hombro con 

hombro. Usted saldrá ganando. 
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Asegura cada año tu cosecha. 
seguro que no te equivocas 

El pronóstico para esteaiío no puede ser 
mejor: habra buena cosecha en todas las 
regiones. Tendera a mejorar con un 
predominio de agriru tares que aseguran 
su cosecha en todas 'as zonas. El 
segu 'o agrario avanza y te ofrece rr,as. 
Mas coberturas. más facilidades para 
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contratar seguros. más económicos 
con más subvencion~. Cada ¡¡¡ño mas 
agricu.tores se dan cuenta de que no 
vale la pena co"rer riesgos .. Mas de 
350 .. 000 agr cultores no pueden estar 
eauivocados.. Asegura cada año tu 
cosecha. Seguro que no te equivocas. 
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Editorial 

La FIMA, en beneficio del agricultor 
A Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) de Zaragoza ha conseguido durante sus 31 ediciones 
convertirse en referente mundial tanto por su repercusión social como por su numero de viSItantes. El pri
mer certamen de 1964 contó con la presencia de 70 expositores. una cifra que contrasta con los 1.257 que 

acuden este alÍo. 

La primera FlMA fue visitada por 20.000 personas y en esta edidón se prevé superar los 160.000 visitantes. 
Estos números dan idea de la ImportanCia que SIgue teniendo el sector agrario en todo el mundo y, fundamen
talmente, en Aragón. 

Además de una gran cita comercial y un centro de exposiciones de las últimas novedades en maquinana 
agraria, la F1MA se ha convertido en mucho más. A las ventajas que suponen las nuevas máqUinas para garan
tizar el bienestar del uabaJador del campo, hay que sumar los concursos de novedades técnicas, las conferen
Cias y las demostraciones técnicas que convierten a la FIMA en la madre de todas las citas de la Feria de Muestras 
zaragozana. 

Desde el Departamento de Agncultura del Gobierno de Aragán defendemos la necesidad de modernizar el 
agro aragones para acomodarse a las necesidades impuestas por la nueva política comunitaria. 

El agricultor t iene a su diSposición entre el 28 de marzo y ei 1 de abril en Zaragoza ~a más avanzada tecno
logía en maquinaria agricola para hacer de su explotaCIón un ejemplo de modernidad. 

El desarrollo rural de Aragán pasa obligatoriamente por buscar fórmulas de progreso. la naturaleza ha hecho 
de Aragón un territorio en el Que sus condiciones di~ticas pueden poner en aprietos al agrICUltor que no adop
te la previsión necesaria. Modernizar el sector signifKa mecanizar y adaptarse a las nuevas neces¡dades. 

La feria Intemacional de Mecanización Agraria es, sin lugar a dudas, la plataforma ideal para poner los últi
mos avances tecnológ iCOS al servicio del agricultor. 

CARTAS 
A L A o I R , e T o R A 

En defensa de los ganaderos Manifestación del 11-M 

Esnm:'lda dll'l!ctQr3: ~tmada directora: 
Sov un ganadero de vacuno de la PTov\Oc¡'¡' de Huesc:.t. L1e\'o 2; 

años dedIcado a est3 profesión y. por supuesto. no conozco OtTO ofi· 
CIO. En 1996, cuando K de5cubneran 10li rnffi«1A 'aY" Jo: _\'acas 

loo;JS~ en el Remo Umdo. comen::aron también las primeras criti· 
cas hacia los pnadcos por alimen.t;,¡r de forma poco COITecra :1 ,:iI,I) 

arumaleo V por intentar unu::a 'i' e.xdusIVameme ganar dmero. Desde 
noviemlorQ dd año 2COO, cuando salió d pnmer caso de -\'3C3. loca. 
cm España, estas críticas han O'<-'CKID dia a dia }. poco a poco.)<t ha 
ido asociando al g:mackro con una penona. Slll escrúpulos que, poco 
m~~ o menO'll. negocia }' mc:n;adca con 5U5 animal~. Aunque TKO

OO"-CO que na pondría la mano en el fuego por wr.Ios y cada uno de 
105 ganader05 españoles porque, como dlcC' el u::f¡:in. de rodo hay en 
la viña dd~. sí quiero apm\'«;h:u L'WIS líneas que me brinJa la 
fe\'ISca SURCOS para reclamar algo de digrudad para el ganadero. 
No SOffiCl'i delmcuem~ ni JesaprCIl..'iIVOS, y gente como yo CUld;¡ a 
sus arumales penonalm=te. E.io sí, con el necesario a~ramicnto 
de 105 veterinarios. Me gustarla romper una l:m:a en favor de en!! 
digna ¡'ITofe;,i6n que pennite y, en el 99% de 106 caso:;, gar¡:¡nti.:a una 
coITt .... na alimentaCión. 

~. un e;tuc!i3nte de segundo curso Jc Agrónomos de la 
UnlVCTSldad Jc Zara..-= que el pasado l1 de mar.o, como milo do!; 
~, estIJVO en la manifestxi6n contr.l el Plan Hidro~o 
N~ion<1l (PHN) celebrada en Madrid. A pesar de que ésta Oi una 
~rn tá::ni.c:a, quiero unlCU' cs:a mbuna tan lcida por b. al!Ticuho
re;¡ para defender \o;; 3rgumo::nto:t de Ara¡.'ÓfI conua el tra:iV35e. Desde 
191j, IOti agncultore; ~ están penwen~ de. unas on de 
rq::xl.ío que p<!rmiran la amph3ción de _ uerr..,¡ rcgables y. de>de 
enronces, ~ el 10 por c iento de las rnlsm:as K ha ejecutado. Que 
el PH..'\: ~ la real.i=ión de Iao; obras del Pacto de! Agua sólo es 
una pc:rogruUada porque las CiJncs ara.,"OIlcsa'i aprobaron este man
dam en 1992 y, dode: entonces, apenas se ha movido un cenómctTO 
de obra. Poner lími·,cs al crecimIento de Arag6n 1'10 tiene ¡,entiJo por
que ;;eria limir;ar su futuro. 11\:0 c:; mucho más lóglco apo:.-rnr por uro 
nueva culcum dd agua r c:;....--uchar a las rc-¡:.:IOOCS que, ha't.1 ahora. han 
te",do mcnoo oponl.lnidadcs? 

Pascu31 FtmlánJc:: Arttgas 
Hucsc:! 

irY', -,. , 

Ósear BretOli Hinojo:;:¡ 
Zaro.go:a 
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]A\1ER ROMERO (*) 

No es la más grande ni la que más expositores acoge pero la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (AMA) es 
el más importante de los certámenes organizados por la feria de Muestras de Zaragoza, tanto por su repercusión 
sodal como por su volumen de visttantes. Este año nuevamente la feria se supera a s í misma ampliando su supe. fi· 
cie hasta 105 100.000 metros cuadrados. En sus 31 ediciones se ha pasado de los 70 expositores de aquet primer cer
tamen de 1964 a los 1.257 que acuden este año, procedentes de 34 paises d iferentes. Los organizadores confían en 
superar los 160.000 visitantes de la última edición. 

.. La l Feria Técnica de la MaqutMria Agrícola de 
Zarago~a, Cf1UT,1 y cruce de una de las regiones nu:b caracten
~5 de E$aña en su economía agrícoIn., creemos ccnfiada~ 
mente qtle cumplirá con su objetivo y será excelente nuncio de
las qlle e'l1 el furu.1o tum de tener lugar. Zaragoza, designada 
PokI de Desarrollo Industrial, está llamada a teTk'r un puesto de 
tyrimera magrtioul en esta J.."I"cm empresa de crecimiento naciu
na!,.. Con esm. palabras saludó el Ministro de Comercio , 
Alberto Ullasucs Calvo, el nacimiento en abnl de 1964 Je 
la 1 Ft.!ria T t.Xnica de la Maquinaria i\gtrcola de Zarngo:a. 
El nombre no fue ca<;ltal, ~'a que de fonua expresa las auto· 
ridadc:, de la época prohibie:ron la organi:ación de: una feria 
de carácter inrernacional, como era propósito de lüii 0 l1->a· 
ni:adores de aquel primer cenamen. Con esras restriccio
nes se pretendía ¡:<roteger y eYitar col.Tlf"etencia a la F.:ria 
del Campo que se celebraba en Madrid. 

La Feria del Campo de Madrid :;e había C011\'t.."ftÍdo en 
un acomecimiento social. en el que se prestaba mucha 
importanos a los produCtos gaslIon6micos, al foldore y a las 
peculiaridades del mundo rural, pero que cada vez !'e adap
r.aba menos a 1<JS nec~idadu. de los profesionales del sector. 

Pero para entender como surge esa primer;¡ Feria de 
Maquinaria Agrícola de Zarago:a debemos remontamos al 
afio 1962. Dentro de la Feria Oficial y Nacional de 
Muestras de: Zarago:a, que cada año se organi:aba coind· 

diendo con la:; fiu."'taS del Pilar, la maqu.inaria agrícola 
empe:aru a conven:irse en uno de 1(Y.; contenidos más 
imronantes. Un ¡,rrupo de emprendedore; indusrriaIes 
principalmente aragoneses coincidieron en el Salón 
Internacional de Maquinaria Agrícola do!' Paris (Sl}.-LA. ) y 
le propusieron al enronces di recror General de la 
InstituCión Ferial de Zaragoza.1-lanue:l Campos. la celebra
ción de una feria monográfica dedicada a la maqumaria 
agrícola similar a SI~1A .. se visitó este cercamen y cerca dé 
70 empresa:. -fabricanteS e iroporradores la mavoría 
arc,gonesas solicitaron. por escrito. al ministro de Comercio 
la auton:ación pertinente. En 1963 lleg6 ese pennoo pero 
con una condicián: que no se ponga en marcha una .. feria 
intemacionah· sino simplemente una ",feria técn ica,.. 

En aquella primera ooicion de la Feria Técnica de la 
Maquinaria Agrícola de Zar.a..,oo:a participaron 70 exposito
res directo:;-, que recibieron durnmc 105 ocho día$ de dura
ci6n del certamen la visita do: cerca de 20.000 personas.. 

Lo demás \T:) es historia: las empresas de maquinaria 
",,<>ricola empezaron a valorar que la feria de Zarago:a se 
ajustaba mejor que la. de :MadriJ a sus necesidaJes y, poco 
a poco, iniciaron el éxcxlo hada la capital aragont:Sa. En 
septie:mbre de 1 %6, el Ministerio de Comercio se rindió a 
la evidencia y le conCL>dió a la feria el carácter de "inter· 
nacional,.. pasando a denominarse FIMA a partir de 1967. 

La Feria del Campo de Madrid continuó unos años 
más su:; acrh·idades hasta que languideció a principiet; dI:! 
los anos 70. Todavía el antiguo recinto ferial de Madrid 
mantiene:. entre bro:as y matorrales. los vestigios de aqueo 
Ila deslumbrante feria. En uno de los acc~ principales, 
desde el paseo de Extremadura, se puede ver la reproduc
ción de la Puma del Carmen que daba paso a las pla::as 
de ZaragO"~, Huesc:a y Teruel, donde en otrOS tiempos se 
bailó la jo ra y corrió el vino de Cariñena. 

Revoluci6n agraria 
Viajar de: Madrid a Zara/,>OZa en tren costaba 468 pese~ 

tas en primern clase en 1964. Prácticamente nadie había 
oído hablar de los cuatro mele:nudos de Liverpooll1ama~ 
dos The Beatles, que ya empeaban a revolucionar el 
mundo de: la mÚSIca, pero en España estábamos inmersos 
en Otra revolución: la agraria. 

En 1964 había en Zaragoza 7.006 tractores de ruedas, 
1.558 trilladoras y 950 cosechadoras, según datos de la 
entonce:. denominada Jefatura Agronómica Provincial. 
Los datos de las Hennandades añadian a ese parque de 
maquinaria agrícola otros 124 tractores oruga y 4.752 
seg'adoras~atadoras. Si tenemos en cuenta que, de esas 
c.ifras, sólo en ese último año se habían comprado 903 
tractores y 216 cosechadoras, deberemos reconocer que el 
sector agrario se encontraba en plena ebullición. 

En los primeros años sesenta el ritmo de crecimiento 
del parque de: maquinaria agrícola oscilaba enm: el 27 y 
el 38% y se imponía la creación de un certamen t~cnico 
en el que los profesionales del secror establecieran con
tactos. Era tal la demanda de maquinaria agrícola que 
para poder adquirir an tractor era preciso hacer lista de 
espern. Los da tos de la Jefatura Provincial de Tráfico reve~ 
lan que: en 1963 se concedieron 405 camets de trac.toñs
ta, al margen de los carnees de conducción normal que 
también autorizaban a conducir esre tipo de maquinaria 
agiícola. La Cámara Sindical Agraria tuvO que organi:ar 
ese: año 12 cursillos de tractorista, por los que pasaron 360 
alumnos. La ley del mercado se impuso, de manera que: 
pmliferaron las fábricas de maquinaria agrícola, y las fir~ 
mas extranjeras tendieron puentes con España. que pese 
a estar bajo una dictadura, se había cOll\.'e.rtido en un 
suculento mercado. El lema de la Feria duranre esos glo.
riosos años fue: ",Ha.y que mecanhar el cam/Xl». 

Tema del mes 

Más d e tre i n t a a ñ os 
al servici o d e l s e cto r a g ra ri o 

Fechas clave 
" ----~---_._-_._. -

1964. f>mnera Feria Tlknica de la Maqumana Agricola 
1967 AMA es Internacional 
1970· Rebasa los IirTllt!3 del ~nto fefial 
1971 · AMA miembro de la UA 
1972. AMA lT\lE!ITlbro de EURASCO 
1987 Primera AMA en el nuevo recinto fenal 
1991 AMA cumple su velntJonco aniversario 
1993 FIMA, adaptandose a las necesidades dej mercado, se 

convterte en bienal 
1994 Se celebra la pnmera FIMA Ganadera_ 
2000: Se alcanza la cifra de los 160.000 visitantes. 

Pese a las vicisitudes que ha sufrido el sector en estO$ 
JI años, de aquellas firmas comerciales que apO~¡taron por 
la primern feria de la maquinaria agrícola, un puñado ha 
pennaneddo fiel y no ha fallado en las sucesivas edicio
nes: Ped ro Cabe:a. Andrés Hermanos, Maquinaria 
Agrícola El León, Te.n ías o Ger truoiJ1etal. 

El re<:into ferial pronto Se quoo6 pequeño 
Cobijado por el insólito faro marino de: la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Zarago:a, se ~tendía 
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el recinto ¡erial que ;Kt)l~i ¡) la:. primeras ediciones de la 
f~ria Jo.: la ma..::¡uinari3 at.orícola. Año traS año. fue aumen
ranJ..) el número de exptl!o.ito.)fC:; y hubo ':¡:Je ampliar el 
át~ do.: ~Xpo:. icjl)n. Primem se ocuparon los rabellones 
l e"am~ en 10!\ terreno~ ':lu~ ho,," ocupan el edificio de 
la CAL la ::.eJe de la Cimara Je Comercio, el centro 
(A)rnen.:ial L-15 Porches del AuJiorarna \- d Auditorio. En 
los año:; >ctema la Feri:l extendi(l sus tentáculos hasta las 
c.alle.~ aJ\"<lcentes. el aparcamlCnto dd .:::.taclio de la 
Romar.::da y lo que hoy comx:emo~ como el parque de 
&lmhcros. 

En 1975 cambia el lema puh!icitario Je FIMA por 
orm 4ue ) '<1 empie¡a ¡¡ l!e ... ·ar iJurlíci~ una apuesta por la 
caliJad: .. No es neresano mecanj:::ar má.~, sino mejor •. 

El CTL'Cinm:f\lo de la fena era fIel reflejt) de lo qw.: C$lba 
oc.urrimJo en el ~"Cror, pero II~t) un rTlOmeI'l[Q en el que L"tS 
in~talaci(mcs del recinto ferial no roJían c.xtcnclcr-:;e más. 
Fue cntonco..:s cuando la lru.muc.ión Ferial ~ planreéi la ¡x:.sl
J:.iliJal de buscar una nueva ul-iClci<ln \" 4i final ::;e decidíb 

S3C.'1r completameme el recintl) tCnal del casco urbano \" ~ 
orlÓ ('1:)1'" la actual ubicaci~;n Junto a la .:-J~ll. 

la!; obras comem:aron en 1984 \' rerminaron JustO a 
riemru para que el nUevo recinro pudiera acoger la Feria 
Oflctal \ 'Nacional de ~1ue,oa. .. Je ~CIIQ:a de 1986, 
cmncidicndo con la:. fiestas del Pilar y con la presencia de 
k~ re)o'o d~ln Juan Carlos y doña Sofía. L.>s ffiemarcas 
~rían de nuevo en 1991 rara participaren el 25 ani~ 
\'I;~r-;.¡ri(l de FIMA, 

La Cri~l~ agrícola de 105 años 90 y 91 Fron)a) d rL:trai
mienm Jr.: la.. grandes empres<ls de la maquinar;;¡ a¡..,'l'ícn
la, qut! 0rtan por participar en las ferias más imp .. .1rt ál1tC!ó 

caJa Jo¡, añl\', con el fin de reconar gastos. En e...;os años 
de incertiJum"rc en el SI."Clor se redujo hasta 1m; 110.00J 
la cifra de \·i!.itmtes, frente a lth 150.C\.)0 que se haHan 
llegado a m:ar en los d.ñ\J!l \ Fl)..{.-\ decide ad3rr:ar~ a la 
realiJ:lJ Jel <;eCh'r)' en 1993 ~ com' ierte en htenaL Al 
tiempo, lo .. of'...:¡:¡ni:aJ(ln.:~ JI.'Ciden desgajar el ~tor Jo..: la 
rna..:¡\JInarta oT'l.-'Cific.a raril la zmaderia, que e5V1ha cnos-

agrícola 
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(reñido por falta de e:.lYdcio. Y crean un¡,¡ nuc..-a feria 
-FI~A Ganadera para dar cabida a roJas Ia.~ emrr~ 
del -<ctor de la Q-cabulac.ión. el ordeño '1- la:-. a"",-x:iacion~. 
que hasta entonces no hahían podtdo entrM y que hahí:m 
irbistldo año tras año en que larago:a Jl.!l:>í<l 'il!T .,cJ~ d~ 
una feria ganadl..-ra. Desde entonces R.\1A A[!Tkob pasa 
a celebrarse en los años impares \' FIMA Ganadera, 1(1'; 
afu.:)s pares. 

mo:; que permUffi mejorar el trabajo. En el t iemp.."1 que 
im:enía una co:;ec.hadora de los año:; ::.o:!:Scnta en Ql.o;cchar 
una hectárea, ahora es po$ible cosechar ~ i ~te. 

En este sentido. Jesús Tenías, má.ximo rC:Sf'Oruable de la 
empresa Tenías, S.A. de Ejea de los Cahalleros ~Zararo:a) 
e~"Püca que ..:la maquinaria trae mucha tecnok.tgía, que 
ele ... -a el precio, pero de la que se <;aca poco provecho,.. 

Sin embargo. los agricultores má., j6 .... enes saben que 
los avances Tecnológico:; son sm ml!joTe:- aliad~. Jos.: 

¡Qué busca el agricultor? 
Los principales expertOS en [.;¡ ..-c.ntl de maquinaria 

agrícola saben que los mayores dI! 45~50 añ()s no aceptan 
la nuc\-a tecnología electr6nica en la maqui naria, Se han 
daJo casc)S de agrictllrores que han teniJo que dejar ,\Ou 
modano y recién estrenad\) tract()I'" en medio de un sem~ 
braJ .. ) porque se les ha encenJtJo un riloto roJO que no 
entÍl:ndcn muy bien para qué ~-¡ rvt!.. :-.Jo es una cuesnón de 
túrpe:a, lo que ocurre es que le:. rractore., y c(beChadorcs 
rn.;b moJ\..>ffios \"ienen dotadus Jt!" sofisticaJ os mecanis-

Antonio Pére:.. director de márketing de la empresa de 
maquinaria agrícola Pedro Cabeza, destaca qLJe "los agri
cultoro.!:; están cada n~: má:; prlc'paradQS y a la hora de 
COlU'prnf un(l máquina exigen potencia. diseño. comoJi
daJ y, en definititta, prestacú)ncs que les permitan hacer 
más rentable ~u exploraciún ... 

l....a!' normas de seguridad St:: han endureci.do en loe. ulti
mos 7 ::Iñoo; Y han obli¡zaJo a imroJucir modificaciond l 
mejoras en los sistemas .k fn .. '1lü. c.a"ina y dirección. En 
las cosechadoras, como explica jns¿ Antonio Pére:, ::;c ha 

- AMA hao posible QUE' mantuvoéramos 
relaclones comerciale$ con parses con los ql.Je 
Espat\a no tenia reIaaOrles dlplomátrc.as Este 
fue el caso de mudc.. paises del Este o Israel 
Que trajeron sus productos muchos aflos antes 
de que abner.In sus Il!SpeCtlvas embajadas. Los 
traba¡adores de AMA tLJVlf!rOn serias dificulta .. 
des para COnsegUIr una grabaCión del himno de 
Israel. Cuando todos se empezaban a pregun .. 
tar cOmo se resoIveria el inciderote protocolario 
con ~a delegaCIón lSI'aeU, alguie!1 apareaó con 
el dichoso himno consegulI:io a trallés de la ofl" 
bna de tunsmo de Zaragoza 

- En una de tas pnmeras ediciones de la 
Feroa. el nand de CAZAR (la actual Iben:aJa) se 
conv,rtIO en escenano de lJfl amoso fenómeno. 
Para captar la atención de! ViSitante, instalaron 
una reproduccion del Monasteoo de (ogu .. 
lada. Tan perfecto les quedo que fueron vlSlOS <AnmclflOr.1<:ión. w.~.." muan," b FJM~ Cf1 1991 ¡:m:I cel"brar rus Z5 años. 

• 
• 

Pasx'.". L. ¡croa <o: cdcbró en el :mu.."UO !\:cuuo 
..le la <.:aman ondal de ("".nrIl\."Tcic)<:tvo d in:<óloro 
furo m:lflno wmo "Ig:t~ de: o:c;cpciUn. 

muchos 'IISltantes santJguanóose y más de uno 
se postró de rodillas en mediO del stand para 
elevar una plegana, presumiblemente. a san 
~aro Labrador 

- CuandO las cajas de ahorro no of1S¡llra-
ban tanta confianza como ahora, en los onge. 
nes de la Fena. se dltfQn casos de agncuitores 
que. al encontrar el traaor que les gustaba. 
sacaban un enorme fa,o de bo ~te!i del bolsillo 
con la intenclon de pagar al contado y .lIevar .. 
se puesto_ ti vehlculo en el momento 

- flMA es un cruce de cammos y culturas. 
En una comoda oficial sorprendoo el responsable 
de Id delegacion de un p.3IS exonto. que utiliza.. 
ba el tenedor para rasca~ la espalda 

- Durante la Guerra de los SeIS Días en 
Oriente MediO, un conferenCiante muy prestl .. 
gloso del sector del riego que debla partoopar 
en FIMA, ante el temor de que inte!1taran aten
tar contra su Vida. decidl6 dar la vuelta di 
mlJOdo para VPl'\lr a Zaragoz.J como medida de 

seguridad Tampoco pe! IloltiO que nadie fuera a 
esperarle a la estaCIOn. 

- La VISna a AMA na SIdo ata obligada para 
todos los lTIII'UStros espafIa/e5 de AgncuItura a lo 
largo de esta'li tres largas décadas El mvus'JO 
cattos Romero se E!I'ICOI'lUÓ con una dura maroj .. 
festao6n de los agncu1tores dej sectoo'" de la pa:a
ta Antes de lnaugurar·a Feria tiNO que atravesar 
una SInuosa alfombra de n.:béro.Iios arro¡ados por 
!os manifestantes. Ya en el intenOr S! enU'eVlS'"..6 
cen los responsables de la ru!dosa protesta. 

- El miniStrO LuiS Aoenza vino a la fena en 
un aJ'1"bl€f1te mas relajado y al dfa SlgUII~flte 

apareoó en todos los pen6dlCQS aragoneses 
posando con un pdlito en la mano al lado de 
EdLlardo Navarro, entonces secretario general 
de UAGA·COAG. 

- La monistra loyola de Palaoo se encon .. 
trÓ en la F1MA de 1997 con los agrirultores de 
UAGA que, como SI del dom,ngo de ramos se 
tratara. la recibieron con ramas de air-.o en alto. 
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hecho pol'ible un viejo sueño: "'que una misma máquina, 
sin nece:.idad de efectuar complejas adaptacicmes, permi
ta cosechar cereal maí~ IYu'asol o arro::..· . ~-

Tras unos años de desconfianza a prinCIpios dI! los 90 
por la incertidumbre que rodt!aba a la Política A21tIria 

Comunitaria, los agricultores han efectuado llll3. impor
tame renm-ación del parque de maquinaria agrícola, lo 
que ha rel'etcutido de forma muy posith-a en el ~ ... ctor 
indlL"rnal y di.:itribuidor. 

FIMA estrena un nuevo pabe1l6n 
L.'1 construcción de un nuevo pabellón permitirá que 

FlMA cuenre en esta edIción con W"Ia superficie cobiena 
de 8O.coa mL>Q'OS cuadrados, lo que reafinna la posición 
que esta feria ocupa entre las cuartO mejores de Europa. El 
circuito europeo de ferias .de primera división» está inte
grado por ElMA de Bolonia (Imlia), SL\ttA de París 
(Francia), AGRlTECNlCA de Hanno'\ier (Alemania) y 
FL\{A. de Zarago::a. 

Enrte las novedades de AMA para este año e:.tá la 
construcción de un nuevo pabellón de 12.000 metroS 

cuadrados.. la ampliación de la :003 de aparcamiento y la 
mejora de 10$ accesos. 

En el marco de FtMA se desarrollará una nue\'a edi
ción de CIMA, la Conferencia Internacional de 
M~i:ación Agraria, que abordará un tema de absolu
ta acrualidad en los .secrore:; agrícolas más a\-an:ados: 
... La agricultura ue precisión en el clima mediterráneo,.. 
Por primera ve= se abordará esta cuestión desde los 
aspectos climáticos_ La nueva técnica que se propone 
conform<'t «una agricultura en la que: los satétires indican 
lo que hay que hacer en el campo», como señala el doc
tor Márquez, profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid. «Sin embargo 
-añade la agricultura de precisión o agticultura por 
microparcelas consiste en dar a cada :ona del camp:l 
cultivado el tratam iento agronómico más apropiado. 
tanto desde el pUntO de vista económico-producri\To 
como ambu:ntal,.. 

En el sector de la maquinaria todavía no está todo inventado 
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EL Concurso Oe ~edade$ TecnlG1S quE
AMA orga 1LZ.i1 en cada edoClOIl SIgue 
'l'ray>?nQo a las mas prestigiosas 

ffl!pI'e~ de( sector la m<lQ\Jll"lClm ilgnc:ola 
ha Ileogado yd a tal grado de sofisticación 'J 
desarrollo que resul1a diflCll Que sut]an 1fT'.'f!!1" 

tos o novedades .,revoIuCJonariM~. No obs· 
tanteo tQdavia 1)0 este. todo Il'IVE!ntadO y afio 
ITas afio se van mtroducief1do nuevos dLS¡X>-

SIt"lOS que mejorar: las caraCW'lStlCa'i ergo
l'\ÓrTIIC25 y de segurtáad de las di:sUl"ltas -, 

.f:n el Concurso de- Novedades 1~ ~ 
M1f' año encontramos una emp~ aragone
sa, TefMS, S.A., de E,ea de 105 Caballeros 
(Z;¡'agozal, que ha logrado Uf){) de lO!. galar-
ÓCX'l€S en e( apartado de rvovedadeS TécnICaS 
con una maqUIna autopropakaN para la 

recOItXoOll de almendras_ ~ pren'110 recom
penSil el uah3.f' de esta empresa zar~na 
que ha empleado treS años et'I desarrollar l.n"I 

srnema que permite cosechar 'J pelar la 
al.mendra de folTl'li! 31.1tomabCa con una rlOta

ble reduro6l'l del tlempo de trabaJo. 
Éste es el listado de ganadores d@I 

Concurso de Novedades Té(n1Ca5 de RMA 
2001. 

AGCO IBERIA. S. A ?ozuelo de AlamY' (Madnd) AUTOMOOÓN 2000, S. A. B<lrcelcma 

-Sistema para la Illtegración del mandO dE.'. eaUlpos acoon¡¡dos LBS
Can Bus en los t rac!Q(es ~ndt 700 Y 900 V. 
-Conjunto de mando y control para aperos de enganche frontal y 
posterior, programables y pilotados el1 los tractores Massey ~rguson 
620018200 (TIC, SMS, 'J ~ frontaD. 

ANTONIO CARRARO IBERlCA. S. A Cornella (Barcelona) 
-SIstema de control de la acllcaciOo1 de fer'clfizarne nruogenaOO 
mediante deteCCIón de la luz refle¡ada N-Seosor para abOl'lados 
Sogballe. 

-TransmtslOn contlr'lUa sin e5Ci1loI'leS en tractores Case series cvx. 
ClAAS IB~RICA. S. A. TOfh:jÓn ~ Ardoz (lvIadnd) 

-SIStema de C}i.J000 de las cosechadoras de cereales Clilas le:o:lOO 
laser Pilot. 

KVERNELANO IB~RJCA, S. A. Barcelona 
-Empacadora enantadora illtegra) de camara unlGl laal1Jp BIO. 

SAMe-OEUT2-FAHR-IBERICA. S. A. Alcobendas {Madndl 
-Cab¡na alltonrvelante en tractOr SAME Rubln 160-180-200 

del 
ENRIQL"E A. CoRfS€RA .'\BILLo\R (.-) 

C.~R..MES M-\RC..'\JA! o SERvós (**) 

Si el motor económico del mundo rural es, y debe segwr 
siendo, la actividad agraria, y si el modelo de la agriwttu
ra europea propugna un mantenimiento y desarrollo de 
este mundo (consolidando una actividad agraria y agroali. 
mentaria suficiente, explotando íntegramente su potencial 
e im~menrando actividades que favorezcan la creación 
de empleo y riqueza), es, por tanto, en la conjunción de 
estas actividades, donde el coope.ativismo agrario arago-
nes ha de jugar un papel eficaz en la ordenación de la ofer
ta. en la aproximación de la demanda y en la necesaria 
valorización del producto final 

U: PACo en el proceso de globabcióD del comercio 
mundial 

Con la Agenda "000, la UOIón Europea pretendía la 
reforma de la PAC con el fm de estar preparada para lo. 
desafíos del s~o XX] y desarrollar a la ve: de un -moJe· 
10 europeo de agricultura. que consticu't'cra una base sóli
da para lograr una agriculwrn competitiva. sostenible y 
multifuncionaL La reforma se centra en una mayor orien
ración al mercado y en un refuer:o de los elemenms 
cstructumles, medioambient."des y de dcsam)llo ruraL 

• rarlo 

Es indudable que la UE se dirige: hada un horuome- de 
competencia creciente en los mercaJos agrarios, por [o 
que se neccsit'dtá poner en marcha nxb una serie de 
mecanismos que mejoren la encicnciJ proJucth'a d<.: [ti:; 
agricultores. Esto.:. tendrán que comparibili..:ar la eficien
cia productiva con la seguridad alimentaria para dar rt:S
puesta a la princIpal preocupación Je la opinión pública; 
el aumentO Je la calidad de los productos} de los ali
memos, enrenJit!fldo como tal el abastecImiento Je alt. 
mentos en cantidad suficiente para cubrir las nl!cL":>idades 
existentes. a precios ra:onables, respeTando el mt..Jlo 
ambiente y la calidad total de lo:. proJucros, me:rorando Id 
comerciali:ación de los m.ismc6 e incorporando valor aña
dido ya sea a U3vés de la comercialí::ación. de la presen
tación o del aprovec.halmenro Je la'i denominaciones 
específicas que representan evident~ huecos de mercaJo. 

Las cooperati\.-"3S deben jugar un P;¡peJ deremlÍnante 
p:m conseguir la viabilidad de las cxrJocacione:; a medio 
y largo pla:o, no ,;010 cnmo m:>rrumentos de Integración 
de la oferta, cuesri6n absolutamente nece:;Jria. habida 
cuenta la integración de la demanda que e.tamos vivien
Jo en los últimos años, sino también coorJinanJo o"tw-
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Equilibrio. Uts cOO['Crnt""" "W .. ruI!' JU~l:'dn un pap:l funo:;brncnrnl ~n b 
ataG.I<',o <k cmr\cn. 

regias y acruanJo de verdaderos catali:adores en el proce
so de modemi:aci6n de las exploraciones, dando onl::l1ta
dones pre<:i.<>:b a los productores a fin de que. puedan 
afrontar con éxiro un mercado cada día más eXlgentt:, 
globaLi:ado y competitivo. 

El cooperativismo. impulsor del desarrollo rural 
La respuesta que ha dado el cooperativismo a la evolu· 

ción de la 31:,Tliculrura y al proceso de rn<:xlemi:;ación del 
secwr agrn¡x.'cuario ha resultado ser un factor imprl!Scind¡
bIt:: do:: !;'quitibrio y de transparencia de [o,'; rncrcaJos; ha 
aporrado activos significativos sobre la producción, $Obre el 
crecimiento y la eo.T.lbiüdad del consumo y sobre el funcio
namientO de los mercados de inpurs agrdrios y, por tanto, 
::;obre la. marcha del sistema económico en ru cilnjunro. 

En esta nue\"a si.O ladón en que t<J agriculturA tt:ndrá que 
ttdaptatsC a lru; nue\'as realidade!; y cambiclS que >e proou:
can en d mercado, a la política de mercados, a las nOI1Tl<b 

mmL'1"cialcs, a las demandas y prefe rencias de los oon5umi· 
dores y a la próxíma ampliación de 1" Uni{~n,es donde las 
coopcr3.tivas deberán seguir jug¡¡ndo un papel fundamentaL 

Cuadro 30 Actividades de ~ coope,at ,v<l$ Ol9rarias ;tfagonesa~ o 

Fru~ Hli .070 

Aceite. 171>_SOO 
Frutos secos 111.400 

Vino 3:56.?QO 

Borino 53800 
Lacteos 4.300500 
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920200 3:o:m .15IJJ 

1.856.100 687.500 

256.500 735915 
:m.700 8.787.635 

210 C«l 19.440 

1.621.091 
].502.87Q 

9.475.535 
3.8l'J0 

6590940 

15552.292 
1 

Las COOfX.->rtltivtts son las encargadas de traslad:n- los impul
$O:; del mc.rcado 3 sus socios, va.lori:ar sus producciones ~. 
aJaprar la ofert:a a la demanda de los consumidore:; conoí· 
buyendo de forma decisiva al equilibrio del mercado. 

Pcr otra pane, OC) cabe duda que, como empr~ ubi
cada~ en el medio rural, están jugando un papel relevante 
en la creación de empleo \" en la actividad económica d~ 
sus :onas de prOOucción. Otro elemento a tener en cuenta 
es que las cooperativas agrarifu> son a menudo unn de la:. 
pocas emprf"SaS, cuando no la:; ünicas, que mantienen su 
prt'&ncia en las regiones de producción. Esto es así por la 
naturaleza que les confiere el hecho de e:,-rar compuestas y 
ser propiedad de los agricul tores, lo que las mantiene cnela· 
Yada.~ en su ámbito territorial y s.:x:ial, por muy difLcües que 
sean las circunstancias, actuando Je focos promotores de 
cksarro[Jo; y se diferencian de los orros tipos de empresas 
en que ésta;¡ se locali:an únicamente donde se les ofrecen 

or()rtunidad~ daras para el desarrollo de su actividad pro
fesional, cambiando de locali:ación tan prontn como se les 

plantean dificultades o bien encuentran orra ubicación con 
mejotes expectativas. 

El m<xlelo coop .... rath'o es el único que asegura el cui
dado de su enromo productivo y permite que retomen a 
la producción unas plw,."yalías que. con cualquier orra for~ 
mula societaria, sólo se. apro'°echan por unos pocos accio
nistas. A;;in1.ismo, el cooperati\°ismo agrario es la única. 
fónnula que ~arami:a a los productores b salida directa 
de su<;- producciones al mercado, y a los consumidorcs la 
procedencia de un producto de calidad y seguridad ali
mentaria contrastada. 

Estas CÍrcunsmncias penniren a las cooperat ivas ser el 

mejor irbtrumcnto para la canali:ación, las polít icas de 
mercado y para el Jesarrollo de 1<1 política rurdl europea. 
Por ello, tie coru:titu~oen como el agente idea! parata pues
ta en marcha de políticas que p retendan garami:ar el 
equilibriO econ6mico en las :onas rurales, la \'iabiIiJaJ de 
la:: explQtaciOfle; y el aprovechamiento de las potenciali

dades económicas, que la intemacionali:ación del comer
cio y la e-Iobalí:ación de la economía van 1:1 p la ntear en la:. 
prc)x 1 mú:> mOti. 

Las rt!SpucstaS del cooperativismo agracio aragon¿s a las 
nuevas exigencias del mercado ~' de la PAC 

En el ámbi to .secr.orial, las cooperativas rendrán q ue 
afrontar en los pr6ximos años un entorno complicado, en 
el que las perspectivas de fururo p resentan ciertas incerti· 
dumbres ante las cuales las cooperati\"'3S aragonesas, 
haciendo uso de sus potencialidades. deberán res[l(mder 
con finne-..a para evitar que se concentren las restriccio
nes que amena:an con c:.rrangular no solo el desarroll~), 
sino la misma pervivencia de muchas explocacione:;. de 

sus socios y, por tant O, de sus empresas. 
S i nos planteamos cuáles pueden ser la:; principales 

aporracioncs del coopenttivismo al desarrollo económico, 
podemo~ concretarlas en ventaja:; derivadas de sus pro
pias características y que abordamos a cominuaci6no 

, 

• 

• 

L.,a..; características- que ¡:x:nni ten presentar a las coope' 
rarh'as como un modelo empresarial capa: de incremen· 
tar la competitividad dI! las ~mpresas agroaliroentarias en 
este proce..;o de transfonnación que se está viviendo 
actualmente en el Sl.:cror agrArin :son: su componenre 
human,), el conerol de I~ f-dctóre." Je producción y la coo
peración intercooperativ:i. 

El componente humano: socios y trabajadores 

Son las personas que hayal frente de cualquier n~io 
las que pcrsibilitan d t!xito o provocan los traca>;os de la." 
empresas que \o:; Jesarrollan. La paniculariJad de las COO,">

perati\'<lS de t!!;[ftI" constituldas comosociedaJes de per.lOn<!S 

CIj;hh o '0 Dinribución provinoal de t.ts «>operativas dgrarias,. 

Cooperatitismo Agrario 

frente a las sociedades de capital, otorga a ~-r;as una fun
ción relevante a trm-és de la obligación d~ aplicar el Fondo 
Je Ed\lOlci{Ín y Promoción CooperJth'<l en la tOffi13Ción y 
cualificación profesim1.a1 de su:;. socios y trabajadores, fun
ción que deben continuamente potenciar como e.lemcmo 
básico de actuación económica y de progreso social. 

La formaci6n empresarial y el desarrollo de tt:-cnica:; 
p ropias de organi:ación 'i gt:::>tión constituirán la base sóli, 
da sobre la que: deben asenntr el desarrollo eOlprcsarial las 
cooperatÍ\'as agraria:. ~n un mercado caJa ve: más com
petitivo. Con la cre.:iente g!obali:ación de los mercado:;, 
prncticamentt: cualquil!r recurso es susceprible de trClOS' 
misión (materias primas, capital, informaci6n y temolo-

Hue.sca 

= 56::::::::::10896:::::::::::;'4~.4'~4::::::::::::~~ 
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Cu.adro 2. Dístribuc:¡ón comarCClI del coopI'!ratMYno Ol9rario.. 

Com.1~ Supirlio~- .-oCiijiados - - 0H....--~ N. ,- --;-;- ._~ o N.' ' P.F.A. o • F",ctuT.ación 
/Cm-' <>gr",rios municipios coopE'~ .. I1""s ' socios , (millo de ptas.) (rroll. de ptas.) 

Jacetania¡¡¡;¡:::::::::::; 

nfone~g~n»~-::::::::::~ 
Bajo anca 
Somontano de 
campo de BOfj a 

Aranda 

Bajo Aragón 

~Te~roel E:::=::3 

1-59<1 

'0 
8 

1 
__ 0 , 

5 

7 

__ 13,,'8:-=:f 
439 
183 

~--r 2_238.g 

2.482.9 

9 . 717,0 ---~. ~1~. ¡:=::! 
:==:::~===::!===:;~ ~==;¡4~0S4. 1 5_020.3 ~ 429.0 
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gía) con la única excepción de la capacidad profesional 
del bctor humano. Éste es, por tanto, el act ivo más 
importante y menos móvil de la~ empresas, y más en el 
caso de las cooperativas agrarias. 

Dehe considerarse d componente humano como un 
elemento esencial en la estrategia de futuro del coopera-

El aprovisionamiento por parte de la industria agroa
limentaria de materias primas de calidad y con certifi ca
ci<3n sanitaria se ha constituido en una variable estratégi
ca de primer orden en el comercio abtToalimemario inter
nacional. Por 10 que respecta a los consumidores, cada día 
exigen mayores COtas de cal1dad y seguridad sa01 ta ri ll y 

ti"i~mo agrdrio y como una 
\'ariable compemi\'a de pri
mera magnirud: la cual¡f¡ca
ción a tra\'és de la formación , 
el reciclaje, la promoción y la 

" 
medioambiental en los pro
ductos alimenticias. Las cooperativas aragonesas 

La presencia de las coope
mtivas en todo el procC!;() pro
ductivo les pemcite un mayor 

control de estas variables. Esto les posibilita ofertar pro
ductos de al ta calidad, entendida ésta no solo en aspeCtoS 
visuales. Por o trO laja, también les permite gBrnnri:ar la 
saluhricL'ld de sus productos y el respeto al medio ;lmbien
te, a través de las técnica:, de producción empleadas y de 
los procesos que Sí' J csarmllan entre la recolección y la 
puesta a di-sposici6n dI.' los consumidores de las diferentes 
producciones. 

deben desistir de hacer de todo , , 

pcnnanente adapración al entorno productivo de la 
empresa, así como de todos los socios y trabaj<ldor~ de 
la cooperat iva, implantando modelos de formación acor
de con las condicione) de su e lHorno, deherán ~r desa
rrollados por las cooperativas. 

El control de los medios de producción 
El otro ámbito de fonal(",-<1 del cooperativismo aJ!rario 

am~)nés lo constiruye el elevado control de los metlios de 
producci6n dl' sus asociados. lo que juntO cOn la ruesta en 
marcha Je grdl1 cantidad de Ab'fUpadones de T ratamicnws 
I ntegrado~ (ATRIAS) y de Asociaciones de l-:kfensa 
Sanitllria (ADS), les permitrrá obtener yofenar proJuccio
nes que reúnan las caracterísuC3S sanltllrias y meJioam
bicntales marcadas JXlr las reglamentaciones comunitarias y 
exigidas cada día con mayor imetlSldad por los con~llmido

res. Aúcmás, al desarrollar simultáneamente las cooperari
vru.la corncrciali:ación de las producciones de $lIS :lSOCiadCh 
y et arm"isionamicmo de los medios de producción nece
sarios p"dra ellas., les pcmuurá actuar, vía precios, en l~ 
ingresos y en los COStes de producción de sus socios. 

la cooperación intercoopcrativa 

Importancia def cooperativismo agrlllrio 
ArdgOn wenla COf) 250 cooperatIVas de 

pnmt'r grado. que reahzdIl de forma regular 
alguna actMdad económlCC y que pe1marI€'Cen 
ligadas a su ambllO terntcnal y sooal Integran 
él mdS de 59.000 ~ios y mantienen de forma 
reg,.¡lar 802 puestos de traN¡O dilectOS 

L~ s cooperativas dgranas aragonesas factu
ran 92.284 millones de ~tas anuales, iD que 
rcpre-senta el 35.36% de la ProduCClon Final 
Agraria aragonesa de 1999 Del tOlol factura
do, 58_931 millones de pesetas cooesponden a 
la comeroalizacrón de productos agropecw/los 
de sus SOCIOS. y los restames 33 353 mlllone!> de 
pesetas corresponden a 10'> UlSUmo'i qUf' pro
porCIOnan a sus SOCIOS para la reaJlzaclÓfl de sus 
actwldades agropecl2rias (17800 mIllones de 
pesetas de piensos y 15.552 millones de pese
tas de suministros agrícolas) 

Aunque el vrnumen medio de las coopera· 
tlVas landa los 371.94 millones de pesetas, eXls· 
ten glandes diferencias de unas a aIras en fun
cron de sus oCtMt!ilc!es y del p01enClal ilgricola 
de su zona de \Jblcación, a pexll de que 23 de 

14 

Ante la gran concentración de la demanda que :.e 
produce por parte de las grandes industrias transforma
doras y de las caJenas de distribución de los productos 
agroal imemarios, no cabe otro planteamiento que con
cemr:lT la ofena por pane del sector producror SI real
mente se quiere negociar en condiciones de igualdad. 
Estas posibilidades en Aragón no pueden ser abordada~ 
por su tamaño pequeño, a pesar de que en los últlnlOS 
años se ha ido produciendo un importante proceso de 
organi:ación del cooperati\'ismo agrario a través J e fi~u 

ras y organizaciones de segundo y ulterior grado. 

ellas superan los mil m~1ones de faauraclOf\. 
ConslOerando a todas la~ cooperatlVas corno 
una Unidad, aparecenan como la te-rceril 
emp!~ de la cOrTlUrudad 

En el ruildro 1 se muestra la dJSlnbuaóo iI 

nivel provlnoal del sector cooper¡¡-Ilvo agrilrlO 
en Aragón y $.U Importaooa económICa y SOCIal 

Gran parte del secta/ agrafia es-tá (ooperil' 
Ilvllado o agrupado en entIdades .liOClatJvas, y 
su ImportanCia en la comerclalrzaClón, la lrons· 
fo/macron pnmona, Id compra de sumlnlSUO$ 
agncolas y la elaboraCIón de prenses son una 
c<!racteriSlJCd general en Aragón Aunque apa· 
rece un 65.61 % mas de SOCIOS de cooperanvos 
que de ocupodos agranos. ello es debido a que 
en Arilgón eX!$len agncultOf~ y ganaderos qlJe 
p€'rtenecen a mas de una cooperativa a Id vez y 
a que en muchas de ellas aparlXe/l SOCIOS que 
su actiVidad pnncrpal no es la agropecuand. 

Distribución del cooperativismo 
agnm'o en Aragón 

De Ids 33 comarcas de Aragón, pradlCamen· 
te todas ell.b (eltCepto las del Alto Gallego en 

Huesta y lo de AlbalTOCNl en Teruel) cuentan con 
alguna cooperatIVa agrdna, SI biffi w drstnbución 
no es muy urllforme a lo largo y dncOO del tem· 
tono de la comunidad y se obsefvd mayor p~ 
~ de ellds, en aque~ comarea5 con rTld'JOf 
actMdad agropecUdrld iCtnco Vi llas, Z¡¡ragoza, 
BaJO Aragón, Cdmpo de Cd/iñena, ld l itera, SaJO 
Cinca, Caspe y TerueI), lo m!SfTlO ocurre respec-
10 iI Sil pre-.enoa a nivel munrapal aunque esta
distlCdmenle cada ues mumClpiOS CIJef1tan con 
alguna cooperatNa, la fedliddd IndlCd que 1llI('(\

tras aparecen mullJ(!pIOS coo tres y cuatro entr
dades de 1"\11' tipo, otros muchos. debido a su 
tamano, no Cueflld1l (011 nlf19una de ellas 

En el cuadro 2 se rPfleJd el poteooal agro
pe(1.idrJO de cada comarca y se pone en relaoón 
con el volumen de facturaoón de las cooperatl
~as erradicddas en cada una de ellas. 

Es de destacar que las comarCilS con mayor 
dependencia del sector agrario y con una 
mayor población adlVa agraria cue-nldn con un 
sector cooperatl~o mas desarrollado y con 
un ma'JOf polenQilI t(ocfllCO y 1'(000000000 lds 
comarcas de Cinco Villas, con mas de t8.ooo 

• 

• 

• 

Cooperatit.:ismo AgTario 

Por lo que se refiere al asociacionismo de comerciali
zación, aunque con desigual implantación en los diferen
tes subsectores productivos, se ha de alcan:ar un mayor 
nivel de penetración en el mercado. 

En el ámbito de la colaboración en la compra de sumí
n istr~, las cooperativas ostentan ya una clara posición de 
Iidera:go en algunos insumas. que se caracteri:a por la 
negociación directa fabricante-cooperativa. Su [[aduc
ción práctica está directamente rererida a su política de 
COStes, con un claro beneficio companido. En Aragón, la 
adqui~ic ión de suministros y la comercializaci6n conjun
ta han contribUido al mantenimiento de pequeñas y 
medianas e.xplotaciones agrarias asentadas en el medio 
rural, cuya subsistencia peligraba de haber continuado 
operando lndividualmente_ 

conocimiento de los mercados. Los acuerdos cooperativos 
les permi t irán disrribuir los costes fijos originados por la 
contrHtación de personal técnico cualificado y por las 
actividades en la compra o aprovisionamiemo, en la pro
ducción, en la comercialización y en las actividades 
de I+D, y además les facilitará el acceso al conocimiento 
de los mercados, a las pautas culnlrales y a las modos de 
hacer los negocios. 

(.) DII'L TACóN GENE!W. DE ARAQ.\'.r. 
( .. ) t;:'\IVERSlDAD DE lARAoou.. 

Las cooperativas, como empresas, deben apostar por la 
diversificación de actividades que revienan en mayore:; 
servicios a sus socios r abordar también nuevos procesos 
de transfom13ción de producción agropecuarios, y de 
comercial Ilación y distribución, que pennitan incorporar 
para los agentes principales de la agricultura y la ganade
ría un mayor va lor añadido. 

La cooperaci6n agraria en Arag6n c.n absoluto t iene 
agotadas sus posibilidades de crecimiento, de especiali:a
ción y de integración empresarial. Más que esfor:arsc en 
crecer, las cooperativas deben preocuparse por desarrollar 
sus potenciahdades básicas y desistir de hacer de [Odo. El 
desarrollo de la colaboración entre las cooperat ivas les 
pcnnnirá a cada una de ellas aprovecharse de I~ econo
mías derivadas del tamaño, escala y alcance, al tiempo 
que k'S permitirá acceder a las ventajas competitivas de 
las demás: tecnología, redes de distribución, contactos y 

F;ocIOt humanu. Los SOCIO'; de os ~rJtlva. [I~nJcln '1""' rec:ldane con\'
lllntcmcnte. 

mIllones de pesetas de facturao6n cooperatIVa, 
la de ZaragoZd. con mas de 12500 mIllones de 
pesetas, y ld LJtera. con mas de tI 000 mll~ 
nes, son las comarcas con m¡¡yor volumen de 
facturación cooperatiVO, aunque su grado de 
cooperall~lzaclón de sus prodUCCiones varia 
entre el 94,33% en lcIs Cinco Villas, 1'184.21% 
en Zaragoza y tan sólo 1'145,48% en la litera 
No obstante, hay cuatro comarcas: Campo de 
BOfia, Campo de Canñena, BaJO MartJn y 
Calamocha. en que el grado de cOOpe1atIVlza-
000 de sus producoooes superan el 50% de su 
ProdUCCIÓn Final Agrana 

CaracteristicilS de las cooperativils 
ilgrarias aragonesas 

Aunque el tejido cooperatrvo es Importan· 
te, su dttnenslón empresanal es muy ~arrado de 
unas enudades a otras y está muy correlaCiona
do con el potenCial agrrcola de la comarca 
donde estA ubicada la cooperatl~a, 

Su ImportanCia económlCd dentro del sec
tor agroahmenlarro es importante en j,¡¡ comer
clailZaclÓn, baja en los procesos de transfcwma· 

clon e IIldustnabzaclOO y dlsmrnlJ'je de fOfma 
considerable en los últimos eslabones de! pro
ceso cornero .. 1 

En el cuadro 3 se reser'ian las pnnopales 
actividades económICas de las cooperatl~as 
agrafias, 

El 87% de la produwon de vino procede 
de las cooperativas, mientras que en el ¡¡celte 
se queda en el 60%, en cereales baja hasta el 
40% y en forrales, frutas y hortalrzas sólo 
supone el 26%, El sector con mayor peso en 
el cooperatIVIsmo es el de los frutos secos. 
donde pradicamefl1e todo el sector está Inte-
grado en cooperatIVas calificadas de O PFH 
de dmblto autonómico o nacional los sumi
nIStros de matenas prrmas proporCIonados por 
las cooperativas a sus aSOCiados suponen el 
20.42% de lo g .. stado por el sector en Inputs 
agrarros. 

Respecto al (ooperat l ~ l smo de segundo 
grado. en wagón esld poco desdrroHado de 
forma general Aunque 256 entidades perte-ne-
cen a alguna de las 18 cooperatr~as de segun
do grado regiSlradas como tales, de étas Idn 

s.Olo ocho funCionan de forma regular, con un 
volumen de negooo que supera los 26 200 
m,lIones de pe-setas lds actIVIdades Integradas 
en este lipa de cooperaCIón son los cereales. el 
ilrroz, la fruta, el limo, los alcoholes, el 0'01110 y 
los suministros agriColas_ 

No obstan le. se observa qlK' las cooperati
vas agrarias aragonesas adolecen de una sene 
de problemas que. de forma general, se con
cretan en una falta de compromiso '1 dmamlS
mo, 'la Que desarrollan en much .. s comarcas un 
sistema de funCIOnamiento lento y pesado, con 
una gestJOn en ocasiones defiCiente y con una 
elevada InfluellOa del componente local. que se 
agrava con el enveJl'(lrnlt'nlo social de su zona 
de ubicación Son también defectos cornentes
la escasa partiCipaCión en los procesos de 
comerCialización avanzada, con la conSiguiente 
renunda a su valor al'lacido; el sobredimensio· 
nam,ento de las InStalaCiones. por falta de un 
análiSIS nguroso de la Viabilidad de sus inversiO
nes. la excesIVa dependeflCla de (¡¡ fínanclaoón 
ajena, y una acusada falld de colaboración 
Intercooperal1ViI. 

J5 



• 

I 

La 
mecan de 

la rbequi 

La variedad de olivo arbequína se cultiva en toda la 
Comunidad Autónoma de Aragón. pero las principales 
masas oli .... areras se encuentran en las (omarcas de 
La Almunia de Doña Godina, Calatayud y Zaragoza (cua
dro 1). la superficie total de cultivo es de 4.932 hectare
as. de las cuales 1.730 hectareas están en regadio. 
El clima es de tipo continental. con veranos muy caluro
sos e inviernos frios. y con muchos días de niebla que difi· 
cultan la tarea de la recolección. Otra característica impor
tante es la escasez de lluvia (250-300 mm/año), que se 
concentra en dos ép<Xas: primavera y otoño. Esto provo
ca que las producciones en serno sean muy bajas y alter
nantes en función de la pluviometria. 
Por tratarse de una variedad poco vigorosa. la densidad 
media de plantadOn oscila entre 201J-.300 árboles por hec
tárea. 

JOSÉ lL.;¡S EsPADA CARro (*) 

ARA la recolección manual, los operarios se ayu
dan de unos peines con púas de acero para derri
bar la aceituna y hacerla caer sobre mallas rre
viamente colocadas bajo la copa de los árOOles. 
Para acceder a todas las zonas de la copa. se utili
zan pequeñas escaleras de madera o metálicas 

Los rendimientos de la recolección manual varían 
entre 125-200 kg!peThOna/día, según el tamaño del árbol 
y su nivel de cosecha. 

En la década de los años serent.a se iniciaron expe
riencias de recolección mecani:ada utilL-ando diversoo 
prorotipos de vibradores. Los resultados obteo idos no fue
ron muy alentadores en esta \'"ariedad, ya que SUS caraCte
rísticas variecales (ramas péndulas, tamaño pequeño del 
fruto y maduración muy escalonada) no son las más ade
cuadas para obtener altOS porcentajes de caída de fruto 
como sucede con arras variedades (Empeltre, Picual, etc.) 
y solamente con :;UCesIVa:; vibraciones en cada árbol esca
lonadas a 10 largo de la campaña de recolección. se obtie
nen vaJores dI! derribo de aceituna cercanos al 75%_ 

La gran demanda de planrones de esta \'3.riedad en los 
últimos 2-3 años, para establecer nuevas plantaciones de 
olivar en Aragón, han motivado la necesidad de ensayar 
distintaS esrrategias de recolección mecani:ada que posibi
liten reducir los elevados consumos de mano de obra en 
recolección que demanda su cultivo y que puede llegar a 
ser el pnoclpal Mor limitante de su futura expan:>ión_ 

" 

\ ·"ntaja>.. La mecani::ación rc:'Uiltt la ~kc.ci6n. de la aceituna en U1l CSUI
Jo de ~JUn má.; un~ 

Objetivo de la experiencia 
Determinar la estrategia óptima de recolección meca

ni:aJa de Arbequina para mejorar la rentabilidad de su 
cultivo. 

Di!'eño experi mental 
Se plant~ como un experimento facrorial. Se reali:a

ron Uml (l dos vibntciones de tronco en cada árbol (con 
una separación de 15 días encrc ellas), iniciándolas en dos 
épocas d istinta.". El número de árboles por tratamiento 
fue de 16. 

El ensayo se reali:ó en una plantación de olivos en 
regadio de 4 t años de edad, con un marco de plantación 
de 6 x 6 m 'f una gran uniformidad de los árboles, tanto 

en cuanto al \·olumen de copa como al ni\,el de cosecha. 

Equipo de recolección 
El cabe-.al de dbración es un vibrador mu!ridireccio

nal que csti SU:'lIC:ndido de unos bra:os cuyo movimiento 
le pennlte adquirir d¡ye¡S3S posiciones de agarre, tanto a1 
tioneo como a las ramas principales del árbol. Todo el 
conjunto se acopla en la parte delantera de un tractor de 
media potencia (70·90 CV). La aceiwna derribada se 
recibe sobre mallas de plástiCO, colocadas debajo de la 

Cuadro 1. Oistribucion superfkial de Arbequina en la proVlr>cia de 
Zaragoza. 

calatayud 
La Almunia 

719 178 
'.514 296 

969!:=::::! 1.256C=J 

Tot .. , • 

897 

1810 

• 

• 

• 

copa del olh·o antes de la operación de vibrado por unos 
operarios que posteriormenre reali:an el ,'aciado del fruto 
de las mallas sobre un remolque. 

El equipo de recolección está integrado por un traCto

ri:.ta qu~ maneja el rracror-\'ibrador y dos uniJades de 
cinco personas que manejan las mallas necesarias para 
recolectar dos árboles, reali.:an la operacián de apurado 
del fruto que queda en el árbol despu~ de la vibraci6n, r 
uno de sus componentes reali:a los movimientos del traC
ror con el remolque receptor de aceituna en la parcela. 

Actualmente, en árboles de volumen medio de copa 
(50-70 m '/árbol), la recepción del fruto derrib..'ldo se puede 
hacer sohre un paraguas invertiJo de mallas, que está mon
rado junto al cabe:al de vibrado sobre una plarafonna que 
emboca en el tronco de los árboles a recolecrar. 

Con este sistema se eliminan las costosas operaciones 
de extender. retirar V rransporrar la aceauna de las mallas 
al remolque receptor del fruto_ 

Los resultados estudiados no corresponden a la de 
extensión manual de redes_ 

Conclusiones 
La e$tratqtia de recolectar las aceirunas a partir del 18 

de noviembre, vibrando una \'e: cada árbol, es la opción 
entre las ensayadas que rennite obtener mejore:; resulta
dos econ6micos para mecaOl:ar la recolección de una 
,-ariedad tan difícil como Arbequina. 

El Margen Bruto obtenido por hectárea, reali:ando 
una o dos vibraciones por árbol, está muy próximo al con
seguido mediante la recolección manual 

La mecani:ación de la recolección podría aportar las 
sigu ientes ventajas: 

- mejor regulación de la campaña a efCCtos: de mol
turación y posterior uaruformaci6n en aceite (fracciona
miento de la recolección), 

- menores ru.~idades diarias de mano de obra por 
explotación, 

- recolección de la aceiruna en un estado de madu
ración más uniforme, 

- posibilidad de obtener aceites de diferentes carac
terísticas organolépticas. 

En campañas sucesi\'3S. .seña deseable ensayar diversas 
estrategias de recolección mecani:ada uti1i:ando el vib!a
dar con paraguas invenido, para evitar los elevados con
sumos horarios de mano de obra en el manejO de las 

E7 -Manual 10.539 28,00 295089 
E 1- 1 Vibrado 10.539 27.39 288.629 
Ef-l Vibrados 11.197 35.7 ¡ 399.853 
D-Manual 10.469 28,00 293.144 
D -1 Vibrado 10,469 2728 285.506 
El-2 Vibrados 11.267 34.57 389.489 

• India! '00 "" E' -AI/Qn¡¡¿¡(. 

Tecnologia Agraria 

" E2 

1V El-lV El-lV 
(una vlbrao6r'Varbol) (18 nO'Jlembre) (3 ólOemore) 

zv EI-2V E2-2V 
(dos ..,bracioneslárbol) (1 8 l"IOV, y 3 dleJ (3 die. Y 18 die.; 

~dro l . COStes de rec:olecdón de la aceituna (on clistJnW estrategias. 

Apt.¡r;;do 
(kgfarb.) 

_"'" 
Imlarb.· 

M"'" 
(rnlarb.J 
M~ 

24,17 

1.50 

73,10 

24,09 

3,29 

D IPEI.' I Kl· 
6-11-% 

13,39 

3.00 

95.15 

29.50 

6,20 

22,52 

1.50 

72,30 

23,96 

3.31 

t\lUlI(Jll"\ \ 
6-1 1-,)(, -

10,87 

3,00 

92,16 

28.40 

6,16 

mallas receptoras de la aceituna derribada qUI! supone el 
uso del \·¡brador sin este complemenro. 
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(ptn.Jlr.g) 

100 , .053.889 75S.800 100 
100 1.053.889 765_260 101 
100 ',119.722 719.869 95 
100 1.046.944 753,800 99 
100 1.045.C}44 751.338 100 
tOO 1.126.667 737.178 97 

17 



I 

I 

, 

• 

,. 

Producción de aceituna 
las pn:ducciOfles recolectadas de acet

tUiIa no difieren significativamente entre 
tratamientos, cualquiera que sea la estrate
gia de recolección utilizada. No obstante, 
las mayores producoones unnarias corres
ponden a los árboles vibrados dos veces, 
independientemente de haberlos l'KOIec
tado en la prrr.era o segunda época. 

Este aumento de prodUCCIón unltarlil 
puede ser debido a que los frutos que per
manecen 15 días más en el árbol después 
de la pri mera vibración aumentan más 
rápidamente de tamaño al exIStir menor 
competencia entre eUos. 

La descarga de cosecha por dernbo 
de frutos en la primera vibración de la 
lo' época (E1-1"V) es del 37, 20% del 
peso total de la cosecha y en la primera 
vibl(!ción de la segunda época (E2-'."\!) 
del 41, 88%. 

Porcentajes de derribo 
a, Sobre cosecha presente en árbol 

(kglarbol). 
El porcentaje del peso de la cosecha 

de aceituna derribada <:on VIbrador 
aumenta a medida que retrasamos la 
fecha de recolecoón. Los porcentales se 
refieren a la cosecha presente en el árbo~ 
en el momento de realizar cada vibraaón. 

La .segunda Vibración realizada en la 
epoca más tardía (El) produce un por<:en
taje de cosecha dembada s¡gnITtCatlvamen
te mayor que el resto de VIbraciones. La 
suma de! total d~ribada entre las dos 
vibfi300nes es del 75,35% para la pnmer<l 
época y 86,B2% para la segunda época. 

b) Sobre cosecha total del árbol 
(kglárbol!. 

El porcentaje de cosecha derribada 
con cada vibración aumenta a medida 
qUE' retrasamos la época de aplicación. 

La suma dE' tos porcentajes di' cose
cha derribada con las dos vibraciones 
aplicadas por árbol, es Significativamente 
más elevada en la segunda época que en 
la pflmera, no rebasando en ~ mejor de 
los casos el 75% de cosecha derribada_ 

Bibliografía 

Destacar que no se ha realizado la 
poda adaptada a la recoleccion mecani
zada, SinO que se ha aplicado la tradicio
nal de la comarca, en la que se favorecen 
las r<lmas bajas péndulas, que son muy 
productIVas, y sus frutos, taciles de reco
lectar de forma manual, pero dificiles de 
derribar mediante vibrador. 

En general. hasta dkiembre, la acei
tuna está bastante verde y ~ vibrador 
derriba Jos frutos más grandes, quedando 
en ~ árbol los mas pequeños y/o los 
situados en zonas diflci!es de llegar los 
efectos de las 'o'lbraocmes. 

Maduración y tamaño del fruto 
El peso medio del fruto y el ¡ndice de 

madurez aumentan cuando reroIectamos 
en la 2.' época (El) . Sin embargo, entre las 
dos fechas ¡ruciales de recoIeccion {El y E2}, 
no eX1SI.en diferencids signiflCativas entre 
ambos parámetros. los resultados se han 
determinado sobre 100 aceitunas proce
dentes de una mlJeStra de aproximadamen
te 1 kg de aceitunas recogidas al azar de 
cada árbol de cada tratarruento y repeución. 

Rendimiento graso 
En cada una de !as épocas de recolec

ción. sobre una muestra representativa de 
aceitunas de cada tratamiento y repeti
dOn, se ha determinado el porcentaje de 
humedad de! fruto y el rendimiento graso 
sobre matE'na. Se apre<ia que el rendi
miento graso aumenta a medida que se 
retrasa ~ epoca de recolecaón, para man
tenerse poco más o menos en el mISmo 

nivel a paror del 18 de novlI~mbre. Desde 
esta fecha, la cantidad de acette por hec
tarea es máxJma y, por lo tanto, ser!a la 
época óptima para iniciar la recolección. 

Costes de recolecci6n 
El coste horano d~ tractor con el 

vibrador se ha valorado a 5.000 
ptasJhora, con un rendimiento de 40 
arboleJhQra. La mano de obra se ha valo
rado en 750 ptasJhora_ 

En el cuadro 3 se reflejan los COStes 
de recolección de la variedad .AJ"beqUlna 
en cada una de las estrategias. compa
rándolas con la recolecó6n manual. que 
se estima en 28 ptas./kg. 

A pesar de los baJOS porcentajes de 
dembo de cosecha de acettuila en coda 
vibración. los costes de recolección mecani
zada no superan SIempre los de la recolec
oón manual. La diferencia que oscila entre 
0,73 ptasAg para el caso mas favorable a 
la recoleco6n mecanIZada con una Vlbra
doo y 8,.51 ptasJkg en el caso más desfa
vorable con dos Vlbfaoor.es por árbol. 

El apurado de la a<eftuna que queda 
en el arbol después de la vibración se rea
liza manualmente uti lizando esGI~S, 
peines y mallas colocadas baJO la copa del 
arbol para recibir la aceituna. 

Cak ulo del Margen Bruto 
de cada estrateg ia de recolección 

Para el cálculo de! Margen Bruto por 
hectárea (cuadro 4), se han utilizado las 
PrOOUCCIOf1e5 y costes de recolección que 
figuran en el cuadro 3, una valoraCión de 
la aceituna a 100 pesetas el kilo y una 
densjdad de 277 árboles por hectárea. 

Desde el punto dE' vista del Margen 
Bruto por hectárea, la 1T\ej0r estrategia de 
recolección seria la de vibrar una vez k>s 
arboles, empezando la recolección en la 
pnmera época (El-1Y). 

El realizar dos vlbraaones por árbol 
en ~ época más tardía (El) supondría UN 

pérdIda de Margen Bruto de 16.634 
ptasJha respecto a la recolecaón manual 
en la primera época (Indice == 100)_ 
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Medio naturaL Las ""udas pnmarnn a a¡;:riculto=. y gan:.de1"Ol' C(lO limJta· 
eiont':S medlOambu,m;aJes. 

L objetivo general de las medidas agroambien· 
tales, según la propia normativa comunitaria, es 
conrrihuir a la protección del medio ambiente y 
al mamenimiento del campo o agmambiente. 
Además, en el programa espafiol se especifican 
los siguientes objetivos; 

-extensificaci6n vegetal y ganadera, 
- racionali.:ación en el uso de productos químicos 

para la lucha conrra la erosión, 
- mejora de la ge.-.:ión ganadera, 
--pmtección de la biodiversidad, de los ecosistemas 

frágiles y del paisaje. 
El Boletín Oficial de Aragón publicó el pasado 26 de 

febrero la orde.n conjunta de los Departamentos 
de Agricultura -que gestiona 1.800 millones de pese. 
ras-- y de Medio Ambiente ---que gestiona 1.200 mil.1o-
nes de convocatoria de ayud3.$ agroambiemales. 

Los criterios con que el Gobierno de /uagón plantea 
aplicar las medidas agroambientales se centran prioriraria-

Estructuras Agrarias 

Las 
les 

las ayudas agroambientales forman parte del paquete de 
las llamadas .. medidas de acompañamienton para et peño
do 2000-2006, que se incluyen delltl o del Programa de 
Desarrollo Rural (POR). las otras medidas son el cese antici
pado y la forestación de tierras agrarias, junto con la 
indemnización a las explotaciones de las zonas desfavore
cidas.. El Gobierno de Aragón gestionará un presupuesto 
anual para la mejora ambiental '1 el oiI -arrollo de los usos 
tradicionales de 3.000 millones de pesetas.. 

Natural. Las ... ~ pnrrutcin I;¡ agriOllrora~in prod~ agroqufm~ 

Buenas prácticas agrarias habituales 

LAS meclldas y actuaciones del conjunto de medidas agroam
blentales van SIefTIpre mas allá de lo que sena considerado el 
minimo de buenas prácticas agrarias habituales de referencia 

para la percepdón de otras ayudas. tales como las de producción 
de la PAC o las de las Zonas Desfavorro,das por limitacIOnes 
medioambientales En consecuencia, para cada medida serán de 
obligado cumplimiento las buenas practicas agrarias habituales 
del Anexo 1 del Real Decreto 412001, que se detallan para cada 
una di' ellas. como un compromiso propIo de la misma 

Para tener derecho a la percepción di' las ayudas, deberán 
respetarse en toda la explotación, entre otros, ~ SIguientes <:om
pmmisos y limitaciones: 

1. ?rohibJOón de! laboreo convef"lcional a favor de la ¡len
diente 

2. Prohibición de la quema de rastrojos. 
3. No aplicar estiércoles f\I punnes sobre terrenos encharca

dos o con nie .. e. 

4 Utilizar únicamente productos fltosanrtarios autorizados y 
gestionar adecuadamente los envases. 

5_ ElilTl!naGÓl'l de los restos de poda y retlrada de- plástICos 
'f otrOS re5ldLlO5 de las parcelas. 

6. Mantenimiento del rebaño en buen estado sanitario. 
7. Respetar la normativa en los Pi<lnes de Acdón en la!; zonas 

dedaradas vuln~ables a fa wmaminddÓfi por nitratos . 
8 . La carga ganadera no podrá sobrepasar los siguientes lími

te> 
• Comarcas con pluviometría anual: 

< 400 mm: 0,5 UGMlha y afio 
• Comarcas con pluvtometría anual: 

> 400 mm y < 600 mm: 0,75 UGM ha y aoo. 
• Comarcas coo plUVlOme!ria anu.al: 

> 600 mm y < 800 mm: 1,5 UGMIha 'f año. 
• Comarcas con pluv¡ometrla anual: 

> 400 mm· 1. S UGfvIIha 'f ailo. 
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, mente en las explotaciones ubicadas en territorios sobre los 
que exista alguna figura de protección ambiental como 
Zona de Especial Prmección para las A\"es (ZEPA) , Lugares 
de Interés Comunitario (UCs), ercétera. 

Fuera de estas :onas protegidas, priman con carácter 
general una agriculrura que se realice con una menor uri
li:ación de proJuctos agroquímicos y una ganadería más 
acorde con el territorio y que apro\'eche mejor los recur
SOS naturales, basada en ra:as autóctonas inscritaS en los 
respectivos Libros Oficiales y que estén inmersas en pla
nes de mejora. 

El objetivo es que las primas establecidas sirvan para 
compensar realmente a aqueUos agricultores o ganaderos 
que tengan limitaCiones por tener su e.xpl()t3Ción en espa
cios con alguna figura protegida o estén dispue.-ros a aplicar 
cienas técnicas culturales, más protectoras o ltspetuOSaS 

con el medio ambiente, que por su mayor coste lespecro de 
las tradicionales o por su incidencia a la baja en los rendi
miemos, tendrían una repercusión negarÍ\"3 en sus remas. 

Cada una de las medidas agroambienrnles supone el 
cumplimiemo de una serie de compromisos obligatorios 
durante un periooo mínimo de cinco años por los que los 
agriculrores y ganaderos recibirán una serie de ayudas 
básicas y, en algunos casos, una prima complementaria. 

Nonnativa básica 
El Reglamento (CE) n.O 1257/1999 del Consejo, de 

17 de mayo de 1999, sobre [;:1. ayuda al desarrollo rural a 
cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOOA), en su Título 11, Capítulo VI, esta
blece un régimen de ayudru; para la utili:ación de métodos 
de producción agropecuaria que permiran pror~">f el 
medio ambiente. las cuales, de acuerdo con.su Tírulo IJI. 
Carírulo J, serán financiadas por la Sección Garanría del 
FEOOA. El Reglamemo 1750/99 de la Comisión por el 
que se establecen dL$pOSiciones para su aplicación, desa~ 
rrolla en su Capítulo li, Sección 6, dichas medidas. 

El Reglamenro IZ6JJ/1999 del Consejo, por el que se 
csrablecen disposiciones sobre los Fondos Esrrucrurales, 

regula la organi:aci6n, programación y gestión de las actua
ciones que Ile ... ·en consigo la intervención de ( ¡¡'115 Fondos. 

En aplicación de esas normas y criterios de prog:rama~ 
ción, el M misterio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
ha elaoorado un Programa di! Desarrollo Rural para las 
Medidas de Acompañamiento en España, que incluve las 
medidas agroambientales, 'i que ha sido aprobado por 
Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de 2000. 

Asimismo se hace necesario. sin perjuicio de lo e:,"'t3,

blecido en el Reglamento 26JJ3fl999 de la Comisión, de 
9 de! diciembre de 1999, por el que se establecen disposi
ciones rransüorias para la ayuda al desarrollo rural previs
ta por el Reglamento (CE) n.O 1257/1999 del Consejo. la 
adopción de una solución concreta en relación con la 
continuidad de los expedientes iniciados en la anterior 
etapa de programación que no hubieran fmali:ado el pe
riodo de compromisos. A en última necesidad \>-iene a 
dar respuesta el Reglamento 1929/2000 de la Comisión, 
de 12 de !>E:priembrc de 2000. que modifica el Reglamento 
(CE) n.o 26JJ3/1999 por el que se esrablece:n disposicio
nes transitorias para la a,,'uda al dxarrollo rural en 10 que 
se refiere a la transformación de los compromisos a~o
amblentab contraído:> al amparo del Reglamento (CEE) 
n.o 207 11992 del Consejo. 

A proruesta del Mini:>tc::rio de Agriculrura, Pesca y 
Alimentación y en cumplimiento de la competencia esta

tal e.n mate!ria de bases .,. coordinación de la planificación 
de la acTIvidad económica atribuida por la Constirución, 
así como en legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, se aprueba el Real Decreto 4/2001, de 12 de 
enero, por el que se establece un régimen de a)'l.ldas a la 
utili:ad6n de métodos de producción agraria compatibles 
con el medio ambiente. 

La Comunidad Aurónoma de Aragón, conscieme de 
la importancia y trascendencia de tales medidas. asume 
ese compromiso ~' considera necesario publicar la orden 
conjunta de los Oepartament05 de .A.griculrura y Medio 
Ambieme en el marco reseñado, con el fin de aplicar 
dichas normas en el ámbito autonómico. 

Medidas ag. aambientales a gestionar por e l Departamenta de Medio Ambiellte 
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Medida 1 4 ,BásIca). Retirada de tJelTa5 de la producCiOn para la creación de espacios reservados para la fauna 'f conservación de la 
blOdlllersidad 
Medida 1 4 1 (Complementaria de la , 4l. Retlrada de tierras en herbac.eos de secano. 
Medida 4 1 tBasical. Lucha contra la efOSlÓt'l en cul"Jvos leñosos en pendJente o terraza. 

Medida 5.3 (Basica). Sobresiembra de cereal 
Medida 8.1 (Básica), Protecoon del patSoaje.lNntenirrHemo de elementos de singular valor pa:saJiStlco en la explotaCIón. 
Medida 8,1.1 (Complementaria de la 8.1 l, ProteCción y mantenlm1ento del arbolado no productJVo de la explotación. 

Medida 8.1 2 (Complementaria de la 8.1). Mame-nm¡ento Y conservación de cercas y muretes tradloonates, antlguos carrunos agrfco-
las y pasos de ganado. 
Med!da 8.2 {Basica). Compatlbtlizaaon de \os. sistemas de pastOreO traólClonales en el entorno del lobo y del oso. 
Medida 8.3 (Basica) Manten:m.ento de culuvoS aI:ernatlVOS en perímetros de protección prioritaria (Pf'P)_ 

Mec:lida 9_1.3 (Complementarla de la 9 1). Actuación sobre zonas de pastos y pastizales 

• 

• 

, 

Estructuras Agrurias 

Medidas gestionadas por e l Departamento de Agricultura ......... ......... Ámbito 
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Asociaciones ganaderas 

• Asociación de Ganaderos de Ovino de Raza Ojinegra 
(AGROJl). Plaza Ayunt<lmiento, 1. 4A556 MoI¡nos (Teruel). 

• Asociación de Ganaderos de Caprino de Raza Moncaina 
(ARAMO). Mayor, 58. 50528 Jarque de Moncayo (Zaragoza), 

• Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra 
Tensina (ATURA). Pasaje Armenz. 12, 2" B. 22001 Huesca. 

Asociación de Ganaderos de Ovino de Raza Maellana 
(ARAMA). Avda Aragón, 22. 44620 Valdetormo (Teruel), 
Asociación de Ganaderos de Ovino de Raza Cartera (AN
GORCA). Plaza del Ayuntamiento. 1 4A 11 3 Fortanete (Teruel) 

• Asociación de Ganaderos de Ovino de Raza Roya Bilbilita
na (AGROBI). Plaza del Hostal, s/n. S0220 Ariza (Zaragoza). 

• Asociación Aragonesa de Criadores de Ganado Caprino 
de Raza Pirenaica (A CAPRI). Coso Alto, 67 22003 Huesca. 

• Asociación Nacional de Criadores de Ovino Raso 
(ANGRA). ( tra. Pasrriz, km 3,6. 50194 MO\Iefa (Zaragoza), 

~ 
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Marcelino Iglesias Ricou, Presidente del Gobierno de Aragón 

" El ro de 
por el 

los 
, 
105 

rrollo 

" 
Marcelino Iglesias es presidente del Gobierno de Aragón desde agosto de 
1999. Ha sido alcalde de Bonansa. su localidad natal en la Ribagorza oriental. 
Fue presidente de la Diputación Provincial de Huesca desde 1987 a 1995. 
Desde esta institución se convirtió en uno de los principales impulsores del 
turismo rural en España. Defensor del desarrollo sostenible y de complemen
tar agricultura y protección del medio ambiente. Marcelino Iglesias ha pro
pugnado siempre el fomento de la inversión en 105 espacios naturales con el 
objetivo de que la población rural pueda asentarse en su territorio. Ahora ha 
saltado a 105 medios nacionales por su oposición al Plan Hidrológico Nacional 
(PHNl y su apuesta por alternativas al trasvase del no Ebro como la desala
ción. la reutilización y el ahorro de agua. 

- ¿Por gUI! se opone a1 Plan Hidrológico Nacional? 
-El Gobierno cenITal no ha querido estudiar las alter· 

nativas al rrasvase del Ebro. En Aragón estamos convenci· 
dos de que es necesario un PHN pard resolver el problema 
del agua en todo el país. El plan pre;entado por el Gobierno 
central es antiguo, insuficiente y no es nacional, es un plan 
del trasVase del Ebro. La tectlolq,ría ha a .. ¡aruado suficiente
mente como para pensar en otras alternativas, pero desde 
Madrid el único objetivo es aprobar el PHN, a toda prisa a 
pesar de ~'T un plan que se tiene que desarrollar en 20 años. 
Quien piense que el agua del Ebro puede llegar a Almería 
en menos de 20 años no COI1()C{". la durnción de las obras 
hidráulicas. Es posible que el PP apruebe esta ley, pero un 
PHN de verdad debe tener un desarrollo muy lento que 
sobrepasa a un ministro concreto y a un gobierno concreto. 

-¿Cuáles son las alternativas que plantea? 
-El aharro del a.,oua, especialmente en regadíos, que 

consumen el 80% del agu.'1, la reutilización y la desalaciÓn. 
Todas ellas son alternativas mucho más modernas que un 
macrotrasvase que propone llevar el agua a 800 kilómetros 
de su cauce natural. Hablo precisamente de una nueva cul
tura del agua. Antgón tiene pendientes muchas cosas, es 
cierto, pero nuestra comunidad es consciente de que la 
naturale"..a se rebela. que hay un cambio climático, que no 
valen los esqueIl13S del siglo pasado ni los de hace 10 años. 
Hay que hacer otro plan qUI! tenga en cuenta e! desarrollo 
sostenible y el equilibrio de E.9)3ña entre las comunidades 
que "i"en en el interior y las que viven en e.1 exterior, más 
desarrolladas. No nos negamos a solucionar los problemas 
del Levante, pero no estamos dispuestos a hacerlo con un 
rlan q ue sólo tnir<s al río Ebro. . 
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-Aragón aport6 el grueso de la protesta del 11 de 
mar:o en Madrid contra el PlLN, pero había mucha mas 
gente de otros lugares. 

--Se demostró que Aragón no es insolidaria y que no 
está sola. Aragón tiene el 49% de la cuenca del Ebro y, 
aunque hace las principales aportaciones de caudal gracias 
a los ríos del Pirineo, no lo puede aprovechar. No obstan
te, sabemos que el río no es propiedad exclusiva de 
Aragón y eso se demostró en la protC1>'ta de Madrid, do nde 
se pudo comprobar la presencia de manifestantes proce
dentes de la cabecera, la desembocadura y el resto de la 
cuenca. Nuestra tesis es companida por otras autonomías. 
la Un ión Europea, sindicatos, partidos, ecologistas, colee· 
tivos universitarios, etc. Aragón está bien acompañado 
por las Comunidades del Ebro. Sólo La Rioja, donde el PP 
tiene mayoría absoluta, defiende el rrasvase. 

- Tras el éxito de la manifest.,ción del 11 de marzo 
en Madrid. ¿cree que el Gobierno central se replantea. 
rá su postura? 

-Confío en que así sea porque se rrata de la protesta 
más clara que se ha producido en España desde que el PP 
ganó las elecciones en J 996. U n Gobierno democrático 
no puede hacer oídos sordos a este clamor, al del 8 de 
ocrubre y el 12 de noviembre en Zarago:a, al del 25 de 
febrero en Barcelona 'i al del 11 de marzo en Madrid . Y e! 
PHN ha pinchado ya ames de llegar al Con/,'Teso. 

-Si no es así y el PP insiste en aprobar en solitario 
este Plan Hidrológico N acional, ¿qué más se puede 
hacer? 

-Todavía falta por ver 10 que pasa en el Congreso de: 
los Diputados porque sena un error aprobar un plan con 
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una vigencia de. al menos. 20 años en solitario. No obs· 
tante, tendrá que superar lo que diga Bruselas y, concre· 
tameme, el Parlamento europeo. 

-Se le acusa constantemente desde el Gobiemo 
central de no querer negociar. 

-Hay una gran complicación porque ésta sí que es una 
negociación trampa porque el gobierno nos dice dos cosas 
conrradictorias: primero, que quieren compensar a Arag6n, 
segundo que el plan es bueno para Aragón. ¿Si el PHN es 

- ¿Qué responde a los que plantean que e l PHN 
habla del trasvase siempre y cuando se hayan cumplido 
todas las necesidades de A ragón? Eso supone unas 
inversiones de cientos de miles de millones ¿no es sufi
ciente garantía? 

- El problema en Arag6n es que desde 1915, año en el 
que se hizo e l Plan de Riegos del Airo Aragón, estamos con 
esas expectativas y sin soluciones. Por tanto, el escepticis
mo no es sólo hacia el Gobierno. En el valle del Ebro se 

bueno para A ragón por qué 
nos quieren compensar? 
Por ram o, los que no somos 
partidarios de este plan no 
somos partidarios de neg<r 
ciarlo. No me gustaría pasar 
a la historia siendo el presi· 

" Si Aragán renuncia a su futuro, 
rie¡,'3 el 16% de la superfi
cie cultivable y en el 
Levante se riega el 35%. 
Por tantO, tengo la sensa
ción de que ese escepticis
mo ha estado cultivado en 
las d iferentes etapas de la 

podría estar de acuerdo con este Plan 
Hidrológico . Pero un Aragón que tenga 
ambición no puede estar de acuerdo , , 

deme que ha firmado e! trasvase del Ebro. Además, el 
ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, me plantea 
que hay que negociar que la decisión de trasvasar 1.050 
hectómetros cúbicos es irrefutable. ¿Qué más se puede 
decir ante esta propuesta! 

-¿No es partidario de negociar una rebaja conside
rable del agua a trasvasar, tal y como plantea Cataluña? 

- El Ebro tiene ya siete rrasvases, que es lo que la 
gente no sabe. Santander y e! área de Torrelavega beben 
del Ebro, como todo el gran Bilbao y el área de Tarragona. 
No estamos hablando de un primer tril~¡Yase. sino que 
sería ya el octavo, y creo que no se debe hablar de que ésa 
sea la fórmula para resolver el problema. 

-Su viaje a Bru..o;elas provocó una oleada de desca
lificaciones y críticas. Se le acusó de poner en peligro el 
Pacto del Agua. ¿es cierto? 

-Aragón es una comunidad española y europea. Por 
lo tanro, el presidente de Aragón se cnrrevLqó con 
nuestras insrituciones y representantes europeos. A lo 
mejor alguien considera qut': el presidente aragonés no 
puede hablar con la U E, pero acudiré a Bruselas cuando 
10 crea necesario y para pedir que se apliquen en este 
país las direct ivas comunitarias que apoyó el Gobierno 
español sobre a".oua, medio ambiente y prorección de 
hábitats. 

-¿Y la misma reflexión no vale para el Pacto del 
Agua, sobre todo para obras contestadas como Yesa, 
Biscarrués o Santaliestra? 

- No son aplicables los mismos argumentos porque el 
Pacto del Agua no rompe ninguna unidad de cuenca. Se 
trata de un aprovechamiento de! recurso en su propia 
cuen ca, que es justo lo que planteamos para el 
Mediterráneo. La primera medida. por tamo, es esa: apra-
vechar los recursos propios. El arco mediterráneo tieae 
cuenca y recursos que están sin explotar: acuíferos y mar 
(desalación). El problema es el PHN no el Pacto del 
Agua. Las obras del Pacto del Agua ya se nos vendieron 
hace 10 años y no vamos a comprarlas dos veces. QITa 
cuestión es que el Gobierno central tenga temores de que 
Europa no financie su PHN. 

historia. Es normal que Arag6n tenga una desconfianza 
notable, porque en 1992 se aprobó el Pacto del Agua, pero 
no se ha iniciado ninguna de las obras aprobadas. 

- ¿Considera ra: onable la aprobación del PHN sin 
tener cerrado el Plan Nacional de Regadíos (PNR)? 

-É.:'1:e es el debate y que nadie se engañe. En i\ragón na 
hay excedentes de agua. Induso con las necesidades acrua
les y las previsiones inmediatas, el agua del Ebro, sometida 
a múltiples incomprensiones históricas, sólo precisa una 
rcgu!ación ordenada. Es falso que en Arag.5n sobra agua y, si 
no, que se lo pregunten a las gentes de MoneglOs, a las de 
Bardenas. a las de \.¡¡ margen dereeha del Ebro y a un sinfín 
de agricultores aragoneses que, cosecha tras cosecha, pade
cen la falta de a¡,rua en sus tierras. H ay que recordar que el 
río Ebro es tan tOrrencial que la CHE dice que el 15% de los 
años no tenemos agua para las concesiones actuales. Si 
nosotros tenemos ambición de crecer, si nosotros no nos 
resignamos a tener en 4O.COJ kilómetros cuadrados un 
millón de habinmtes, no pcdemos hacer los cálculos con las 
necesidades de hoy. Si i\ragón renuncia a su futuro. podria 
estar de acuerdo con este Plan H idrológico. Pero un Aragón 
que tenga ambición no puede estar de acuerdo. No han nin
gún experto en Matemáticas que me haya sabido explicar 
por qué si quitan 1.050 hectómetros cúbicos del Ebro, ten
dremos más agua. Este trasvase supondría desnudar un santo 
que no esrá en las mejores condiciones para vestir otro. 

- ¿Cuál es el futuro de los regadios aragoneses? 
- El fururo de los regadíos aragoneses es el futuro de 

Aragén. Tenemos nuestros regadíos, concretamente unas 
4S0.CXXl hectáreas, pero por derecho reclamamos más de 
ZOO.oc() hectáreas pendientes. Mucha gente no sabe que 
en Aragón se puede cultivar prácticameme de t<Xl.o. 
También en el va!le del Ebro. En un problema actual como 
el de las «vacas locas,. o reciente como el de 1as dioxinas de 
los pollos hay que apostar por las proteínas naturales. Hay 
que replantear a Europa, tal y como ya hizo e! consejero de 
Agricultura en Bruselas, toda una revolución que consiste 
en el aumenro del cupo de prooucws tan naturales como la 
alfalfa. la llamada proteína verde puede salir del valle del 
Ebro para alimentar naturalmenre al ganado. 
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Solidaridad. El re<::1= de lOó c¡enrií'lCO>:;¡j rHN OIVQ tamb,,~n $U respudla 
.Ir II-M "0 M~drid Cl1 >.1M m,"lmf<:staC;"'''c rc,ralJ "I'.b P"~ tkc:~ Je mile.< 
Ji, lX:!~Jn!<S. con ~rnrll:l rcrresenmci60 ar:.'lf:ontSa.. 

Voto particu lar 
Los cinco miembro:; del Consejo Naciofi.:"11 de:! Agua 

designados por el }vlin isterio de Medio A mbiente en cali
dad de expertos en Planificación Hidrológica presentaron 
un vOtO panic ular sobre el proyecto de l Plan H idro lógico 
~aciona l propuesto por el Gobierno central. 

El \'OtO panicular $Uscriro por >Jarcís Prot (Depar
t'dm en to de Ecologia de la Facultad de Biología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona), Ludia Candela 
(Departamento de ingeniería del Terreno de la Un iver
~idad Po litécnica de Cataluña), Santiago Hemánde: 
(Departamento Técnico de la Univcr:¡idad Poliu..u üca de 
C u aluii..a ), Amelia Pére: Zabaleta (profesora tirular Je 
Economía ApliOlda de la UNED) y Andrés SahuquiUo 
(c:.>.:perto en Plan ificación H idrológica de la Un iversidad 
Poli técn ica de Valencia) d ice 10 siguiente: 

«1. Los a nálisis h idrológicos reali:ados e n las cuencas 
ceden res son en muchos casos sesgados e insuficientes. 
No:;e tienen en c uenta adccuadamt:m e las db'P01l ibilida~ 

2' 

El colectivo de científicos y profesores 
un ivef'5itarios españoles ha sido uno de 
los más criticas con e l documento del 
Plan Hidrológico Nacional (PHN) apro
bado e l pasado mes de enero por el 
Consejo Nacional del Agua y ahora 
pendie nte de su trámite parlamentario. 
Al voto particular presentado por los 
cinco expertos hidrológicos designados 
por el M¡nisterio de Medio Ambiente, 
se ha sumado un informe suscrito por 
más de 200 profesores universitarios 
q ue cuestionan las bondades de este 
plan que pretende trasvasar 1.050 nec· 
lómetros cübicos de agua del río Ebro a 
las cuencas in1ernas de cataluña (190 
hectómetros cubicos a l año), Jucar (315 
hectómeltos cUbicos al año), Segura 
(450 hectómetros cúbicos al año) y Sur 
- A1mería- (95 hectómetros cúbicos al 
año). Además, en distintas universida· 
des españolas se han pl'esentado estu· 
dios que demuestran con datos que 
desalar es mucho más barato que tras· 
vasar, tiene mucho menos impacto 
ambiental y que el agua obtenida tiene 
una calidad apta para cualquier tipo de 
consumo humano (tanto abaste6mien· 
10 pa ra agua de boca como para riego 
agrícola). las pegas de los cientificos al 
ptan fueron secundadas por decenas de 
miles de ciudadanos el pasado 11·M en 
Madrid con una masiva manifestación 
contra e l PHN. 

des: de agua subterránea, no se consideran de fonna ade~ 
cuada [as posibilidades de su utilización conjunta con las 
superficiale:¡, n i [as posibü idades de incrementar la reuti~ 
li¡ación de aguas residuales, n i los ahorros de agua que se 
pueJen consegui r aumen tando la eficiencia de los riegos. 

2. El PHN carece de la base científica a mbientaJ para 

garantizar su compatibilidad con la conservación del buen 
estado 0Colq,tico de los ecosistemas acuáricos c!'l'añoles. 
L1. calidad ecolÓf:.tica es la mayor pre<Xupaci6n de furu ro 
de la directiva marco y, sin e mbargo, este tema está prác
ticamente ausente en el PHN. El anteproyectO no parece 
capaz de reflejar cuá l será el t!:Stado ecol6gico de los eco
siscemas acuáticos e:.--pat'ioles en el fu turo. 

3. Siendo el Ebro el mayor cl!dl.!nre de agua, el Plan no 
solo no garant iza el mantenimiento del estado ecológico 
actua1 del río n i el buen estado ecológico que se debería 
alcan=ar en el futuro , sino que sulxme una aceler.ición de 

los problemas actuales del río y un incremento a las ame
na':"3S de degradación del Delta . 
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• 

4 . Las soluciones propue:.-cas no pueden considerarse 
óptimas desde el pum a de vista económico, .,.-a que el único 
análisi;; realizado e; el del coste de los po:.ibles trasvases} no 
existe un análisis de la demanda ni de la oferta de agua en 
España. Además nos parecen incomp[et~ y sesgado:¡ lo:¡ 
análisis económicos de los trasvases propuestos. Parece muy 
probable que el coste final del agua traSvasada sea superior 
al de porabüi:ar agua de mar. Y. por supuesto, lo es a los cos.
res del agua que se puede disponer con la mejora de 1:-1 efi~ 
ciencia de riegos, con la utili:ación conjunta de aguas super· 
ficiales y subrenálleas, y la reutili:ación de aguas residuales 
depuradas. Asimismo se descalifican sin ningún análisis 
medianameme serio los mercados y banC06 de a."OI.1.-1., aL"oo que 
re:,l..llm sorprendente inmediatamente después de la reciente 
modificación de la Ley de i\ guas. 

5. Desde un punto de m"ta de las generaciones futuras., 
no parece ser lo más adecuado tensar la demanda de agua, 
en un pafs.seco en ve: de poner el énfasis en la gesti6n de los 
recursos e infraesuucruras e.xistenres en la preservadÓfi de la 

A.gricultura 

cantidad. la protección contra la contaminación y la protec~ 
ción del medio ambiente acuático. En este sentido es arries

gado incidir excesi\-amente sobre el regadío en un fuUlro 
incierto para la agricultura, dada la escasa <.eguridad que le 
proporciona el mercado global de productos agrícolas. 
Tampoco se presta n inguna atención a la posibilidad de 
rroucir los usos industriales, lo cual redundaría adem..is en la 
Jisminución de las JXlSibilidades de contaminación de los 
ríos y acuíferos y en un control más fácil de la misrn.. • . 

6. Por todo ello, no es de exrrafiar la sorprendente 
ausencia de objerivo~ detallados, de análisis hidrológicos 
ambien tales, de p:>líricas de l+D y de ar!!UmentOS socioe
con6mic.os para la lista de actuaciones estructurales q ue 
se p resen tan en el Anejo 11 J e la Propuesta de Ley del 
Plan Hidrológico N acional. Esta propuesta choca d ara
me nte coo el Plan N ac ional de Regadíos con la PA C y 
la Directiva Marco del Agua. 

7. La mayoña de los planes h idrológicos de cuenca 
no r e..<;pOnde n a las necesidades fu turas de n uestro país 
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al ser fundamentalmente planes de obras y no planes de 
recursos hidráuücos y entre sus objetivos :>on marginales 
los aspectOS ambientales y la necesidad de mantene.r la 
calidad del agua y su defensa de la conraminaci6n. Los 
plane:; hidrol6gic~ de cuenca dd:x~n transformarse en 
planes de gestión de cuenca fluvial [a! como los define la 
rurecr.iva marco reforzando los as~ctOS d~ calidad. Para 
ello nuestras confederaciones hiJrográficas deberían 
rransform<'l1'SC de organismos de fomento en organismos 
de gestión de la canridad y calidad del agua. 

En resumen, cons¡Jeramos que el PHN. en su forma 
actual, difícilmente logrará el objetivo que persigue y, 
además, pui!de suponer un deterioro importante de 
nuestros ecosistemas. Por ello, consideramos prioritario 
plantear un tiempo de reflexión y la elaboración de un 
plan que incluya 105 aspectOS arriba mencionados y con 
el máximo consenso científico, económico y social . Por 
estas m:ones no podemos dar nuestro votO positixo al 
lnforme del Cl'\A so'hre el Plan Hidrológico Nacional a 
pesar de reconocer que este infornle ha supuestO algunos 
avances respecro al plan presentado en septiembre ... 

PHN. Pacto del Agua y regadíos 
El proyecto de PH.'N presentado por el Ministerio de: 

Medio Ambiente prevé propiciar con agua del Ebro (en 
tierras catalanas) el mayor trasvase del país: LOSO hec.· 
t6rneuO:i cúbicos al año, freme a los 600 que como 
mhimo pue:de transferir el Tajo--Segura. El agua irfades~ 
t inada a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y 
Almería. 

La obra tendría un coste de 700.000 millones de pese 
ras )' el Gobierno la financiaría con fondos europt.."'OS 
(200.000 millones), dinero procedente: de privari:aciones 
(200.000 millones) y aportaciones de los usuarios 
(300.000 millones). 

El planteamiento de la cransferencia se basa en que 
el Ebro t iene W13S disponibilidades de 14.362 hectóme
tros cúbicos al año y en que en e12012 tendrá unos exce
dentes de 5.000 hectómetros cúbicos, una vez ejecutadas 
1.."lS obras del Pacto del Agua de Arag6n. también con
templadas en el Plan Hidrológico Nacional. 

El denominado Pacto del Agu~ et; el acuerdo sobre 
criterios de política hidráulica de la C omunidad 
Autónoma de Arag6n, que se adoptó en las Cones de 
Aragón el 3D de junio de 1992. El acuerdo había sido 
promovido por el Gobierno de Aragón y la 
Confederación Hidrográfica del Ebro . No es un catálo~ 
go de obras. El agua se contempla como un recurso nece~ 
sario para el desarrollo , el equilibrio territorial, el asen~ 
tamiento de la población y la defensa del medio ambien
te. Así, :)e incluyen aspectos medioambientales como la 
lucha contra la e.rosi6n o la necesidad de regular para 
garanti:ar caudales ecológicos. El pacto ex ige planes 
pre\'lo;¡ de afecciones por las obras y que. en la medida 
de lo posible, se evimse la inundac.ión de los pueblos 
habit"<ldos. Asimismo, se recomienda la moJemi:aci6n 

Utilidad· regadros, 
ab.lsleomiento y tIS05 mdllSlliales 
de la provll"lCla de Zaragoza. 
Capacidad 25,3 hml. 
Presupuesto· 8.202 mlR. ptas. 

2. Enrhzlse ., 

Utilidad ~ de dowlQf1es 
de! CaI1<lI de Aragón Y Cat3lul'ia. 
Capaó dad 70 hm' 
PresuplJesto· 21.500 mili ptaS. 

3. Emhalse dI! 

Utilidad. lilejo¡a ~ do~ 
dE' la Hoya di! HU!5Gl Y 
abastecimIento de HlJe';(i! caoitaI. 
Capacidad. 51 .5 hm' 
Presupuesto: .2.898 mil) ptaS. 

utilidad: aesarrollo ~ BardVTas, 
abasteomtento de Zaragoza 
t.ilDtti:ll y mejOra de los re;adlos 
del Eje del Ebro Y Alto Arag6n. 
capacidad. ncrementc de 
1.055 hm'. 
Presupuesto. 2 1.000 milI. pUl$. 
findulCia I'ananle), 

Utilidad: regadlos de Mooegros y 
del &aJO G.!inegQ. adffi1t1s de 
l(!mlllélOÓn de (!I'ert!das Y garantía 
del c.3uda l ecológjco de[ Gallego. 
Capacidad: 192 Mm'. 
Presupuesto: 14600 mi" ptas. 
~ nduldas c.ilfreteras) 

6 . EBshJlse ., la Loteta 

Utilidad e;q¡lotacion de 105 

reg.ld>os de! Eje de! Ebro. 
Capacidad: 96 hm'. 
Presupuasto: 7.350 milI. ptas. 

7. Rec; uimieato de 

Utilidad abastKimienlo de 
Calatayud y lamlnación de --Capacidad: I~O de 
11 .59 hml. 
Presupuesto· 850 mm pta5. 

Utilidad; regu~ del Canal 
de Zaldin. 
Capacidad. 20 hm-' 
PresuplJesto. 4.000 mill OlaS. 

e ' Huñ .. 

Utilidad explolilOOn de reg<ldJos 
(dos embalses en Io5lalóll"Ieo os 
113 de[ Canal de Aragon y 
Catalul\a y 4.2 del Canal de 
Zaidirl). 
Capacidad: 0.5 hm'. 
Presupuesto· 525 milL P!iIS. 

Utilidad: demandas de la OJfrlC<! 

del Jalón (regadlos y 
~!Dl. 
capacidad: 110 hm', 
Presupuesto 11.700 min. ptas. 

Utilidad· regadk¡s del BaJo Jiloc.a 
Capacidad 20 hml. 
PI 'P' I iI': 4 000 m(~ plaS. 

U, Real! ¡",i ... lu 
... Ias Teieas 

Utilidad · clerr..-¡1'\ÓaS de la 0JenCcl 

de[ Huem. 
Capacidad: il'\CTemlmto dE' 
6.2 1 hm'. 
Presupuesto· 1.100 mill. ,mas. 

Utilidad. demanda!. de la CIJelCa 

del Marth 
Capacidad. 8.10 hm'. 
J>resUplJesto . .2.000 rru lL plaS. 

14. Embalse de 

Utilidad: regadlos de la cuenca 
del Ma!itfTana. 
Capacidad: 29 hm'. 
PTP$upuesto. 4 ,000 mili. ¡:ltas. 

15,PIP '. 
Ios_ 

Utilidad· mejOra de los regadfos 
de la Vega de Teruel y de Ltbms, 
ademas de aoastoomiento de 
diferentes munici~os, incluido 

T""" 
Capacidad' 4(l hm', 

I'r6upuesto' 2.257 mal plaS. 

16. Pi n de 

Utilidad I'TlE'jOfar Kls fegadlos 
actuales de Mora de Rubielos y 
ampl ~r 1 .. superlioe regable en 
3 1.2 hectareas. 
Capacidad .2 hin'. 
Presupuesto. 1.400 mi li ptaS. 

• 

Agricultura 

• Actuaciones Pacto del Agua 

Lateta 
• Ejea 

o 

• Ca/atayud 12 

• 

OTROS EMBALSES 

Ampaaoon deletnbalse de Galhpuéf1, 
1m ~ riO Gl,;<Idalopillo (SO milI. ptaS.l; 
embalse' de Nué'.-aIos , dentro del de La. 
Tranquera (600 mili. p-'..iS.); emb.3tse de 
Bergantes (5.000 mln. p~1 ~ emb3lse 
de Moneva. en e! no Aguas Vrvas {lOO 
m 11. ~.l O-:ras .Ktuaoones de caracte
!ocaJ se acometerán en la cuera del 
JaIÓl"l (embalses de Trasobare5, V(!lcOOo. 
Esoeso, Carabao y ~ Umbrlasl. en la 
cuenca del Mar!'n (emc<olS€ de las 
Parras). en la cuerxa del Marn:n (emba se 
de t.ds Parra5l. en la (Uef"l(:a del 

13 

a 
3 

e Huesca • Barbastro 

Monzón . 

14 

~ 
Regulaoon 
del Canal 
de AlalF'l 
y Cat:il"fi;¡¡ 

Gu.Malope lembalse de La Coconerai, 
E'fl la CJ1!nca del Matarrar\l .embdlSe5 
del ?ontet: ~ del Molí de 'as Rocas), en "' 
c~enca ~ Vero I:emba!se de' Yero) ~ en 
la a;enca del Araba (embalse de Blota). 
Ademtls se COI1terr'lplatl obras d" tnej0ra5 
de conducCiones y de obras 01" nut'Vi! 

CondUCCión . 

a El t'mbalse de ~novas estaoo 
incluido en el Pacto del Agua, ~ 
su ~ yO! M SIOO descartaCi; 

Los r e gadíos 
en Aragón 

Ara9ón cuen".a en estos rnament:os con 
451 ,000 hl!'C""~ de ~egadio. repartidas 
entre las 183.000 h~~as ée ¡:¡equeños 
rega<lt05 Y las 268.00 de los grandes 
canales de ~o. A pesar de que pueden. 
oare:er unas céJiIS ext:esNa5. li! realidad 
es Que la marlÓ'la de los regadiOs en el 
~ arag0né5 es basi.ante reduOCia SI ~ 
nene en Q.lenu! oue la SI.J~lOe ~ las 
~ de Zaragoza. HI..'e5Gly Terue 
~~ 105 47.000 kilómetros o.:aarados. 
Desde 1915. año en qUf! se aprobO la 
Ley de RIegos del Alto AragOn. la 
Corrurudad AutOnoma espera la p\.fita 
en l'l"Iafd"¡¡¡ de rn.és de 200,000 hectár~ 
de nego. Tan 5610 el 10% de estas. obras 
de reg<tdio se ha e¡ecutadO cuan<:Io 
apenas fai:an 14 a~os para OJmpl lr un 

sigJode~ 

SUPERF ICIE DE REGADiO 
E . ARAGÓ.: 

Grandes canales de riego: 268.000 

canal Imperial de Al'agón: T7.000 

Canal de Lodosa: 3.000 

Canal de Bardenas:. 52.000 

Bamerias L 4CCOO 
Sarderiasll 12.000 

Canal de Tauste: 6.000 

canal de Aragón y CataluÑ.: 60.000 

Sistema de RIegos de Alto Aragón: 
128.000 

e rxa: 54.000 

rlufl'\!t": : 27,000 
MOflegros 1: 33.000 
MonegroslL 4.000 

Canal Calanda·Alcañiz: .2.000 
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de !<n; regadíos y se fija un calendario de obras que 5e ha 
incumplido completamente. 

El Gobierno central se comprometió a presentar de 
f'mua paralela al PHN el Plan Nacional de Regadíos 
(PNR) 2000-2008 donde se comemplase con precisión la 
superficie de nue\'os regadíos, la superficie de regadío 
actual a mejorar. el consumo y ahorro de agua, cultivOS a 
establecer en concordancia con la reform~ de la PAe y el 
acuerdo del GATT, los correspondit.:ores eswdios de ren
tabilidad y las rosib1es alternativas a los mismos, a.~í como 
:Dnas a tramfonnar en regadíos por ra::<mes sociales. 

En muchos lugares. de España el volumen de consumo 
de a,..,aua en la agriculrum se aproxima al 80% del total de 
lo:. recurso:; hrdncos, por 10 que parece más que razonable 
la necesidad de coordinar las políticas hidráulicas y de 
regadío:.. La-; cnndidones agrocllmáricas de gran rane de 
la España ¡menor hacen que el regadío constituya el 
único motor Je la acr.ividad econ6mtca y el principal 
medio para maruent'.r el empleo rural. 

Aragón sólo riCf:,>a algo más de 450.000 hectáreas, pero 
deberb re~r más do: 720.000. La falta de las obras de 
regulación necesarias. una y mm \'e: rromeüdas y plani
ficadas de .. -',.de bace décaJa.:., hace que los agricultores ara
goneses vean pasar el agua sin poder cogerla. En total, 
actualmente la comunidad está a la e!t1JCI'l de q ue.se haga 
llegar agua a 272.750 hectáreas de suelo de cu[ti\'o. En la 
actualidad ~' hace años. 
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La desalación como alternativa 
Un informe de la Univ<.'l'Sidad de Zar.:t¡">aza, a requerí

rnienrode1 Gobierno de A~oón, refleja que la desalación de 
agua no ha sido suficÍL."Tlremente contemplada en el PHN 
próximo a su ejecución, comO alternativa a la trnn:.-ferencia 
de caudales de la cuenca hidrográfica del Ebro al Le\'anre 'i 
SUiCSll: español f las cuencas internas de Cataluña. 

Las conclusiones de este estudio son las siguientes: 
.. l. El COSte de la desala<:i6n es en estos momentOS 

mucho menor que el propugnado en el Plan Hidrológico 
Nacional (PHN), que [o estipula en 135 ~taS por metro 
cúbico de media. En este informe se ha vistO que puede 
obtenerse ti un precio cercano a [as 50 pesetas por metro 
cúbico. 

2. El efecto invernadero ",'a a oblig-dr en un futuro no 
muy lejano a la construcción de plantaS desa1adorns. 

3. Pl'Int el abastedmiemo urbano propuesto en el PHN 
(440 hectómetros cúbiCOS), la ~'talaci6n do.! 8-12 plantaS 
del tamaño de una rlanra desaladorn en COnstruCCión de 
Carbonera:; (A[mería). com'enientemente situadas (y com
binadas si se desea con plantas de reurui:ación de aguas resi
duales urbanas), es suficiente para cubrir dicha demanda. 

4, La rentabilidad de la desaladón de a~s para la a".ari
cultura queda supeditada al tipo de cultivo. En E...-paña. 
puede ser perfecrnmente viab[t,': para cultfvos intensivos, 
pero debe: seiialarse que es. el único país donde se riega en 
una cu.:mtía significativa con aguas desaladas.» 

Programa Leader II 

Acciones innovadoras -Leader II-

ecolog 
y 

EQv1PO GESTOR Da GRt.'PO LEA.DER CD.'TRO PARA EL 

DEsARROllO DEL MAESTRAZGO. 
SECCIÓN DE PROORAMAS CoMUNITARIa:; DE 

DESARROlLO DEL OOARTA.ME:ÑIO DE AGRIa:LTUR.~ 

El g,-.. nu =!úg>co obJ~U\'o Jcl ~.t:cro G .. ~RTE es b u ¡';p:rar.Ml ~=
l",u ~ca ton ma~'OI' ~ión de ~rafi;l. 

A cooperativa GARTE cultiva y produce cerea
les y leguminosas naturales que en su sabor guar
dan roda la esencia del esp íriru del Altiplano 
Turolense. su~ proouctos son fuente de salud 
con denominaci6n b iol6gica. Pero GARTE es 
algo más. Es todo un proyectO social y una alter

nativa para q ue no desapare--..ca la vida en estaS tierras 
turolcnses., en un intento por reconciliarse con la narura
le:a, que ha sido fuente de alimento para estaS gentes 
durante siglos, ~' conven ir a Fuentes Calientes en un per. 
fecto ejemplo de agrosisrem::l. 

La experiencia se desarrolla en una : ona de fuerte 
aislami.e nto, que sufre gr:n 'es condic ionantes físicos a la 
actividad agraria y con una fuen e pérdida de población 
durante [as últimas tres décadas. ~ limitaciones físicas 
a la actividad agraria se conden en en una ventaja a la 
bora de aplica r el mérOOO de producción agraria ecoló
btica. al aplicarse sobre suelos que han sufrido bajas dO:iis 

. 
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La teWlu[3oCWn cid molinn p<':rmmrá ehborarharin."1!I mol":!a:'< en m(¡j,!'ILI Je 
r¡~· 

En 1994 el Centro para el Desarrollo del Maestrazgo se 
planteó la ampliación de su área de aduación a la vez 
que presentaba un proyecto innovador como aportadón 
a Leader 11 nudeado en tomo a la apuesta por la valori
zación del patrimonio cultural y natural que representa 
el Parque Cultural del Maestrazgo. 

de fenil i:antes químicos hasta el momen tO de in iciarse 
[a experiencia. También se convierte en una \'entaja el 
mamenimienro de una actividad de selección de las 
sem i[[as aut6ctonas mejoradas por método~ que no 
generan impacto med ioambiental. L1 seguridad alime n
taria de un paí~ exige que no desapare:can ni las aCtlvÍ 
Jades agrarias ni la industria de p roducc ió n J e alimen
tos. 

Esta experiencia demue!i trn que es po'Sible c.onciliar el 
mantenimiento de las act ividades agríco las y ganaderas 
con la conservac ió n de la diversidad biol6gica y paisajis, 
tica que a lberga esta zona. 

El objetivo p rincip-ill de [a cooperativa GARTE es la 
const itución de una empresa de economía social viable y 
sostenible en el St,'Ctor agrario, dedicada a la rea lización 
de prác. ticas sostenibles ambienta lmente. 

De acuerdo con este objetivo general, [os objetivos 
específicos son l~ siguientes: 
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Localización del proyecto 

~. 

• 
lo,"; '. 

• • 

~7''''''''''- Ma. de"'_ 
~'.:. .".- AguaIIiv • 

• ~. 1'_ .... de CasteIlow 
I-c- MuII._ 

-- """'"" Ei"'''' 
Sott\óI1 

cam.til1as • 

~rq"" -' 
Mi<a_~ • .J 

Vil.......,.. ele los ~ _ 

cañ ..... ele ~--' 

-~ 

ig l .. ",.h del (id --
-

• Aj"oo. LEADER: 
25% ( H .ll1S..6l5) 

• Promotot; Sociedad Cooperativa 
CARTE. 

• Actividad: Valori=lc16n de agricul

tura ecológica y de calidad y 

c:omereiali:ación dr: la producción. 

.. ExtenslÓn~: 950 hectárea~. 
• J ~)C ali':[ci6n de la in"enói6n: 

Fuentes Calíenres (Terud). 
• 

• Dirocción: C/ Carmen, 3. • Superficie de almacenamiento: 
'000 -• NÚIll<!tO de SOCios; 7. •. m-o 

p,,,""*, 
' __ ('~ ... __ ~R_ ) 

{:>= , - -"-"' .",,, • ContaCto; Faustino CiruJeda (pre. 
sideme); 686 97 96 13. 

• Fecha de ¡nido de la 3CtI"¡dad: 

1992. 

- Garantizar el progreso en el ejercicio de la profe~ 
sión tradici.onal de los asociados la agricultura; una profe
sión y producción de prestigio, adaptada a las condiciones 
d imáticas y geológicas en el trigo y en la harina de moli
no de piedra. 

- Reconvertir 105 mé.todos y técnicas de culnvo r 
ganadería convencionales hacia la agricultura ecológica. 

- Producir cereales para el consumo humano, así 
como los forrajes de aprovechamiento ganadero. 

- Intervenir en la recuperación del patrimonio cu¡~ 
tural local. 

- Construir una planta de elaboración de compo:."t 
par,;. reciclar los residuos ganaderos, base fundamental de 
la fertiliz.ac.i6n de sus campos. 

- Fomentar la reforestación que ayude a la creación 
de ecosistema:. más estables y compatibles con los apco
vechmniemos en retícula para la agricultura y ganadería 

- Establecer medidas de conservación de especies 
esteparias de fauna autóctona, como la avutarda, creando 
una zona de explotac.ión agraria comp-dtible con la con~ 
servación de la avirnuna est eparia y destacada por su 
importancia ornitológica. 

- Sensibüizar :.11 público más allá del esrriCto ámbim 
local en la necesidad de plantear alrernativas de desarro
llo ~enjble. 

GARTE es la cooperat iva cerealista de prOOucción 
ecológica registrada con mayor extensión de culti\'o de 
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España. E.,,"tá constituida po. siet e agricultores y ganade
ros de Fuemes Calientes, Gal\'e y Orrios decididos a 
pasar del productivi.:."1D.O a una producción ecológica de 
calidad que les permita aumentar el valor añadido de su 
producción final. 

La cooperativa se const ituyó corno consecuencia de la 
celebración de unas jornadas de agricult ura ecológica 
celebradas en 1992. Ahora ya cuenta con seis años de 
experiencia, durante dos de los cuales se ha comerda1i:a
do en d exterior casi el 100 % de su producción. GARTE 
ha decidido dorarse de una marca de calidad y de una 
imagen corporat iva que distinga su producción para la 
alimentación humana y animal. carncted:ada por la cali
dad nurricional, eco16g1C3 y &rustativa. 

Al mblD.O t iempo. ha diseñado un proyecto im egral de 
desarrollo sosrenible que contiene programa .. de actua
c.ión en silvicultura, t urismo rural y patrimonio cultural y 
natural La restauración del antiguo molino harinero 
local para su dedicación a la molienda del grano ecológi
co ya tiene su proyecto realizado y las obras de restaura
ción se han emprendido recientemente. La rcsrauración 
del moUno permitirá elaborar harinas para panadería y 
pastelería molidas en molino de piedra, lográndose de 
este modo una especial distinción de! producto. 

La reserva ornitológica Mas de Cirujeda 
El convencimiento de la compatibilidad existente 

en tre las actividades agraria:; y la con'iervación del medio 

Programa Leader 11 

IO"\rersión y ayuda narural motivó la celebración de un convenio de colabora
ción entre la Sociedad E:.-paño[a de Ornitología (SEO) y 
uno de los miembros de la cooperativa, Faustino Cirujeda, 
por el que se crea en las fincas propiedad Je este último la 
Resel'V<l Ornitológica de Mas de Cirujcda. En la resen-a, 
siruada en el término municipal de Perales de Alfambra 
(Terud). con una e>.""tcnsi6n de- 815 ha y atravesada por el 
río Alfambra, se alternan grandes áreas baldías con sot.os 
ribereños. cenados cali~os., bosquetes y monte bajo y para
meras esteparias con campos de cultivo en los que se des.'l
rrOlIa agricultura ecológica. Esta figura no tiene implica
ciones l~les O jurídicas, se trata de un sello de calidad 
ambiental y ornitológica que establece la. propia SEO y 
que, en t'Srecaso, puede reportar al pmpietario y rirular de 
la explotaCión a.,orícola una mejor comercialización de sus 
productoS y un mayor valor añadido. 

La inversión presentada a la iniciativa Leader [1 del 
Maestra:go a~iende a 56.074.500 pesetas. Esta inversión 
:)e desglosa de la siguient~ manera: 

- Refo rma almacén: 3.300.000 
- Construcción gamje anexo: 2.000.000 
- Conscrucdón almacén: 4.375.000 
- Construcción naye industrial: 12.000.000 
- Equipamiento e instalaciones: 28.000.000 
- Consrrucción edificio servici~: 5.000.000 
- Varios e impreytstos: 1.099.500 
- Total: 56.074.500 

La ayuda aprobada y asignada a este proyecto es de 
14.018.625 peseras, que represent:.1 el 25% de la imusión 
planteada. 

Dónde obtrner más infonnación 

CEI\'TRO PARA El DESARROLLO DEl MAESTR...uGO 

c¡ P....,,-n, 33 

Dirección General de Estrutturu Agrarias 
$¡,rviCli,) de- Dcsarroll" Ru"'] 

St<,:¡;-i(,n Ji: Progr:UIl<II Comurutarios de Oesan-oIlo 
EJiBc)o Pig¡mclli 

#:i:56 MOLL-";OS (T~rucl) 
Tel., 9i~ 84 97 Q9 _ F:.:..~ 9iS b4 9i L"¡' 

P;illina w.,b: ...... · ... m3.'.rr .... -::o.or,': P" Maria A¡:t".:nn. 3ó - ')¡)Ji] Znrngo..,. 
E-..... i1: ~e.kma[~r<I-¡:O 0I'l: T ... L97671.¡694 

Julián Cirujeda, alcalde de Fuentes Calientes 
.... Estamos muy esperanzados de cara al futura con este proyecto "'., 

FRt\¡~CJSCO SERRANO 

Julián Cirujeda es alcalde de Fuen
tes Calientes. componente de la 
cooperativa GARTE y uno de los 
principales impulsores de esta ini
ciativa. 

- ¿Cómo comenzó e[ proyec
to? 

-En un prinCIpIO. t:Tl el 
Ayuntamiento tomnmos e.l acuerdo de 
comprar el J1wlino y el terrmo que 
estaba junto a él. El molinero se 1wbu¡ 
jubilado y, por tanto, el molino estaba 
un poco abandonado y la ace.quia que 
venía del manantial, al no cuidarla, 
perdía el agua. Luego surgió e.1 tema 
de la Agricultura Biológico y se ri!ci
bió la primera subvención ... 

-y vinieron los primeros 
pedidos de harina ecológica. ¿no? 

-Sí, al principio /lOS hacían pedi
dos pequeños de harina (lOO, 200, 
250 /a1os) de la parte de ValellcÍl1 . 

Eran particulares que f('rIian su Jwmo 
y se hncían su pan. 

-Ahora que ya funciona el 
molino, ¿cuáles son sus próximos 
objetivos? 

-Queremos traer una ftw1l1ia con 
hijos para que se haga cargo de! mnli
no y su funcionamiento, aparte de 
otras actividades interesantes para el 
pueblo. y que sean los responsables 
para atender los pedidos que vayall 
lll!gando. Esto siempre por lo que se 
re.fiere al molino de lns muela::; de pie
dra, porque, alIado, tenemos también 
111'1 edificio en recollstrucción que 
eúrresponde al molino de martillas 
para que los pecinos que lo deseen 
puedaJl moler para los animales. 

-¿Tiene futuro la harina eco
lógica? 

- En la cooperativa pellsamos que 
sí. Antes se nos llevaban ('1 trigo, que 

tambiéu lo producimos de una fomU/ 
ecológica, y esas empresas y personas 10 
transformaban en otro lado. EntoTlces 
nos preguntamos que por qué no elabo
rábamos la fU/rina, a:,-{ que nos pusimos 
en marcha.. Ahara, estamos muy con
tellfos y espera/lzados COtl el futuro. 
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LOS REGANTES OEL MATARRAÑA PODRÁN INICIAR A TIEMPO LA TEMPORADA DE RIEGOS 

Los rc-gantcs de la rona del Matarrnñ~ podrán m iciar ;¡ tu:mpo b tem

porada de riegos. A"í lo COrl.>t:ltó ti consejero de .'\gricuirurn dd 
Gobierno de Arni:0T\. Gon:alo A rg'UiJ¿, tras supcr ... i:;ar la.> obra<¡ de 

reparación de la cuenca dd río Matarraña afccraJas J'I"lT la tOnn<:n t~ 
dd pasado mes de ocrubn:. 

El Dt:partamc ntll de Agriculrurn InVlrti6 una partida de l IS 
millone. de pe..;eta,; paro obms de urgencia en lO'! :ona que se destinó 
3 las w rds ck cmcrg:~cia. PQSfcnormenre, el DepartamentO de 

F..n n:x:upcradón. . L;n~ ,i>l'.l <k k" !;r..ha;", de rcrar.><:ión do:: b cm:nca Jd ñ", 
Mat llT<lña. 

TERUEL ORGANIZARÁ EL 

Ap'lculrura ha au[Ori~o obra~ po( ünp:me ,le 500 mil1UIl<:; de pc.:.c-
ta.~ -~panid05 entre 250 mt!lanes par.! la pro\ incia de: Te:rud v :!50 
rara la de 2'.arn¡::o:a- rarn repo:.iciún j' r .... p;tr.JCión Je la:; Infr.J.C~tnJ(:
tuT:l.~ hidrául iClS de 1<1 :oro, fundarncntal!1knte a..-udc--- y acequia •. 

Según tóS inform~ u:cnicos Jel Oq.art::J.mcnto de Agric¡¡[rura, 
t:StO$ trabajO!! ¡endcin (.jue compk·tan;(: con [a rceonsrrucción Je los 
cammos q ue: boruean d río ~1atarrnna v q ue como consecuencia de 
la tonnenta des;,¡parecieron. así como con otras OC(UOClone" pUOlU;l· 
[n en o trOS m umcipms. 

A~lmism("\. el DepaITamenm de Asmcuhura se encar~:ar.í, al final 
de [a tampaña '! cUllndo la gesliún Je ne!--'V» lo )X'ITmta. Je restitui r 
tndas las acequias deterioroda:.. ~ Jdi'tü» Je r.:pos icidn de rlant;J
cicme5 y ;lrT;lSUe5 en (inc.<t>; Je a¡::ricultorcs pr,¡(c,;iona[cs!;c atend<:rán 

a TF.Wés de las ayuda:. del DecretO :!C4, tup conw)(:atOria e;;!1i pen
d¡eme de qut: el Mim"teno Je AgTlcultur.l ruh lique el cotreSpon
dlt:nte ckcr,,"w. 

La tonn("nta quc lL.;ol6 la cucnca del MatalTafia lo> día~ Z 1, n . 
23 y 24 de mar:(1' afectó a un IOt;;IJ de 31 munkipio,; u", Terud 
HkCt: lte, Va[Jerronres, RM¡¡I~. F6moles, Monrovo, FuemC'spalJa. 
La Pon ellada. Valdetormo, J...¡¡ Fresneda. Turn: dd Comr1e. 
Ma:alcón, Calaceirc. Aren~ , Lledó. Ai!UaVl~a. Bdmilllte de San 
Jusi', Cc-rollcr;t, ll'I Gioehrosa, Ma:. Je k. Mata>.. A[cañi::. Alha!:ne 
del Ar..obispa. Hijar. Um~a Je Gam, La Pucbb J c Hij:olr. Samper de 
D!and;¡. Rublelo:s de ¡"'l t.>ra r Olva) y Zar.lgO::;l (Maclla. Fahara, 
Nonaspe j' F;lVÓO). 

11 CONGRESO MUNDIAL DEL JAMÓN 

El ConsejO Regulador de h Oeno
minación de Ori¡,:en (CRrO) Ji\móo de 
Terud o rgam;ani en Temel el 11 Con
greso Mundia l dd Jamón. La primem 
eJ ición se ccld'ró en Córdooo entre el 
14 y el 16 de mar.o. La calldidat um con

tabA con el a r oyo del Gobi.emo ..le 
ArJgón, Diputación de Terut'l} el i.I)un
tamien~n de h1 c.1 r ital V -.er:1 real idaJ en 
2003. 

aunq\l~ en e;¡ta primera .. o.Jid\'n parricipa
ron toda,. las JenarnlnaOont'S de origerl 
e;pañolas. inclUida la de Terne!. 

El c\)ngreso e.s una miaariva ..le los 
producw Tc< v 1a5 insti tucione, anJalll-:". 

Lo" Obj<:tivÚll de este rertamen fueron 
divul".u- los unmcC'S en b In\"e,:ti~ 

del prodUCTO 11 la, empres.1$; (acilirar el 
encuentrO entre rm(esiona]e!o del sector. 
tanto nacionales como inremacionale: 
promocionar d rroducro en el Ilk'~ 
nadonal e intemacivTUlI; \ po>ibil.i tar 
smergla$ dtretU$ con IX'r05 sect,.¡res. como 
b restauración}" el t\losmo. 

ARAGÓN PIDE LA AMPLIACiÓN 
DEL CUPO DE FORRAJES A LA UE 

El con.."'<;jcrc de A gncult ura del Goblt:rno de A rngón. Gonmlo .A.. rguilé, 
se cle>,ll!azó reCIentemente a B~l~ p"Ma :;ohcitar al dmxtJ'r gener,ll 
J t Al.;ncultura de L, ü nión Europea. José' Manue[ Silva, el aumento 
dd cupo de cul tiVO de fomjes. t::;peCialment~ de al¡Rlfa. 

Acompañado por el dm:cUlr dO" la Oficina de Amgóll tn 
Bruseh,lS, Marro Sierra, Ar¡:"'lJil~ r.xplic'¡ al mandatario eumf'CI.1 que 
lo>- fürrajl:!; d~clJos consti tu~'c:n una de las rrincipalc.o; ruente~ de 
proteína vegcrn l para la susriruc.i6n Jr las proJteína; de origen animal 
y que este cultivo npcrta venrnJas de tipu mel,h uamblental. agmnó
mico l' ecunómico como altcrn~uva 3 los cultivos uaJlclonale>; exCt:
dent'ariu". 
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El titular del D ... .,,= mento de A~cu!turJ recordó que el crtti

ffiU:ntu Je e:.1 OS culdwlli csti limjOO,1 por la" Canu.hJc:.o; Maxlmas 
Garanrr,,,\a, en la normn[I\-a cOlllunuana. a pesar Je la5 nue\"<l,'I' con

JlCiono .>Ubro:venida,; rol' la no utik<'lQÓn J e: L.c, protdna:. de ori~n 

,mimal comu COnk--cuencia de 1;:1 ararici60 .le la encd"a[upaIÍa cspon· 

b'lfLln ne bo\"lfla {EES). G(1n~lo ArgUllé cot1>IJerü ~1lec:e->ar1(1 y con
\'c:nit:nte _ el IfloCI"t:m~ntí") dc las CantIClaJe:. MJxima:. Gar.tnu:aJ,c, 
h~~t;;I [a" S.300.CXXl tondada~ 

El director ~""l1I.."T";,¡1 de A.gTlculturn ,1e b L"'E ~I;..'>¡:,,,-\ por e:ip("1"'M al 
próxllno JO dI:: JuniO paro CSl:l.ldi;¡r!I1. tl"Cha en la que st: Jec:IJ ir-.i SI la 
prohlf,ICIÓfl de h~\nn3> cárnicas parn consumo nmmal.;;e rro~~ o no. 

, 

, 

400 EXPERTOS DEBATIERON EN LA FACULTAD DE VETERINARIA 
SOBRE LAS ENCEFALOPATíAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES 

),1ás de 400 exrcrtOll dcbari~ron entre el 26 Je febrero y el l 
de mar:o en la Facultad de Veterinaria de- la Lnivef"iidad Je 
Zaragu~ >Obre la, encefu'op¡¡ria.~ espongifonnes rraru;1llisibles. 
~u~ ImplicaciOnes gal\adera~ y medio.1mhientales. sus rept:rcu
slon~ en d.secror cárnico. lo;¡ riesgm de tr:ll1."imC;IÓn al hombre 
'i Jos último .. conOClDl.lcnto,; CtentificOo' de C~GI. enfermedad 
tonocida IX"pu[armenu corno .. mll l de lll" ,,~cas locas_. 

la di!Clna de la FdCUltaJ de Verenna.na., Maríll Te= Verde, 
expltc6 que e5Ul.'; ¡om3da' cientif1W-técnicas han Ido dirigiJ.¡" 
fundamentalmente <1 \·ctcnrurrio:;. té<.:ni<:~ e;.pedalbldo< y a k~ 
MUllIno:, Je se¡:!undo ciclo de csre- centro uni\"ersitariO. 

La~ jornadas fueron Mg:mi:adas po;lf la Facultad de 
Veu:nnaria Je la Universidad de Zarngrr.;¡, en colaboración con 
el Gobierno ck Arag6n.. En su m.1uguraci6n parnClp;1ron el tec· 
lOr de [a UniveCo;IJad de Zara..,"'ú:a. Felr¡x- Pétri:. v el c:on:<jero de 
AEJ"lCulrurn dd E¡ocutl\"o aUl600rno, G..,n::alo Arguile. 

El mular del Dt.>part".nnemu Jo! Agriculrura pidió a k>s cien· 
tíflcos _un" vo: únic;.¡ y un Jebate para que se akancc alguna iu= 
en un proc-Jema tan complejoJ t:unh:I el de la~ ljIcd":llopatia:; 
eipon,í:iforme:; tf'1ln.~misib[cs ... Por su parte, el rector resa.lr,) [a 
Co,llaboración de: 1", Uni ... a-'iJad de Zar~>o=a en la b'l5Queda de
re:spnrsras par¡¡. la r.ocied"ld en un :asuntO de tanta repercusi6n 
econÓfIUC<I v o1>IJbre la salud de lo:. CluJadano,;. 

Por Otra parre. el pa.<;ado TTli!.~ Jc febrero se constituyó tam

bién la Mesa de 111 Carne de Al4g0n. fOrmaJa por represemanres 
de roda la cadt:n3 de prodtlCción. disrricución y OOffiercializilClón 
de la carne L"fl la Comurud3d Autónoma. 

El objetivo de la Mesa de la Came es ~ un foro de L-nruenrro 

do: pmfesion::J.lcs del secl¡)¡'" y ne..xo .Ie unión con la. socico:h:l rma 
tranqlllli:ar y daTgarnnría:; al consumidor. Enrre otras iniciatiya-.;. la 
}"·Ies."l Je la C"lml': toovocmí un pn.'rruo a la mejor ~ di- vacuno 
de Ara!:!ón )' Qr!<ani;<l~ \-¡sira:, de ~~ Je ~Imid.")res y 
ama:, de C3.S<1 para q\lc \"isir= h,-; granjas., m::u:aJl::r<."6 y c.:am.kcrias. 

Niwl. Un mOOl.:ntn Je la m,,~r;,¡ci6n -k las ¡oma±is dendtlco-ri=.l' 
~ >Obre c!n(:e&!Dp~tia:s en ¡,. r.K:U!ta.I Je VC¡crtn:lrt;l , 

SUBEN LAS AYUDAS PARA MEJORA Y M ODERNIZACiÓ N DE REGADíOS 

El Gobierno de Arag6n ha aprobado u D 

decreto ror el que ~ .;,;tablecen JisM~ 
3\ uda:; ptlrn ot-Ta> de mejora y mcx.kmi;;¡,cwn 
de intrae«tTvcrurns d .. ~gaJio:; c..'Gsten!éS., asi 
comu paro la creación de nuevI¡S regad ios en 

d 5mb(\) de la Comunidad Autónoma Je 
ArJ.¡.:6n. E"te decreto su.;tltuyc al !).:creto 
32/1996. 

La; objetivo,);, fundamenra[!!!; de esta nur
mati \"1i !iOrl con:.q¡ulr un mejor apro"L'Cha. 
mu.:nro dd a::.'I.!a. ¡jumentar b capacidad de 
rcguladón Je I~ SbtemilS y reclllCi r d tiem
po Je [os tum~ de riego, d ISm IlHI¡'endo [os 

nocrumos. Asl ffi l,Smo. pretende mejorar la 
eficacia. la ~e:.(lt5Q y la ec:on..-.mí;¡ de las 
c()munid~J(".s Je regantes. 

Esto: dt:ereto permitirá incrL'TnCntar la,; 

ayuda.' a la modemi::aci6n de reg::¡dios del 40"% 
al 6')% en al¡,'IlIlUS ColSúS. Adem~ ~Ua:; 

obras de rn.'"Í!; de 40 millones de pesetas promo
VIda:; por las comunlJ:Jdo ~Ies do:: rc¡pn
tes contllf'iín con d ~ramiemode la emprc

sa públlCl dcpcndicuR' del [kpartanl<:nTO de 
Agncultl.l rn SIRASA (Sociedxl de lafmes
truc:UffilS Rumies de Amb'Óll, S .A.). 

obra$ a lle"'lH ~ ClOO. Si: pnmar.i la conStruC
dun de ba\;;'"ls de regu!aci{lI"l, l ~ tn~talaclÓtl 

de eli::mentos de control del w n:;wno y el 
enmbado de atequta..~ y, sobre todo. la: 
m(xiem i:ac i6 n integral de s.."'Cwn,~ de riego 

q ue incluya lOOO C'"S3 ripo[ogia de o bras y 

que. nurmalmente. va acomp a:flada de cam
bio del ~¡"t~ma dt: ri~:l manta a: algún ~is

tema Je rieAo a presiólJ _ 

Ar.J.~:611 cuenta m e;,tOS momenr~ con 
m;ís de 4OO.OC'C hec:drea:. Je supedkk n."gll

ble. de las qu<: .k1'<'nJt- la ma~Of f'<'lrTt' de ~ 
Producci.ín l-"inal A¡,:raria. No ob:;rnnte, parte 
de CSUl!i t<'<,,:udius aragone:.es o;on antiguo; y 
or.ros han qut", bdll obsoleto:¡ por los im¡-ortan

tes avance,; tt:CooIÓ>;!ICOS de los úl t imos años. 
El ob~t i\'u ,jet OOOierno de Arng.ín es 

JSC¡;ur.u- lJIla tn\"ersi6n KlStenld¡¡ ;¡ medio 
I'la:r.J próxlUla a 105 2.COJ millones d ... pcsetlli 
anuale~ Je: \o:; presUptldt()."i oc h Comunidad 

Autúnl'ffia de Ar;Jt}-m, CiYlnanciadn'i por la 
lJnióo Europea. a rr.'lv~ del Programa J e
Üt:$arrollo RUT31 (POR) lüDJ..-2006. 

Aoimismo, los porcl'm ajo de subven
ción .se tTIó."Ilfic .. 1rnn en función Jel tipo de 

El porcentaje Je "yudas de e.'tl'. nuevo 
dccrew queda a:;i: 

E~ E~ 
por los bl_f""ÍL íos po#"'" Adm; . 

1. ACOndICKlnam lento y entubado de 40% 60% 
redes" de ilCeqwas, desagües y dre--

"'1" 
2. R~ de nego a presi6n. asi como "'% 60% 

elementos de control, au!omatlld--
Oón e informatizaCIón de tas mISmas. 

3. Balsas y embalses de regu la<:lOll . "'% 60% 

4. Obras e instalaciOnes electromecáro- 40% 60% 
cas de captaclon y elelfacion de 
aguas de rJego, tanto superficiales 
como subterraneas. 

ModernizaciÓTl inte<]ral de una zona. "'% 65% 

Creacion. 40% 50% 
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Elecciones a Cámaras Agrarias 

istórica y 
actualidad 

JUAN OREl\5.'\N7 (*) 

Nacimiento de las Cámards Agrarias : 
el fin de la dictadura 

Las razones que, pese a su juvenru.i, pndíamos llamar 
históricas y que suponen la aparición irbLirucionaJ de las 
Cámam Agrarias, hay que buscarlas en el af'.rn de los 
nuevos legisladores surgidos de la traruicián política espa~ 
ñola de superar la represiva y bochornosa etapa ... asociati
va" del sindicalismo venica1 impuesto a los rrabajaJores 
por la dictadura franquista. 

Tra"> la muerte del general Franco en 1975, España :¡Us

crib¡ó tos acuerdca 87 y 98 de la OIT (19ii ), por lo que 
se comprometi6 a defender el derecho a la libertad de aso
eiación de tr.lnajaJol'h r empresarios para la defensa de 
sus mtereses propio,. E.<;re compromiso se sustanci6 en la 
Lev 19/1977, de 1 de abril. sobre regulación del Derecho 
de Asociación Sindical, 1<1 cual. por fin , reconocía a todos 
los ciudadanO:. la libertad par;¡ asoc.iarse con otros de su 
clase o profesión. 

Lru. d isposicion\!S rt.:glamenrarias de la Ley 19n7 (RO. 
u:y 31n7, de 1 de junio. y R.D. 1336/77. de la misma 
fecha) corunru't(."n c.l émbriün dI! las lihertades sindIcales 
del secror agrario y el origen de las camaras. Su creación 
implica la desaparición de IOh antt.:riOT~ entidades asocia~ 
tiva.~ de c,mkrer _ven:ical.: HcrmanJaJes Local~ de 
Labradores y Ganaderos. Cámaras Oficiales Sindicales 
A..ornrias y Hermandad Nacional, de tal fonna que las 
nue\'a:; Camaras Agrarias asumen la titularidad de: sus bie
nes y se constituyen al amparo de crirerios de ordenación 
social y, escncialmt::nte. para desarrollar funciones de con
sulta y colaboración con la Adminisrración. 

Periodo constitucional 
A pesar del mrento de adaptación legislativa que la 

Ley 19/77 supuso, resultaba evidente que ellasrre de los 
resabios de la etapa amerior seguia presente. má.xime si 
tenl!mos t:n cuenta que todavía los españoles no nos h abí
amos OtoTg"4UO nuestra norma moderna de convivencia, 
la Constitución. y que nuestras instituciones lt:gislat iY"d.s 
estahan rrufudfb de berroqueños residuos del pasado y 
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:\onn.a. La& C-ám_ ~ i¡:u::Úaron" 1.", ua!-",pdo, <o dd (amI'" con 
0I'm5 lII!LtOie$ r-od"cuWJl,. 

nostalgias traSnochadas, amén de ciertos neodem6cracas 
cuya apresurada con\'ersión poütica resultaba cuando 
menos sospechosa_ 

Por eUo.la Ley 19/77 quedO como un cono sucedáneo 
de adaptación a la naciente moJemidad política, clara
mente insuficiente e insatisfactoria para los derechos de 
un colect ivo que exigía jusrificaJameme la,> COtas m,lxi
mas de libertad que esos derechos le OtOrgaban. 

Las insuficiencias de esta l~laci(\o quedaron patentes 
en el fUen:e y amplio recha:o hacia la mbllla de k:.s propios 
ciud.'1danos a quienes teóricamente debería s¡¡t isfucer: la 
integr3Ci6n obligaroria de los agricultores en las Cámaras 
A~rr.trias se \'aloraoo corno un ¡::osible arenrado am[m el 
Jerccho Je a..."OCiacióo amparado por la Corurirucióo: las 
actividades CI)merciales ejercidas por aI.,aunas Cámara-t 
Agraria~ cC1rpc1r"aCiones creadas y sufragadas por el &<ado. 
CQIl.s-riruí'an Ul\a presunta competencia desleal a las acrivi~ 
dades privadas; la exi,l.rcncia de las Cámaras Agrarias de 
ámbito local se interpretaba como una traba parn el desa
rrollo del asociacionismo libre y reivindicativo ... En fin. 
que parecía lTh..'1idianamente claro qUt! una ve: ratificada en 
1978 b COl'\Snruci6n, don..:ie se con..';ag¡a plenamente el 
derecho de asoci3ción y la libertad de afiliaci6n. no existía 
mot ivo ni justific:lCi6n para mantener durante más tiempo 
la siruaci6 n tr.m.sitoria que la Ley 19/77 in:.tiruyó. 

Así las cosas, 10 que procedía, por ranto, en buenrt 
lógica política. era devolver al sector agrario la plenitud 
dI.! sus derechos en igualdaJ de condiciones que el re5fO de 
los &ectores producth' os. eliminando de una ve: por todas 

las ~ingul<tridades que::, de rOltlla graruim, se le \'enían 
atribuyendo en las ya enrnrecidas disposiciones \'Igentes. 

Todo esto, y aunque con once años de recraso, se r~u .. 
ncocl(i y explicitó en una nue\'a norma jurídica. mocho m:h 
adapc.-.da a la realidad del momento político que ~ estaba 
,-i\'lendo, medianre la Ley 13/1986. de 24 de diciembre. de 
bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. 

En dicha ley se recogen preambulanneme las QlI15-1.5 Y 
motivos aquí expuestos, configurando mediance su articula
do a una imagen de las Cámaras Agrarias muy aproximada 
ya a la que nos ofrece la realidad acrual. 

La nueva ley contempla trCS cue:.-riones fundamentales: 
la posihlüdad del traspasO de lru, Cámaras Agla! ias a las 
comunidades autónomas en virtud de los CStatuCOS de auto
nomía. e! papel de las Cámaras Agrarias como indicador de 
la rcpro;entatiü1ad de la:; Organi:acioncs de Profcsionale:. 
Agrarios creadas libremente por los agricultore:. par.:. la 
mejor dcf,'nS3 de sus irucrcscs, y la definición de Slli funcio
ne::;, que como corporaciones de dCIecho público, en cuan

Sindicatos Agrarios 

no repres(:ntativiJaJ del oolecm'o agrario, la r rohibici6n 

explL;a de reali:ar acth·idades mercantiles y sus papeles v 
func iont!:S como in:>trumento \'álido par;¡ conocer la re:pre~ 
:oematiúdad !'indical dentro del ~tor y como colaboraJor 
\- consultor de la Administración autonómica. AsuUlsmo. 
y en aras de una organi:ación administrativa más racional. 
se: orta por la creacíón de una sola Cámaras Agrarias por 
provincia_ 

Las eleccioDes a Cámaras Agrarias p rovincia les 
En la Ley 2/96 se contemplan las elecciones de miem

bros de las cámaras por sufragio libre. igual, Jircct:O y 
secreto, entre las personas físicas y J uódicas que desarro~ 
llen actividades agricolas, ganaderas y forestales de modo 
directo )' personaL 

Esras elecciones son en rodo análoga;. a unas ck'Cdo
nes generales, incluso en la designación de los miembros 
electos mediante la aplicación de la Ley d'Hont. &:to 
no significa que las Cámaras Agraria~ obteng::.n la c .. te

to a su narurale.a juridica. 
:serán de consultoría .,. 

colaboraciún con las admi
ni.""óttaCiones rúblicas. 

&t esta etapa. ell~ 
laJor, qui:ás a\>i52'lo por la 

" Se recomienda a los f!rofesionales de la 
agricultura la participación en las elecciones 
de finales de mayo " 

gana de órgano dI! repre
sentad6n JeI colecti\'¡) 

• • • • agrano, Sltuaclon taxat.l~ 

",amente rrohibiJa pm la 
legi.!lación. .,,;ino qw.: el 
resultado servirá com o 

repulsa popular a los scuJod.:mocráticos prccülenrcs lega
les que \"3. comenramas, resalta enfáticamentt! que el vcr~ 
dadcro espíritu dcmocnitico debe estar presente en las 
esencias camerales, esmbleciendo que las Cámaras 
Agrarias en ningún caso podrán asumir las funciones de 
representación, reivindlcaci6n y negociación en Jefensa de 
intt.!rescs ptOfesionales y socioeconómicos de los agriculto
res r ~aderos, funciones que corresponden de pleno dere
cho a las OP.!\s libremente oonstiruidas. limiTándose sus 
papeles V funciones a las \'01 mencionadas, además de las 
relativa:. a su propia administración. 

La situación actual: las Cámara:; Agrarias en Aragón 
Por fm, y en cumplimiento de las competencias esta~ 

nn:arias. se procedió al traspa."O de 13$ funcione<; y servi· 
CI('IS en materia de Cámaras Agrana~ :1 la Comunidad 
Autónoma de Arag6n mediante el R_O. 564/1995. de 7 
de <1m!. con efectj.,,-iJaJ el partir Jd 1 Je mayo del mismo 
año. prácticamente en los mis-mos [¿munos contempla
du:. por la ky 23/1986, excepci6n ht.."Cha: JI;! cicrta.s limi~ 
mc.iones a detenninaJas compett-"l1cias Je la AJmiru.:.~ 
trac.i6n Central dcclarach. anticOlbtitucionales. 

Casi un año después, la Comunidad Aurónoma de 
Aragón finali:a el proceso legal del ordenamiento jurídi
co de las Cámaras Agrarias dentro de su ámbito terrlrorial 
mediance la Ley 2/1996, de 14 de lJL.'lyO. de Cámaras 
Agrarias de Aragón. 

En esta ley autonómica se hace hincapi":. volviendo a 
f'Oner énfasis muy e.»ecial, en los principIOS que ya emer~ 
gieron en la Ley e.-.-raw 1311986. respecto de la calidad 
<k:rnOCráUC3 en lodo lo relarivo a estas corporaciones.., su 

instrumento válido para conocer la represcnrntividad de 
106 sindi.catos agrarios denero del sector, papel que ruvi
mes oca::i6n de citar anteriormente. 

Bajo este punto de vista, la composIción de las 
Cámaras Agrarias equivaldría a la composición de un par
lamento, es dttir, nos ofrecerfu la verdadera correlación 
de fuer..as entre componentes: sindicatos en un caso, par
tidos político:> en otro, con la consiguienre distribución 
de pesos en el reparto del poder sectorial. 

Aunque no elClSte fecha fija para la celebración de 
estaS elecciones, ya que las señala la Adminiscración 
auton6f1'lica, nene ... ser nQrmal que se convoquen cada 
cuatro años aproximadamente. De hecho. es intención 
de! Derarr..amento de Agricultura de la OOA convocarlas 
en tomo a la primavera de este año 2001 (fina les de 
mayo), prácticamente transcurridos le):, cuarro años men~ 
cionados desde las anteriore::, celebradas en abril de 1997. 

A la vil.ta dd actual proce;o electoral. Y''' t:n marcha. 
desde este medio de difusión se recomienJcl a los profe~ 
:.ional~ de la agricultura la participación en estas próxi~ 
mas elecciones, ya que a través de su VOlO Jefmirán la 
cuura de poder sindical que quieren atribuir a la OPA que 
les ofre:ca !>U confian:a. 

En cualquier caso, el ejercido del derecho de voto no 
es ocioso rl'\:ordar que es un acto de afirmación de 1Q6 
derechos básicos de un sistema democrático y representa~ 
tivo y que cuantas mas veces se ejem en los di:.timos 
ámbitos de la vida ciudadana, más !i3no será nuestro sis-
tt!ma de con\'h-encia. 
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Salón Intemacional del Vino 

El ru 
den • 

I 

bo de las 
nes de orig 

Aragon estuvo presente en la 11 Edición del Salón 
Internacional del Vino, que se celebró el pasado mes de 
febrero en Madrid. Esta nueva referencia para [a indus
tria vitivinícola nacional e internacional sirvió para reunir 
a productores. adm intstraciones y expertos de toda 
España y de una creciente representación extranjera. El 
objetivo del Salón Internacional del Vino es el de con
vertirse en el centro monográfico español de negocios 
vitivinicolas sigu iendo el ejemplo de otros salones 
extranjeros como Vinexpo o Vinitaly. Aragón estuvo bien 
repiesentada a través de un stand muy animado que, 
por cierto. quedó finalista en el premio a l mejor stand. 
El salón tuvo sus encuentros y sus debates. El jefe del 
Servicio de Mercados Agroalimentarios del Gobierno 
de Aragón. Jorge Hernández Esteruelas. participé 
en la mesa redonda sobre el «Rumbo de las Deno
minaciones de Origen de Vinos en España y en la UE. 
Puntos de Vista de la Administración General y de la 
Autonómica., de la OIV y de k>5 Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen~. En este artículo , rKogemos 
su intervención en este interesante debate que reunió a 
la Administración y a representantes de los principales 
consejos reguladores del pais. 

EGÚN d rcrn.:scruante dd Ejecutivo auróno-
¡TI(' en e:.re debate, la.:. intervenciones en este 
Sal'lO Internacional del Vino \ ienen mcdiari:a~ 
das por \"tITKr.- event()í: de Importancia mundial 
!,!fl. el plano alimentario. 

La pnmera. rehu::ioll .. "lda con la cri$¡~ del sec~ 
{Or alimentario ~urgi..b en torno al problo:ma de la seguri
dad ::.llmenrnrm. Li reciente afinnación del canciller ale~ 
mán Gc:rhard Schr6eder afirmando que nos hemos equi~ 
vocad,)::.[ tratar de rra.<.lílJar los es..:¡uemas Je producción 
indllitria l a la proJucdon de los alimentos, no:; debe rati
ficar en la iJea Je tener en cuenta la ruturale-..a \' a los 
seres humam)s que Cúnún::n con ella a la hora de produ
cirlO>.. Por ello, ) a la hora de abordar la producción de 
vinos, debcmo~ integrar aspectOS como la tra..'"abilidad, 
salubridad. lucha contra la erosión genética y culrural y 
los aspectOS medioambiemale¡; de la propia producción. 

En .s.eg.mdo hlgar, 1:1 consolidación de la globali:a~ 
ción en la producción munJial del vino y la acepraci,ín 
por pan<:: do.! ah:una nueva área g<::(><..,'T'.ffica de las tesis de 
quienc ... JefenJemo!- que el vino forma parte de la cultu, 
r.! ,ü¡menroria de muchas de 1& ci"üi.:::acion.::, que nos 
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om el ~I/.n llllem......: ... ,n:ll Jd \-,1'1(>. 

precedieron) ...¡ue conúcn..: preservar esr(".; parJmctnl~ 
imciales. r!bi~tire:milio una ,'e: m;is ~. en públtw, ...¡ue la 
nll aceptac ión del carácter alimenrano del ún,) [icne 
mucho que \'<::r con la J,)min.ición econúmica Je Jt:rer
mmd.b, áreas ge(l~.,:ráfica ... y poc,) CI.ln el uso Je [a ra:6n, 
que, al rarecer. ~ d~vanece entre lo:- etluvk..,., Je J<::ter
mi nada~ ht!hldru; e. ... piriruosas con la5 "lue V! no~ rmt.l .1<:: 
a~emeJ3r. 

En la parte negati\'(I, hay que señalar el descen.)<.l de 
rrecios del secror vitivinícola y \a 1,a inquietante clemv-

Viticultura 

cmprl..'t1dido, N,l (mstante. roJana hay "lue lamcmar 
algunl'*- enfrentamiento:< que impiden la pUo:!lor-d en 
común, par. ~mrrender tareas colecti\'a$ como la<> de el<::~ 
... arel nivel Je In\"cstigacion y Desarrolh) que permit:a ele
var <::1 nmd Je calidad de t.."S \:mos.. A la tradición de I~ 
buen,~ calJo$ hay que tmlrle \...:.;; avanc~ Jel presente. Y 
la t!noll"lgía española está empobreciéndose. 

No~ enfrentamos a nue,'os dllemas que ya no admi
ren mucha demora en sus. soluciones Las oue \'as directi
vas del año 1000 de la UE hmiran a cinco año~ las aru

ca en una reanimación 
.;ectorial. Ame estOS 

e\'emo,s, siguiendo con 
una tendencia alcista 
¡menor ) "<IJ1lmaJa por 

confrontaciones rerrito.. 

" Lns D. O. del tino abarcan más de 
30.000 hectáreas y suponen algo más del 

das. de las adnÚnLstra..:io, 
ne~ púb1ica~ para el 
tomento de la calidad. 
La norma EN 45011 , 
que se adapta a los 
esquema de calidad v 

14 % de la producción de vino en España , , 

riales, España ve crecer SU:. proJucci\)ll<..~ mientras !...1S 
demá~ las diSminUVdl, haciendo tl:mblar lo~ (imientol' 
de la rroducciÓll de calidad, 

En Araeón cxistc:n -+ dcnominacionl.':i de origt.'Il 
(Cariñena, - mOntano, Campo de Borja " Calatarud) \" 
una e;;.pecifica compartida del cava, ~ 0.0. dd ,'ino 
aban:.an nub de 3Q,OL\) hecráreas y 'iUJXmen al2\') más del 
4% de la prooucci.sn de \"Ino en E:.--paña. En :;;u ~no,) exi.:,~ 
t~ empresas, marcas ~ cooperan .... as que penunen COll

t::ra;,tar lru, ,'cnmjas e mconvcnil.'n[\.."S do: l~ Ji\'erso~ ~b[C
fll..'\5 de pnxlucci.L'in. 

~os senrimos orrullosos del queha<:er de alguna!' 
emptC AA .. que han destacado marcas con vinos realmente 
conseguidos. Observamos 'i apoyatn05 a la:, coo¡:>e:ram'3S 
que han ll1iciaJú caminos de: ~ntaclón de sus pro
ducciones. Han apostado por la diferenciación en el paeo 
de la uva según su calidad, diferenciando la calif¡c.aci(~n 
de sus plantaciones 'i Otras medidas de mejoro de la cah
dad. Con ello han seguido la :;cnda de responsab¡bdad 
gue el mercado demanda cada \'e: más ~. que otros \"3 han 

4!1W""...,. El d.ro ... "': ..... ~nct2I J.: lndu.m~l ... , .. in V (;,.'mcn.;iaIl:41o:\I..'Jn 
V..na. <..."kmftur Gan.:.:... en d .unJ J.. .~ 

autocontrol en la industr¡-a, debe integntrsc: en el qucha~ 
cer de l~ 0.0., por io que no c~ 1 .... J!ítimo decir que 
somos caldo para una cosa \ D.o. pard orra. Ha) ~ue 
exigir coherencia en el quehacer del \·in .. ). 

A los cl~icos iacrores ..:¡ue intcr,·ú .. >nen en el \in,) Y 
que difícilmente se puo:len alt.:rar p...>r d ~ ..... r humano 
como >;(In la ge:ol~ Itrologia, orografía, eCl~ logia, duna 
y material foresrnl circundante. :;c k añaden onÚ'o faCtO

res humanos corn.;, el de los m.!toJos culturales y Je ~la, 
NracIÓD. Más deberemO$ hacer un e-fut.1":o para i.r reco
nociendo la m icrooiologia. la introdUCCión de nue .... as 
técnica:; de elaboración y la necesidad d~ ~aber adaptar 
[os nuevos materiales \'egetales para meJorar) enrique
cer la tradición basada en nuemas caldo:;, Recuerden 
que no hay nada más bl~nito en la naturaleza que un 
buen mesri.:aje. Y no hav nada má~ dete~table que una 
mala me:cb. 

(.), '[ Pf¡ ~~V1("!" lE MF,.R(.AJl'" A.:mO"'1 \n ... PJlu ..... 

~r~IlH.~ ,A..;RICJ TUPA "JI"" ("'..:'I!IIat .... f" AR ... ' ... ·" 

Smtido... I..a$ .:".uiJa-k" ur,":II\<'lcipt,.:z, dt' 10. ... c;&IJ.", ar:lII<'of\aCo lile ulOl· 
rn 'f.. ... r, l/l tfI d Cl:1In ~'L 
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· -Ion 
clonal la vid 

en Aragón 

Este articulo muestra el estado actual de los trabajos del 
convenio establecido en 1997 entre el Departamento de 
Agricuttura de la DGA. los Consejos Reguladores de las 
Oenomina-ciones de Origen Cariñena. Campo de Borja. 
Somon-tano y Calatayud y las cajas Rural de Huesca. 
Rural del Jalon. Rural de Zaragoza. Caja de MOflos de la 
Inmaculada e lbercaja. 

A cepa es una planta que ha acompañado al 
hombre desde que en el neolítico cambió sus 
hábitO:. cazadores por el sedentarismo de la 
agricultura. Desde entonces le ha proporciona~ 
do tamizada sombra en las pérgolas emparradas 
de las v¡¡¡as mediterráneas, sus hojas se han 

convertido en suculenras espedalidades de la cocina 
griega o en pudibundos símbolos de! recatO en los des
nudos artí~ticos que se alinean en nue:.'tros museos. Le 
ha dado frescas y tersas uvas Moscatel o arrugadas y dul
císimas pasas de Corioco. Al principio. las U\"as olvida
das en un ánfora, fermentaban sin ninguna atención y se 
convertían en agra:. vinagre que ha devenido en una 
delicia como el Acero de Módena. Pero, cuando por fin 
apre.ndió el hombre a controlar esa fermenr.aciÓn espon
tánea, se encontró ame su asomhrado guSto con el pro
ducto, juoro con el pan y el aceite., más definitorio de las 
culturas que se han ido sucediendo en las costaS del 
Mare Noscrum; el \';00. 

Los sumerios, los caldeas y los egipcios fijaron su cul
tivo t::nO"e 3.0:J0 y 2.500 años a. C. Los fenicios iniciaron 
el comercio del vino y la ch;li:ación gnega, que coronó a 
Dionisos con guirnaldas de racimos, extendió el cultivo 
hacia el oeste en semido de los paralelos a lo largo de las 
costas del mar hasta el mítico Tarresos. El imperio roma
no continuó la difusión del cultivo de la vid en la direc
ción de los meridIanos hacia el norte sib-'1.liendo el cauce 
del RóJano, del Rm y del Garona. 

La oscura Edad Medid fija el cultivo de la vid junco a 
las tapias de los monasterios para asegurar la llegada del 
vino al altar y al refoctorio de los monjes. 

Tambh;n dajó la vid al continente americano acom
pañando a los conquistadores, compartiendo también su 
mejor O peor fortuna. 

38 

r - c.". MOOIIIOI dI* ~. 
CIIjII!wII <lo 1+=0 

~fIomIdI~' CoI._* ... 1On 
¡lit, ·v 

• 

o:,3/" 

-

P,O, 'O la 1ft\' .... gr . .ón ana"eó <:ti 1997 f ahor.I ha n. S-.' a $lI ....,!~ 

Toda esa larga historia d~ la ,,;d juntO al hombre ha 
dado lugar a que hoy la su~rficie de viñedo se haya 
extendido a los más remotos lugares y que esté en expan
sión, llegando a los 10 millones de ha. s.iendo España el 
país de más superficie, can 1.300.000 ha. 

Variedades 
Boclnicamenre la vid es el más. importante grupo 

del reino vegetaL Se encuentra en la clasificación realiza
da por Galet en 1967 dentro de la serie 11, Viniferae, la 
VirisVinifera que comprende todos los cultivares de V. Vini
{era L., especie que es cultivada por el valor de sus frutos. 

Todo ella ha dado lugar a la existencia de un gran 
número de variedades cultivadas procedentes en su mayo
ría de cruces nanuales que el hombre ha ido seleccionan
do en su pro\·echo. Según Galet existen unas 5.CXXJ varie
dades de Vitis Vrnifera. ÉstaS ples...'"lltan un gran dimorfis.
mo por su adaptación a muy di ..... ersas condiciones de cul
tivo. dando lugar a las llamadas poblaciones, lo que puede 
observarse en cualqUier vi.ña de mái. de 30 años, plantada 
antes de la extensión de los clones comerciales. 

La vanedad Garnacha es la de uva tinta más extendi
da en el mundo con más de 378.000 ha y es también la 
más cultivada en Aragón, de donde se considera oriunda. 

Según lo dicho hasta ahora, rL:'ltura!mente la Gam<lcha 
pre:;enraba lot;. problemas de toda variedad población con 
una dispersión en las características de las plantas, tanto en 
su propensión al commiento de los racimos. como en su 
compacidad, el color del mostO y su acide, etc. 

La variedad Moristel es la más característica del viñe
do autóctono del Somontano, con los mismos problemas 
de falta de uniformidad de toda variedad población y con 
problemas fisiológicos en algunas cepas de necrasis de sar
mientas en prima ... ·era. 

, 

Por todo dio:., se consideró la cOn\'eniencia d~ abor
Jar kl:o trabajos de selecciün de la vid en Aragón el año 
1997 Y a e.te fm ~ elaboró un prorecw por pant: del 
Centro de Tecnología Agroalimentaria de la Diputación 
General dt:: Aragón, en el que se abordaba tOdo un plan 
de trabajo de 8 años para la selección clonal de la:, varie
dades de vid Garnacha y MoristeL 

Proyecto 
A este fin se redactó y firmó un convenio de colabo

ración enITe el Departamento de Agriculcura del 
Gobierno de Aragón, cinco entidades fmancieras (Caja 
Rural de Huesca, Caja Rural del Jalón, Caja Rural de 
Zarsgo:a, Caja de Ahorros de la Inmaculada e Ibcrcaja) y 
los cuarro consejos reguladores de las denominaciones de 
orig\!O de Cariñena, Campo de Bof]a, Somontano y 
Calara~uJ, que en conjunto financiaban el Plesupuesto 
del proyecto. 

Desde aquella (echa, los rrabajos han consiStido en la 
selección de las mejore:; parcelas f..'1l cuanto a calidad de 
la uva producida, eliminando aquellas que presentaran 
.síntomas de alguna de I.a.s viro.sis no autori:adas como 
entrenudo corro, jaspeado o enrollado. Se .seleccionaron 
44 parcelas para Garnacha y 14 para Moriste!. 

En las parcelas elegidas, se .seleccionaron las mejores 
planea:. por su <b-pt.""Cto de caracrcristicas varietales. sani
dad y \'Í.goL Fueron elegidas 502 planras de Gamacha y 
279 plantaS de Moriste!' 

Vendimiadas las pL'lrUdS individualmente se tomaron 
datOS de peso de racimos, número de racimos y grado alco
hólico y en in\'iemo y peso de la madera de poda 'i número 
de sarmientos. También se anaI..i:6 el mosto en ellaoorato
ria del CTA., obteniendo datOS de acide: rotal, pH, málico, 
tartárico. poca.sio, grado Bri..'C y grado alcohólico probable. 

ViticultuTu 

~ ~I«cionada. Sus caractm."f.u:a.., :.=iJad y ,.~ b !un c.tIinc.lo 
oomo una de las mejorts. 

Plan de trabajo 
Sobre los datos de producción y grado alcohólico pro

bable, se reali:ó la selección de los dones por medio de 
análisis estadístico de cada parcela, estableciendo la com
paración de los datos individuales de cada cepa con los Je 
la parcela, eliminándose aquellas r1ant.."ls que bien en pro
ducción o bien en grado fueran inferiores a la meJlil Je su 
parcela, con el objetivo de compaglOar un aJecuado ~ui
librio entre am~ caracteres. 

Esre plan de trabajo se h~ venido ubarrollando duran
[e cuatro años. El tercer año ~ induyó un criteri{) de 
selección de dintel superior, eliminando aquellos dones 
de excesiva producción O grajo. 

El cuano año se introdujo un análtsis de color. que .sIr

vió para realizar la eliminación de dones Je insuficiente 
..... alor por t!Ste caráCter. 

El tercer año de selección s¿- sometieron todos los 
clone¡, al test ELtSA que realizó el Centro de Sc.mtll~ \' 
Planras de Vivero para detenoinar :;.erológicamenre la 
presencia de las tres \irosis citadas, habi~ndose elimina
do aquellos dones que di.eron positivo a cualquiera de 
ellos. 

En la actualidad se ha remitido madera de los dones 
al CIDA de :vfurcia. que es el Centro Nacional encarga
do de la reali~ción de los tes.tadCl!i oficiales Je virosis por 
el método biol6gico de indicadores leñosos. 

Al finali=ar el cuarro año del proyecro o periodo de 
selección policlonal, nos encontramos con el siguiente 
estado de desarrolto: bao sido seleccionaJÚI'i lOdones de 
Moristcl y 30 done; de Garnacha, la por C<'1Ja Jenomi
nación de origen. 

En cuanto a la selección genética, se han esmhlecido 
los campos de comparación de clones de Morbtel en 
Barhasrro y de Garnacha en Cariñena \ Fuende.jal6n para 
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su cultivo respectivo en regadío y secano sobre la produc~ 
ckín de estOS campos, y durante cuatro años, van a ser 
reali:.adas las correspondientes microvinificadones de 
cada uno de los dones con el fin de analizar los vinos pro, 
ducidos ~' seleccionar aquellos clones que reúnan mejores 
características enológicas. 

Por otra pane, siguiendo los requisiros del Reglamento 
de Producción de Plantas de Vivero de Vid, la selección 
sanitaria se ha desarrollado esrableciendo las plantaS can
didatas ti cabeza de clan de lo.-,; 40 clones en macetones con 
suelo inerte, ubicados en un abrigo con malla antiinsectos. 

Asimismo, se ha esrablecido el campo de material ini
dal, con 10 plantas por cada clan de Garnacha en 
Cariñena, esumdn pendiente de establecer el campo de 
material inicial de Moriste! en Barbastro. 

En años próximos se va a implantar un campo de plan
t..as madre de base con material de los mejores clones para 
proceder a su multiplicación y poder suministrar yemas a 
los viveros interesados en producir planta certificada para 

ponerla a disposición de los viticultores. 

Convenio de colaboración 

4D 

Situada ya la selección de estaS dos variedades en la 
fase de selección principal, se \'a a iniciar este año la 
selección polidonal de la variedad ma..<Jela, que recibe 
también el nombre de Cari.ñena por ser autóctona de 
esta comarca, con el objetivo añadido de seleccionar 
plantas resistentes a oidio, ya qoe por su sensibilidad a 
esta enfermedad la \-·ariedad ha sufrido un continuo 
retroceso en su cultivo, pe~ a sus buenas características 
enológicas. 

Cuando el vigente convenio entre el Departamento 
de Agricultura, los consejO!! reguladores y las entidades 
financieras concluya en el año 2004, es de esperar que se 
haya cumplidn el objetivo del Proyecto de Selección 
Clonal de la Vid en Arag6n, que no es otrO que e l de 
poner a disposición de los viticulrore¡ un material vege
tal, seleccionado en Aragón, que contribuya decisi\-'d
mente a potenciar la calidad de nuestros vinos. 

R"nt"'2c;':'n d..! conv .. nio_ 1.<" ~n[ant<. ... 
J,.. la, Cn(ldaJc,. f,nano,·r.h ,. -id 1'\.1Xl' 
Clln,,"H,' J.: A{?I'1t.:1Ilnrr.' !IlIfoCrihic:nm el .... ml·" 
ni" Jc, -,<k<:~}¡in d"Oó4l m ~ 

luch 
br 

Ganadería 

Ventajas. Las =p:afuts han ,;,.¡pue;;ro benefiCiOS p;;r:a elgana.k>fO" para la 
salw:1 p.;;Hica. 
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l.4s campañas de saneamiento en las especies ovina y caprina constituyen el método más adecuado para combatir la brucelo
sis, en orden a su erradicación. con el doble objetivo de conseguir un nivel sanitario adecuado en las explotaciones ganaderas 
y garantizar la c:alidad y salubridad de las producciones de las mismas.. impidiendo que enfermedades como la que nos ocupa 
puedan ser transmitidas por el ganado a la especie humana. 

JESÚS CA.I"CER POMAR (*) 

Nociones básicas de la enfermedad 
• Etiologia: la responsabilidad de la brucelosis ovina 

cc~unLes~ponde principalmente a B. Melitensis. Pro\'oca abor
tos e infertilidad en ovino)' caprino, y.lo que es más impor
tante, es rCSfXlnsable de más del 95% de los casos humanos 
de bruce!osis diagnosticados en España y su control es el 
objetivo esencial de las campañas de errad.icación. 

• Epidemiologia: la especie humana es muy susceptible 
a la infecci6n, que se transmite normalmente por contac
to directo {) por consumo de leche y derivados lácteos, La 
brucelosis es conside rada una enfermedad profesional y 
las profesiones en contacto directo con la ganadería ovina 
~n las que tienen mayor riesgo de contagio. 

• Conrrol y profilaxis: el o bjeti\'o final de cualquier 
programa d~ control dl:!be ser la errAd icación total de la 
infección en la :ona considerada. De los programas apli
cabb al control de la bruce10sis ovina. el que se está apli
cando en nuestro país es el Pro~l.lna Combinado de 
Vacunación 'i' Diagnóstico Serológico, consistente en la 
\"3cunaci6n de los animales de reposición con \'<lc:una 
Re,'-I y el diagnóst ico se.rol6gi.co mediante la técnica de 
Rosa Bengala como prueba de criba y la de Fijaci6n de 
Complemento como confirmatoria e n los animales adul
tos con sacrificio de los reaccionan tei po!iitivos. (Biblio
grafía: Otu, n.o 8. mayo de 1990.) 

Planteamiento técnico y organi- ativo 
de una campana de saneamiento 

La ejecución de una campaña de saneamientO requie
re las siguientes- consideraciones- previas: 

• Apo)'o legaL-norrnati .... o. 
- A part ir de la legislación europea, el Real DecretO 

2.611/96 del Mi.nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación regula los programas nacionales de erradi
cación de enfennedadt!S de 1m animales. 

- A partir de la normat iva nacional, el Departa
mento de Abrriculrura publica anualmente la Orden por 
las que se establecen las medidas necesarias para la eJecu
ción de la campaña de saneamiento ganadero para la erra
dicación de la brucelosis en el ~ana.dQ ovino y caprino de 
la Comunidad Aut6noma de Ara.,.06n, 

• RecttrS05 ecan6micos sufICientes. 
• i\ deC1lOdo registro d.! las explotaCiones ganaderas, en 

nuestro caso las de ra especie odna-caprina) e itlentificaci6n 
individtlOl de todo el censo de acuerdo con la legislación en esta 
materw.. 

Con estas consideraciones previas.. el di~eño técnico 
de una campaña se basa en lo siguiente: 

• Conocimiento de la situación real de la enfermedad, 
como plnnreamienm pret.io. La base de una campaña debe 
ser la reali.=lci6n de un chequeo serológ¡ct) del censo 
como puntO Je partida para conocer la situación epide
miológica real de la brucelosis ovina-caprina. 

• Diseño de ésta enfundón de 10$ resultados del muestreo. 
De los programas aplicables al control de la brucehis 

o\-ina, los que en alguna fase de la campan a se han lleva
do a cabo en Arog6n, desde 1996, :>on los sigui.::m cs.: 

_ Programa combinado de vacunación de los efecti
vos de reposición y diagnómco serológico en e l e tecrivo 
adulto con SUS correspondientes sacrificios. 
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- Interrupción Je la transmIsión mediante vacuna-
•• clan maSIva . 

• Infrarutr'ucwras necesarias en una campañn de sanea
mlenw. 

a) Medios téDlicos. 
- En nuestra Comunidad. com.'sponde al Centro de 

SaniJad Animal del DepartamentO de Agricultura la reali
zación de los análisis establecidas en la legislación en v i¡'1{)r. 

- Vacunación de In reposición obligatoria, utili:ando 
una \'3cuna Rev-l de calidad, empleando la vía de aJmi
nisrraci6n más adecuada. 

- Apoyo récnico de la:. unidades de mvesrigaci<'1O en 
Sanidad Animal . 

b) Medios personales. 
- A nivel oficial debe existir una estrucrura que, par

(iendo de unos servicios de ámbilO regional, pasen por el 
nivel provincial, para lenninar en el nivel comarcal, 
todos ellos dependientes. l 'n nue:;tro caso, del Servicio de 
Producción y Sanidad Animal del Departamento de 
Agricultura. 

- A IlIvel privado, debe conrarse con una adecuada 
red de equ ipos veterinarios que ejt..'Cuten la campaila a 
nivel de exrloración. 

• Aspectos prácticos a tener en cuenta . 
- Continuidad de la campaña. 
- Adecuada coordmación entre el sector oficial y el 

seClOr pnvado encargado de su ejecución. 
- Cumplimiento de los plazos de sacrificio de los ani

males positivos establecidos en la legislación. 
- Adecuado y exhaustivo control de los mo\"imien

tOS pecuarios. 
- lnfomlación periódica al sector. 

Evolució n de la campaña 
enganado ovino y caprino desde 

Año 1996 

de saneamiento 
1996 

La ha. ,e de la campaña fue la reali:ación de un che
queo serológico del 20% del censo aragonés como punto 
de partida p-am conocer la situación epidemiológica real 
de la bruce\o:.is ovina y caprina en Arngón. 

Teniendo en consideración los resultados del che
queo, se planificaron las actuaciones propiamente dichas 

de la campaña. estableciendo :onas básica:. de actuación 
denominadas unidades epidemiol6gicas, aplicamJo los 
siguientes criterios: 

a) En unidades con prl'valencias medias inJividuales 
inferiores al 6%, se establí.'Ció que la lmalidad de anima
les presentes serían sometidos a la pauta de sanwa,do y 
s(l.crificio de los reaccionante:; positivOS (eslas unidades 
repercutieron el 54% del ccnso). 

b) En unidadltS con prevalcncias medias individuales 
o;uperiores al 6%. se esrableció una pauta de \oacunación 
masiva del efecti\"() adulto de las explO(acione~ (el 46%). 

En amOOs casos. la vacunación de la reposición, por 
vfa conjuntivl1!, fue de obligado cumplim iento. 

Los censos sobre los que se determ in6 aplicar el pro
grama combinado (vacunación Je la reposición y diag
nóstico-sacrificio en adultos) o el de yacunación masi\·a 
fueron los siguientes: 

Resultados de prevalen<ia de la brucelosis oy;n. y Cilprin. del mu~tteo del 
20% lI~o a cabo en la cam~"'" 96. 

f'fevlllll'ldil ....... ClJI.clivA ("' 

Huesca 63.73% 

T""'¡ 51,72% 

bngoza 63.69% 
• 

ARAGÓN 63.56% 

• I'otl:ffiY¡e de e~ .nf~ 
•• I'ot"co!flta~ ele ~n¡malH .nfl!C\a!!Os. 

Año 1997 

f'fevl'utdolo 

individuAl¡" "' 

7,3 5% 

4.05% 

7.21% 

'.22" 

Teniendo en cuema que la campaña Je 1997 supuso 
la continuación de la de 1996. puesto que en esta última 
no fue posible, dentro de su año natural, comen:ar a eje
cutar las medidas aJoptadas tras la reali:ación del mues
treo, por lo que se comen:ó la política de sangrado y 
sacrificio en las unidades epidemiológicas de haJas pre
valencias y se desarrolló la de vacu nación de animales 
adu lms en las unidades de alta:. prevalencias, ;;e llevó a 
cabo en 1997. 

Por otro lado. la aplicación del Real Decreto 205/96. 
por el que se e~ tablece un sistema de idenrificación y 
regislro Je los animales de las especies bovina. porcina, 
ovina y caprina, supu:;o la identificación indi\'idual de 

Resultados de las Campañas de Saneamiento. Años 1997 a 2000 

Ten. l. 

"" .-
Establos 
investigado5 ~l 2159 3417 ll1J4 1009 "" "" J 196 , ,~ "" 3m ",. , .... 151' 11~5 '''''' 
CM~ 

sangrado 1!5.129 512267 939.136 \ !l1359 611ln1 SIlSm 952625 784.12ll 558.078 .,1l02 l.SS6 . .l» 1 "515.5:13 1J1l51' U63.38!1 3.&a.07O 3.&13.\20 

Prevalencia 
colectiva 

49}1% 61' 3'!1o 56.8!% 4S.11'!1o 65.10% úl,51% sa,,, ,,, .. 71,89" 63 51'1;, • 71.~ 4S.3S'!Ii " .62% '"'' 6451% .c2,6ní 

I'reVil~a W J.Ol% J."" 231\ l,31'" 1~' 23'" ", .. 3.35'\ '.lO% 1J(¡, 1.02~ l,J4' 1~' 1.27' 1"'" individual 
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lodo el censo adulro (aproximadamenre 2,5), aspecto 
imprescindible para ejL'C.urar correctamente un programa 
de erradicación. 

Año 1998 
En 1998, 'toa con la vacunación del efecti vo adulto de 

las unidades epidemiológica:; Je altas prevalencias lleva
da a cabo, las actuaciones que se planificaron fue ron las 
siguientes: 

- se unificaron las actuaciones siendo la política de 
sangrado la aplicada a la totalidad del censo adulto con 
dos sangrados, con sus correspondIentes sacrificios, en las 
exploraciones ya abordadas con esta misma me<hda en 
1997 (es decir. las procedentes de unidades ue bajas pre
va lencias); 

- un sangrado en ell>Cgundo semestre en los anima-
1e5 vacunados. Abordar este sangrado en el segundo 
semestre fue consecuencia de que se Optó por dejar trans
currir al menos seis meses, desde las últimas vacunac ione:. 
efectuadas en 1997. para eVItar interferencias con el diag
nóstico serológico. 

La reali:ación de dos saneamiemos, al menos, en 
cada exploración en una misma campana. normalmente 
con un intervalo semestral, es otrO de los aspectos bási
cos de [oda programa de erradicación. Ello supone la 
continuidad de actuaciones dentro de un mismo perío
do anual, básica para la disminución de los niveles de 
enfennedad. 

Además, la reali:ación de dos saneamientos, permitió. 
en aplicación del Real Decreto 2.121/93 del Ministerio 
de AgriculwTa, Pesca y Alimentación relativo a nonnas 
de policía sanitaria que regulan los intercambios ¡ntraco
munitarias y las importaciones de terceros países de ani
males de las especies ovina y caprina, calificar como 
indemnes de brucelosis aquellas que obtuvieron dos resul
rados consecutivos negativos en un intervalo de, al 
menos, seis meses entre pruebas. 

Año 1999 
Las actuaciones consistieron en la generali!3ción de 

los dos sanealmentos anuales en todas las explotaciones y 
en aquellas ra calificadas a la fi nalización de 1998, en la 
reali:ación de una única prueba de mantenimiento. 

Además, se llevaron a cabo todas las pruebas necesa
rias para adecuar el estado sanitario de los ganados tras
humantes a las condiciones impuestas en el Real Decreto 
2.611/96. 

Año 2000 
La continuidad de los dos sangrados con un intervalo 

semestral en explotaciones no calificadas r el manteni-
miento de la calificación en aquellas indemnes de bruce-
losis, junto con las actuaciones relacionadas con los 
movimicmos pecuarios, en particu lar las rrashumancias, 
han seguido siendo los criterios básicos de la campaña 
2000. 

Ganudería 

El año 2000 ha finali zado juma con una lógica signi
ficativa disminución de las prevalencias colectivas, que 
supone la cada vez mayor presencia de exploraciones cali
ficadas como indemnes de brucclosis. 

Previsiones de futuro 
En futuras campañas, tal como se plantea la del 200 1, 

ya comenzada, se establecen los objetivos de la disminu
c.iÓn de los niveles de la enfennedad en las explotaciones 
todavía afectadas y el aumento del número de explota
ciones calificadas, para en una fase posterior abordar gra
dualmente la calificación de áreas geográficas completas, 
modo de alcamar la ca lificación fnregra de (oda el cerri
torio de nuestra Comunid<ld. 

La calificación sanitaria de explotaciones supone un 

requisito imprescindible para la comerciali:ación de ani
males de la especie ovina-caprina y de sus productos. 

Valoració n coste-beneficio de la campaña 
En la valoración del coste de las campañas, hay dos 

capítulos principales: 
- contratación de los equipos de campaña: el coste 

de contrataci6n de equipos de saneamiento ovino-capri
no ha sido desde 1996 hasta el año 2000 de 
1.124.487.638 ptas.; 

- indemnización de los animales sacrifi cados: el 
abono de indemnizaciones por sacnficio de animales 
de campaña desJe 1996 hasta el año 2000 ha sido de 
1.341.016.223 ptas. 

Por mnto, sin considerar gastos menos cuantiosos 
como materia l de campaña u otros, la campaña de ovino
caprino en nuestra Comun idad Autónoma ha supuesto. 
valorando los dos conceptos de mayor cuantía, una canti
dad de 2.465.503.861 ptas. 

Por lo que respecm a los beneficios obtenidos, dos son 
los datos fundamentales: 

- A nivel de ganaderfa, en Arag6n se ha pasado de 
una prevalencia colect iva del 63,56% en 1996 al 42.61 % 
en el 2000 en las explotaciones ovinas-caprinas, y de una 
prevalencia individual del 7,27% en 1996 al 1,4 1% en el 
2()(x) en los animales de las especies ov ina-capnna, dis
poniendo a la finalización de la campaña 2000 de un 43% 
de explotaciones calificadas. 

- RespeclO a la presentación de la brucelosis huma
na, en 1996 se declararon 174 casos, por 52 en el año 
2000. 

[k los dacos anteriores, se desprende que, si bien la 
campaña desde 1996 ha supueslO un elevado coste, los 
beneficios, tanto desde un punto de vista ganadero como, 
fundamentalmente, desde un punto de vista de salud 
pública, son evidentes. 

(.) VETERuv.1UO lE LO. 0IRB::J.::lót.; GEl'ERAl. 

lE ~ AOlWUA DEI. ÜCl6lER!>.O Dt; ARAGós. 
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