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Las Cajas Rurales de Aragón 

conocemos al detalle las necesida-

des que se dan en el mundo rural. 

Porque sólo así 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 

Ei pronóst ico para este año no puede ser 
mejor: habra buena cosecha en todas las 
regiones. Tendera a mejorar con un 
predominio de agricultores que aseguran 
su cosecha en todas las zonas. El 
seguro agrario avanza y te ofrece mas. 
Más coberturas, más faci lidades para 

lABRANDO FUTURO 
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contratar seguros, más económicos 
con más subvenciones. Cada año mas 
agricultores se dan cuenta de que no 
vale la pena correr riesgos. Mas de 
350.000 agricultores no pueden estar 
equivocados. Asegura cada año tu 
cosecha. Seguro que no te equivocas. 

GOBIERNO 
DEARAGON 

• 

su 

EmTA 

GOAIERNO DE AR . .s..('JÓN 

DU'AH l.-UII ." t I) tll A(~RH.'1 lTl'''''' 

I' ~ 1>1",1(1.., AuL~¡¡N , 36 

;W4 Z.\RAlK.\lA 

E-m,uL 'ul~(»@.1r4'\>b_", 

lO ... " ar,o¡.. ... >l'o, '''¡''!..'Ti/ al1lJ/JJIIJ. hu n 

DnlECIORA 

MAIu.A V"'I,II:'11:~' 

CO:'5t:jO L)E R m""'-':Iú:-, 

JA\ IER C "'\'ER,) CAN<J 

)\"' f M .. >J\I[J T AIllTU\CA 

Al\,'Ilk) A'lu.q!r. C ""'l '

.f('IIu~ H Ul'lA."l'tl:..l &.TIJ\l'1:l..AS 

j."\'IER Grv.',JA Go\....'<..:A 

V .. LERO I IER'A.~l'EZ ~"E"..~II.' 

FR_ .. ~ '1-< r) GI\lF ..... ") SEvru.. .. 

COORDINACiÓN 

FRA'O( NTl !'Ft:RA" ,l M .... RTIKE1 

F..I.."ll' II\' 1:>1 PuIllI\:A\.1I.'l!'.b 

PuSlICIUAU 

Ta9i6 71463 1 

PREIMPRESIÓS 

1i."1T(JJ)1'E, s. L 

lMPRESIÓN 

TII'C'IlI'Nu. 

r oOn la colaborucoo 
de la Umón E ...... (I .. a 

5 

6 

12 

18 

22 

24 

N,O 73 
MAYO 

2OQ1 

Editorial 
• Por un Plan Nacional 
de Regadíos ambicioso, 
pero realista. 

Tema del mes 
• Almendra + agua;: futuro. 

Estructuras 
• agrarIas 

• Impulso a los regadíos 
aragoneses. 
• Situación actual del Fuego 
bacteriano en Aragón . 

Estadística 
• Balance agrario 
de Aragón del año 2000. 

Entrevista 
• José M." Sallan, Director 
Gerente de SI RASA. 
«No sustituimos a nadie, 
SinO Que venimos a cooperar._ 

Agricultura 
• Las funciones de 
las Cámaras Agrarias. 

26 

29 

32 

36 

38 

41 

• 

Viticultura 
• levaduras autódonas: 
vino de calidad. 

Leader 11 
• Museo del Juguete 
de Albarracin : patrimonio 
particular al servicio 
del desarrollo rural. 

Ganadería 
• La raza Parda de Montaña . 
• Las ADS en Aragón. 

Noticias breves 
• 300 expertos debaten 
sobre producción animal. 

Tecnología agraria 
• Los analisis de control 
de reSiduos de pest¡odas. 

Medio natural 
• Uso de los plásticos en la 
agricultura: la solanzación. 

1'ER.\!lTIOA LA REPROIXJCCIÓN ,1<, ~'" ~" k.""'" ruH""""" ffi ........ ft:\"1''''', C'~J L. l'"o::,.J.."fIC"' v ,·1 .!ti'''' ,1..- h. m l""'",_ 

1..:1 ' ..... otA ",. '" "'''P'''''''¡''l i=I Jd ".:."' ......... , Jo l.. ;miro!." ,'un",",,,, ro" ...., auto"",," 

, 
. _ ~.aif..~b.~!9~f!l~ama.~ 

.-.... .. ~.-.•. '=-, ~-:- ... ~.. ,. 



Agenda 
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S\tmrn, "alorado pa.!flrnan,,~ {"no
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01-''''' n:c,entri ¡;como ae~en,,¡-..Jo. 
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~b.<JO 
Pi!fa mas ,niorm.mon: Te l 9745709 00 Fax' 974 57 09 00, 
Persona 'es¡x>ns.Jble Monse-r'aT GU'I~"O TIr..oo. 

Lugar MOIlre.J1 del Campo 
Productos que se exh,ben altesanl~ ~n gene,al made"a. tuera. <€raml
ca. espano. lex~1. ele y prodUClO'i alimentariOS de elaboración alles.lna 
ÜfgamzaCloo e mformaclOl'1 Ayuntamll.'nlO dt' Monreal MI Campo. 
Para ma~ In formaCIón Troj,; 978 86 30 01 f~x' 978863790 

OrganOl.acj6n e ,morm.xiorT I n~t"lICión Fenal dt' 6artla~lra 
ProdudOS que se exh,ben maqumar la Oit(jncol.l, automoaon, agroal,
tnE11tartO. comerciO y WrvK;IO$, recul>O'l de la lIerra, nuevas lecnologla~ 
Para rn.l5 ~formaooo Tel 974 31 t9 19 Fax 9743060 60 
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Editorial 

Por un Plan Nacional de Regadíos ambicioso, pero realista 

L
OS regadlos aragoneses han vuelto a estar de moda en los ultimes meses. y no solo por su nexo de unión con la tra
mitación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el condicionamiento que para el los supondría la aprobación de un hipo
tétiCO trasva~ del Ebro de 1.050 hectómet ros cúbiCOS 

El desbloqueo de la Queja de Monegros 11 ante la Unión Europea y los cambios de la normativa del Plan Estratégico del 
BaJo Ebro Aragonés (PEBEA) y de la modernización de regadlos, al tiempo que el avance de las obras en zonas tan signifi
cativas como Bardenas 11, han sido asuntos de los que se ha hablado mucho durante las últimas semanas. 

A estas importantes noticias para los regadfos aragoneses hay que sumar un principiO de acuerdo entre el Ministerio de 
Agricultura y el Gobierno de Aragón acerca del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008, un documen to cuya negociación 
con las comunidades autónomas nada ha tenido que ver con la seguida por el PHN 

Está claro que de nada vale diseñar planes coo grandes cifras de hectáreas a transformar o modernizar, si no se cuenta 
con sufiCiente soporte finanoero para e¡ecutarlos. A la hora de negociar el PNR, el Departamento de Agricultura ha apostado 
por una programación ambidosa. pero realista, basada en acompasar los objetiVOS de SUperfiCle5 de actUilción, con presu
puestos disponibles a través del correspondiente programa de desarrollo rural. y, al mismo tiempo. hay que recordar que para 
poner en marchas estos regadíos hay que disponer de la necesaria agua regulada para abordar las transformaciones previstas. 

La gran senSibilidad existente en esta comunidad autónoma sobre el tema del agua y los regadíos, hace que a veces se 
manipule con malsana intencionalidad política, mediante órdagos para regar miles y miles de hectáreas sin ninguna posibi
lidad real. 

El pasado 19 de abril el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Aragón alcanzaron un principio de acuerdo sobre el 
PNR con las Siguientes cifras: 
~ Regadíos en Zonas de Interés NaClonal: 26.393 hectáreas. ReqUieren una Inversión de 33 , 100 mil lones de ptas. 
~ Regadíos SOCiales: 20.967 hectáreas. Aunque en el borrador se recoge una lista de zonas Incluidas, su concreción final 

va a ser competencia del Gobierno de Arag6n. Requieren una inversión pública estimada en 17.000 millones de ptas. 
~ Regadios de iniciativa privada. No están reglonalizados y el MAPA no ha desarrollado el instrumento legal para su 

materialización . El Departamento de Agncultura tiene una linea de ayudas regulada por el Decreto 48/200 1 a través del que 
se pueden auxiliar pequeños regadíos de este t ipo. 

- Modernización de los regadtos existentes con un gasto público de más de 27 .000 millones de pesetas en Aragón. 
En resumen. para cu mplir el Plan Naa onal de Regadíos hasta el año 2006, es necesario que las administraciones agra

fias inViertan un total de algo más de 53 .000 millones de pesetas. El acuerdo ak anzado permite cumplir con esta cifra y las 
dos administraciones, DGA y MAPA, invertiran cantidades SImilares durante este periodo 2000-2006. Para resolver la msufl
Ciencia de fondos europeos. el MAPA acepta una menor cofinanClación europea en su inversión. 

Está claro que nadie puede tomarse en serio que sea posible duplicar estas ofras con las disponibilidades de agua actua
les y el ntmo de las obras de regulación que requieren. Tampoco es pOSible teniendo en cuenta las disponibi lidades presu
puestarias y de fondos comunrtarios. 

No obstante, la experiencia demuestra que los planes de regadío no deben ni pueden ser rigidos, puesto que la realidad 
evoludona a un ri tmo muy rápido y en sentidos no siempre previsibles por quien los elabora. Por ello. la apuesta del 
Departamento de Agricultura ha sido una apuesta por un Plan Nacional de Regadios ambicioso, pero realista, 

CARTAS 
A l A o R , e T 

El futuro de Aragón 

&nmaJa d,rectorn: 
El fururo J~> lo. T<'g,IJío:; am.cun<· ... ·s es ,,1 futuro Je Af<\:.,'Ón. La 

j<ento.' debe saber que en Arage'ln se ruede culttvar rr:ícucamenre de 
t.xln. Y como es 16gicu, en el ,·"lIe del Ebro, m m!;>,én. 

Debemos cons.q:wr que el Goh¡emo central estudie tl~ :Jltern .• -
tlvas al trasvase del Ebro, rur..¡ue yo ":ly Je lu. que esún ~'ol\\'cnc<
Jos de que d. ncccsari,l un PHN rara rCl;Qln'T 0.'1 rmhl .. m~ JeI agua 
en uxlo el país. 

Lo que ocurre es I.jUo.' desde MadriJ sóln se tiene un~ altcrnativ:J 
como objet ivo, que c' armhar el PHN a tO(:I:I pri~a. 

Soy de: los que 1',emJn que hay I.jU'> hacer otro phm que tenga 
en cuenta e l desarrollo $Oótenibk y e! eqmllbrio de Esr~fi;l entre bs 
c()munid¡¡de~ que viven en el mterior i" las que v¡"cn e:n d {'xlc.ior, 
más dcsarrollaJas. 

o R A 

Me .I lld~ cumo ar"gt\m:~ í:>t: scll ll .lu de ~cmmn;,k'lci.jl\" con 
'lue nm; h~n etiquetad\l en otras rq!"'nc~ aquellru a qlHene~ le< lal
wn d.ttus r;lrJ. conLlCer b verJa.lerJ rna[!n<tud del pwblcnw. 
Aun..¡ue el ri(l nu t. propiedaJ de ArngÓn. \" eO(\ queJ,~ p3tcme en 
b prote~f<I de M:ldnJ, .londe se rUdl' ~omrrobar la r re...encw de 
manifc,t;¡ntes Jc otntl Hutun(lmía,¡, ararle de .imlica(o::., part id"" 
p--'[rtICu~\ eccl1o¡::<>ta,¡ ) <.:uk't.H\"uS um\'ersa«r,o:;. S0y de 10> \.fuc 
creen que hay qu~ replantear en Europa c,le rroblc:ma y ser una 
c~'ll\un idJJ 4"" aumente el cupo .]" prnduclO;, l\alUr~les C01ttl> 1" 
a1falfa. na pWldm ve.de que puede y ..Id,,: >alir de! \"alle de! Ebro 
p"Ma alimentar ..le fo.ma limpia y <ana :JI ganad.~ eSl'llño! Y e"r.:>peü. 

j",¡é Funes 
A:aila 
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ndra + agua 

Puede parecer una fórmula sencilla, pero no lo es tanto. la limitada disponibi
lidad de agua para que e l goteo llegue a las plantaciones, la elevada edad 
media de [05 agricultores aragoneses, la todavía insuficiente concentración de 
la oferta de almendra a la comercialización, la fuerte competencia de los indus
triales españoles y la preponderancia de la almendra de California dibujan un 
escenario complicado pero no irresoluble. De hecho existe una baza a favor del 
sector incuestionable: la Unión Europea es deficitaria en este producto. Pero es 
que, además, el almendro resulta perfectamente compatible con el cultivo de 
otro de los pocos frutos que se perfilan como rentables con o sin ayudas comu
nitarias como la oliva. 

ÓS(:AR TOMÁS. 

A BLA R de frUlos secos 
en Aragún essinónimode 
hablar de la almendra. No 
I:'n vano, nUl"~rra comunl· 
Jad es uml ticrm propicia 
p<lT:-l el cultivo dI..' la varie

dad Llugueta, C\lmidemda una de la:. 
mejores de! mundo por ~us cualidades 
organoléptlc:'s e industriales. Su for
ma, saOor y facilidad de pelado tras el 

tuest.e le han otorgado una jU!it<) fama, 
tanto en el mercado nacion<ll como en 
el cada ve: más importante mercaJo 
internacional. 

En Aragón se producen anualmen
te, como medi<1, de 35 a 40 mill,mes de 
kilogramos de almendra en dseMa, In 
que sitúa a nuestra comunidad en una 
de las primerasrosiciones en el ámbito 
I.':>p<lñol. por Jetrás de Levante y <1 la 

futuro 

Marrona. 

par que Murcia. Y no se debe po;:rder de 
vista que España es la principal poten
cia eur0l-"lCa Y qUI:: se trata de lino de l()s 
escasos productos en los que la Unión 
Europea es deficitaria, con lo que el 
fumrode este sector,si se aruesm por él 
de farrna decidida, parece asegurado, 
Siempre, por supuesto, que se tome 
cumplida nota de la existencia de la 
todopoderosa California, principal 
proJuctor mundial. y dI:: la fuer:a de k)S 

comerciali:adores e industriales de 
fucra de Aragón, que acaparan más de 
la mitad de la producción de nuestra 
l.."ümuniJaJ. Los teTceTOS en discordia 
son otrOS países del arco mediterráneo 
y Oriente Medio, jumo con una pre, 
sencia de menor importancia de otros 
ene laves con el ¡mas similares ubicados 
en lal> faldas del Himalaya y en el 
hemisferio ~ur (Chik, Argemina. 
SuJ:.í.fnca y Australia)_ 

Con el c lima a c uestas 
El cultivo de la almendra Jep""n

de, b:;¡stanre más que otros, Je los vai
venes climaT<llógic()s, con el addanw 
oel retra50de las heladas y su imensi
dad como facror determinan tI.'. 

• 

Como consecuencia, los picos anWl' 
les de producción resultan impresitl
names, Un rápido repaso Je las e.~ra
dístic~ prodUCTi\'as revela que st' da 
un año de producción excelente cada 
7 años, En ese mismo p ... 'ríudo, hay 
t1troS dos buenos, tres ljue cabe consi
derar medianos () regulares y unu muy 
malo, como lo fue. por ejemplo, la 
campaña 90,9 [ . 

En Cllru\.·cuencia. una de las rrin, 
cipall's preocupaciones lit'! sector es 
conseguir una producción garanti:ada 
mínima que asegu re la capac idad de 
abastecer la demanda de almendra 
aragonesa en el mo;: rcado Jur:mte todo 
el año y pennira dosific:u las vo;:ntas en 
función de los precios. La <11mendra 
cuenta con un mercado nacional que 
se encuo;:ntra, fundamentalmente, en 
Cataluña, Levante y Aragón. Pero 
también con un mercado internacio' 
nal pujame que encuentra su máxima 
expresión dentn) ,Iel fÍmbiro europeo 
(Alemania, Francia, Sui:a ... ) y en [os 
paísesár<1hes. 

El secror en Ardgón 
A r,.¡gón es UIl<1 de las 

rrincipales comunida
des españobs en 
cuan TO a pr\.lduc
dún, perocasi baja 
a la décima posi-

•• Clan en cuanto a 
i nd ustria l i:ac iÓn. 
De los 40 millones 
de kilogramos de 
almendra en cá..<;car,l 
que se pn..xIucen aquí, 
12 se comerciali:an a 
través de la Sociedad Agra
ría de Transfo rmación 
B<1jo Aragón Turo
lense bajo la finnade 
FruTOS Secos Alea
ñiz y dos a travél, 
de UTECO Zam
goza. Hay tam
bién algunas des
cascaradoras en 
HUl.'sca que absor
ben parte de la pro
ducción pero el restO 
de la almendra, sin tratar, 
se va hacia Utaluñao Levante. 

L 
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~ ",r;,,},~ 

1.500 Tm .. :.:::J 
7.107 na 
~ 

CASnLlA·[A MANCHA 

15.000 Tm 

"-'" " 
ANOAWdA 

3Il.OOO Tm 
1123S5 ha 

• 

.. 3.000Tm 
4.762 ha 

Tema del mes 

22G.OOOTm 
ARAGÓN Sfi.044 ha 

35.000 Tm 
67.714 ha 

CATALUÑA 

BAtEAR~S~ 
O 12.000Tm 

<I:It 36.2U ha 

'-~ 40.000 Tm 
76.743 ha 

.. 35.000 Tm 
74 162 na 

De las 72 OPFH espaí\o[asdedica
das a la almendra, 8 son aragonesas_ 
Este dato contrasta con el conjunto 
de la actividad que se registra en Ara-

No ocurre lo mi~l1lo en el rcsto del 
territorio c~ranol. En Caraluñ<l, si n ir 
!lu.ís lejos. sólo operan o rg:;¡ni:!.:.tcion,.;.o, 
Je titularidaJ cat<llaná, y en OtrOS 

territorios como Levantc o Murcia. se 
da en mucha menor medi,la. Se. puede 
visualizar fácilmente en el gráfico 
comparativo de pnxlucCión e indus
triali.:ación (ver tabla). 

, 
• 
• 

gón en torno a este cultivo, 
puesto que son 26 la~ 

OPFH que operan 
en nuestro lerrito

río. Dicho de 
otra fanna: hay 

18 OPFH de 
otras comu
nidades que 
se llevan bas, 
tatue más de 

la mitad Je. la 
producción ara-

goncsa dc almen
dra y se quejan con 

1.'1 valor añaJido que 
genera su rransformación. 

Tambi61 la propiedad de esas 
OPFH marca en Arag-ón diferencias 
cualitativas. Al igual que en el resto del 
Estado, muchas de ellas (casi el 80%) 
están en manos ,le. imJustriales particu
lares, no del ámbitocooperntivo_ En el 
caso aragonés, son 3 de 8: la SAT Bajo 
Aragón Turolense, UTECO y Frutos 
Secosdel Ehro, quees una estructura de 
nueva creación y está impulsada por las 
dos ya citaJ<b. En opinión Jc1 din.:ctor 
gerente de Frutos Secos de Alcañi:, 

Número de ir¡dumi~s por ce. AA en 1995. 

Oescasc.arado Repelado Industrializado 

:~An~d;;""ii"'===='O=== ',-==::;'== va....... ~ 

~~~"~¡'~==t14='='= 

~==7~' ==::::l::' = 
::~§¡~~~'~.~ja~~~L:::~' ::::::: O::::::~OC:::: 

Castilla y León 1 O O 
.;, !¡~.'{. -. 
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Ignacio Sánche: ... cuando et Estado 
propició la concentración de la oferta. 
acenó; pero se equivocó permitiendo 
que la.!:CSrión de la producción pudiese 
caer en manos de los industriales, lo 
que ha provocado Situaciones tan 
incomprensibles como que. hablando 
en am bos casos de producciones 
medias, hace sei~ añoe. se pa¡:.taSe por la 
almendra lo mismo que ahora. Fijan los 
precios que les interesa como indus~ 
triales sin tencren cuenta al productor, 
que está obligado a cmregarles la ca
secha\o. 

El goteo marca la diferencia 
En España, hay dos variedades 

específica:. que cuentan con su propio 
mercaJo: Largueca (50% del toral de 
la producción aragonesa) y Marcona. 
El restO se agrup.'l en una tercer,! cate
goría que se conoce como Comunas O 
Valencias. En la actualidad, las Mar
cona di.sfrucan de precio disparado 
(porque tienen muchos problemas de 
culth'o, se van quitando las planracio
nes y cada ve: queda menos producto 
en el mercado), pcas./kg; las lar
guera, de 520-;]0 pcas./kg y [as 
Comunas de 430-4 50 ptas./kg, 

Son precios bajos en general 
-según la opinión de Sánche:-que, 
traducidos a la:. pesetas que le llegan al 
agricultor, se reducen a unas 75 pese
tas por kilogramo de almendra en cás· 

8 

Igrnci .. Sánchc:: Sáe:, d~,KWi ¡;:utm~ di: Fnttoo 
5c:COII de A.Ic3ñi=. 

, , En España, hay dos 
variedades espeóficas 
quecuenuzn consu propio 
mercado, Larguera (50% 
delwralde laproducdón 
aragonesa) y Marcona , , 

cara (partiendo de un precio mediode 
450 ptas/kg), En este semido. el 
gerente de Frutos SecQS de Alcañi: 
recuerda que .todos los estudios espe
cifican que, como mínimo, debería 
recirurenrrc90 y lOOpeseras\o. 

Es el primero en reconocer que el 
cultivo del almendro presenta proble
mas de difícil solución en el secano. 
En cambio, "en el regadío, es rentable 
y así lo demue:.-rran los estudios, que 
revelan una rentabilidad superior 
incluso al olivo, alcan:ando las 100 
pesetas por kilogramo y una produc
ción de almendra que triplica la del 
secano,". En ese: supucsm -regadío 
por goteo y explotaciones moder
nas--, la almendra aragonesa podría 
competir con la potencia del fruro 
californiano, hegemónico en el mer
cado mundial. Y es que, en CaJifomia, 
toda la producción seobtiene en rega
dío por goteo o. alli donde sobra el 
agua, al pie de las Rocosas, por mun
dación. Muy poco que ver con la 
actual siruadón española, caracteri:a
da por una producción en la que el 
98%saledelsecano. 

Menos producto res, nuevas 
a lternativas 

Pero es que, además de las expecta~ 
tivas que se abrirían con el agua, debe 
tenerse en cuenta la evolución de la 
Política Agraria Comunitaria y la más 
que previsible incorporación de los 
pa(:.es del Este, laque reducirá el acce
so de los agricultores aragoneses a las 
ayudas europeas y pocos cultivos más 
serán rentables en el futuro, aun con
tandoconel ~dío. 

Asegura Sánche: que esa viabili
dad futura no d~nde de recurrir 
exclusivamente a la plantación de 
almendros en legadío. Resulta pt::lftt
tamente posible. e incluso recomen
dable, alternarlo con el oli\'o, puestO 
que se trata de cultivos perfectamente 
complementarios en cuantO a la dis~ 
tribución del laboreo a lo largo del año 
y también en maquinaria; de esta for
ma se diver.s:ificaria el riesgo que asu
me el agricultor, al basar su explota
ción en dos de los pocos proouctoSque 
se perfilan como comercialmente vía
bIes cara al futuro. 

Según sus previsiones, en \'ei nte 
años .. lo lógico es que disminuya el 
número de productores, pero no así la 
producción si se introduce el regadío y 
se mecanizan los procesos. La produc
ción de 20· 30 hectáreas en regadío 

• 

•• 
... " 

CArAWKA 

CASTlUA-LA MANOlA 

•• 
... " 

A"IDAWdA 

",t'·. ' na:.-.... ' '" 

¡xxjria equipararse a la de 100 peque
ñas explotaciones actuales en seca
no". Las plantaciones serían de Lar
b'lJeta y nuevas \"3rierlades de Comu
nas de floración tardía que está 

C
ON la Marcona en proceso de desapa
rICIO!" en Aragón y las Comunas habI
tuales jXlr debaJO de las 450 ptasJkg, 

a Largueta se ha engidoen la variedad pno
mana Sin embargo, no es la únICa que ofre-

... -, 1 .. v.-r ~ tIe"E" .. D. 

desarrollando el Servicio de Investi
gación Agraria del Gobierno de Ara
gón y que buscan. además de retrasar 
la tloraci6n y aumentare! rendimien
to del fruto, conseguir que se pradu:-

ce aspectos ¡nteresantes ~ pensamos en el 
futuro, 

Tanto los prOO~como IosCClll'lel'Oa
lzadores oemandan que el OJtovo sea reJlta
bie y eso SIgnifica. Sl pensamos en nuevas 
vanedacles. en combinar una buena prodoc
oOn Y rendimento con una flOt aoÓTI tardla 10 
que. por oerto. no es SU"Óf'l¡mo de :ranQui/t
dad ahsnIuta /XllQUe en esta~. ~ 
s .. ente, ha helado en el mes de abril y ha" 
Sido \as vane d >des tardias Las que han SlJfrldo, 
1T1IE: :Ilas que las YaflCdacles rraá:ciol'lales no_ 
Pero no es 10 habitual, daro: de ah Ql.E: resu,te 
tan tr:teresam:eel trabajO que tleW reafizando 

~ SeMoo de ~ Ag<ana SlAJ del 
Gd: ernodeAragOOdesde 1974 

Las helat:Jas y la defJOente poi. :izaci6n 
son las dos ~ que han af'Ol1tado los 
investigadores a la hOra 00 decidrr haoa d6n
de encam,nar sus esfue~ Por eso, como 
explica el ~l!> de la Unidad de Fruti
cultura delSIA, RafaelSocias. «se trabaJÓen la 
~aoon de una colección de f\l.Je'IaS varieda
des de f1or3OÓn tarola QUe proporoonaran 
una doble ~n1aJa: ell1d r el ,mpacto de las 
heladas y f~ la poI¡naación y fecunda
CIÓn de las fIo~. que se produalia cuando las 
temoeraturas 500 más benIgnas. De la rrus
ma Icw 1: Ira. se buscaba potenoar la capaodad 

Tema del mes 

can exclusivamente monopcpit3S lo 
más uniformes posible. 

En esta mísma línea de futuro, 
apue::..a por concentrar la ofena de la 
almendra en el proceso corncrciali:a
dar y procesar el fruto para atender la .. 
diferentes demandas dd mercado y 
captar el siempre apetecible valor 
añadido: «En el siglo XXI no se pue
den mantener los círculos de comer
daJi:ación que r~ rten del compmdor 
de calle que ofrece precio por el pro
ducto en cáscara, como ya se hacía 40 
años at rás», 

La referencia aragonesa está 
enAlcañi= 

y si hablar de frutos secos en Ara
gón es hablar de la almendra, rambién 
resulta igualmente cierto que hablar 
de la almendra en Arngón es hablar de 
la Sociedad Agrafia de T ransforma
ción Bajo Arag6n Turolense. qui:á 
más conocida como Frutos Secos 
Alcañi:. Por su volumen de comercia
lización, fi¡"'lIr3 en 5.<>!ugar de España; 
por de lante. sólo figuran dos organi::a· 

deautCjXlliJll2ao6n.1o queel:m¡naba la nece
Sldad de presenoa de diferentes vartedades 
para posrb,htarel proceso 

e programa de meJOra genética Inloa· 

do en 1974 a partir de vanedades proce
dentes de Franoa. Itari¿¡ 'i a -en aquellOS 
años- Unión SovIj~'tKa comerlZO a cnSota ~ 
zar e" 1986 con las tres variedades COl'lOCl
das COl1'lO Guara, Ay¡es y Moncayo No coJ. 
maron todas as exPKta' vas 'i el traba O 
continuó hasta Que. ya en 1997 egaron 
otras tres' B anquerna, Cambra 'i Fehs:a, 
Garactenzadas p()( la n:.da ptMenc~ de 
pep r<lsdobles. 
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ciones catalanas., una andalu:a y una 
murciana. CaJa año, la SAT puede 
gaTlilnti:ar, indept:ndientemente de 
los avatares de la climatología, una 
cometciali:aci6n mínima de 3,5~4 
millones de kilos en cáscara (l,2 
miJIane., de kilos sin cáscara). Esto se 
con~igue actuando con p:randes super ~ 
fjcit;!S (18.000 hectáreas). 

Como recuerda Ignacio Sánche:, 
dLrector gen::nte de la SAT, SU historia 
se inici6en los años 70, gracias a la ini~ 
ciativa de ¡X)CO más de rnt:dio cente
nar de agricultores de Alcañiz que 
estaban identificados con la Co<}pe.ra~ 
[iva Los Pueyos. Su idea -acertada
era que podrían obtener m~Jor prL-'Ci~ 

ofreciendo volúmenes mayores que 
oper'dndo individualmente, plegán
dose a las ofenas de los corredores 
locab. ASI.."gura Sánche: que la SAT 
.. ha tenido la gran suene de haber 
con tado con la visión de ese grupo ini· 
cial y con el empuJe de Ángel Espino
sa, que ha sido su presidemc desde el 
inicio y hasta el año pasado ... 

Ahora, la SAT se ha convertido en 
un nombre con pesoen el seCtor, mOfO 
en el ámbi to aragoné~ como en el 
int ernacional. Son más de 4.200 los 
socios de la SAT. pertenecientes a las 
tres provincias ara,gonesas (55% ~n 
Teruel, 40% en Zarago:a y C35i un 5% 
en Huesca), con una presencia casi 
testimonial de productores de comu
nidades limítrofes (Castilla-la Man
cha, Cataluña ... ). 

10 

Ji3l.br- de fnm ... .....;o. en Alaf,6n ~ hablar do.:: 
.Jmondn. 

Lo que ha dIferenciado a esta 
SAT desde sus o rígenes es su visión 
de la necesidad de impulsar la expan~ 

" En laact1wlidad 
es laexporraci6n 
la que absorbe el80% 
de la ¡rroducci6n , , 

sión, algo que no ha ocurrido ni en 
Huesca ni en Zaragoza. La SAT no 
quería reducirse a la \'enta al princi
pal mercado de fruto en cáscara. 

Reus. y se buscaron más posibilida
des. Se compraron las insralaciones 
y la maquinaria dcscascaradora de 
la cooperari\"a de Fuemespalda. se 
complementó con más material para 
afrontar e-I traramiento de más pro
ducto }' así naci61a primera fábrica. 
La venea en grano resultaba mucho 
más rentable. incluso pensando sim
plemente en los costes de transpone 
a Reus: un camión podía llevar 60 
(Oneiadas de a lmendra en grano. 
mientras que el equivalente en cás
cara serían 24 roneladas. 

&ta línea de trabajo aún se sigue 
iTk'l.nreniendo pero ha cedido protago
nismo a o tras líneas de producción. 
Con la entrada en la Unión Europea y 
la inuoducción de la figura de las 
OPFH. se pudo hacer realidad e1.sue
ño de subir varias escalones más en la 
variedad -y rentabilidad- de la 
comercialj:ación.: además de descas
carado, ofrecer también fruto calibr.¡
do por tamaños. pelado e, incluso. 
productos industriali.:ados (harina, 
granillo, bastones y láminas). Así se 
comenzó a trabajar en e191 y, no con
formC:icon lascxpectarivasdd merca
do nacional, acudieron a congresos y 
ferias para captar clientes en la expor
tación. En la actualidad es la exporta~ 
ción la que absorbe el 80% de su pro
ducción. 

Para hacer posible este despegue y 
contando con las aportaciones del 
fondo de reserva de la SAT, se ha 

hecho una inversIón en la década de 
los 90 r el principio de siglo de 650 
millones de pesetas sin [ener que 
pedir ni una peseta a los asociados. El 
objet:im erd mejorar la selección del 
producto. contar con más silos de 
almacenamiento (ahora pueden 
almacenar dos millones dI:: kilos) y 
acceder a la última tecnología dispo
nible en descascarado, pelado e 
industrializado. 

Las cinco \'ariedades más importantes 
por s us posibil jdades productivas 

- Guara; difundiJa por tooas las 
regiones españolas, es la variedad más 
producida en los viveros. Su elevada 
autQCompatibilidad y resi:.1:encia a las 
heladas tardías e.xpltca la regularidad 
de la producción. 

- Aylés: todavía no muy difundi
da. suele destinarse al repelado y a la 
repostería. Por idénticos motivos. su 
producción resulta muy regular, pero 
su época de maduración tardía reduce 
su interésen : onasde interio[. 

• 

- Blanquerna: por ser de flora
ción semi-temprana. se recomienda 
p-dra :onas con poco peligro de hela
das. Es muy productiva y la pepita es 
de sabor agradable y cuenta con muy 
buena apariencia. 

- Cambra: se está comen:anJo a 
comerciali:ar por los \'iver~. De flo~ 
rdci6n [ardía. es ligeramente menos 

($,000 

"' ... 
" .. • 

~ 10.000 

~ H." • o o • ,.'" " .. 
10.01)0 

"" , , 
,'" 

Tema del mes 

resis[ente- a las heladas que la variedad 
Guara. Es produc[i\'3 y.su grano es J~ 
sabor ~oradable. 

- Felisia: se está comen:anJo a 
corncrciali:ar por los "iveros. Es la 
\'3riación conoclJa más rnrdia. Es muy 
productiva pero. pore! pequeño tama
ño de su pepita, suele destinarse a la 
industria chocolatera. 

"" "" AÑOS 

E
... II'ISt Mo Agron6rrnco Mee .. ---~ di 7..<11" tgl"7 

acoge entrr> los dIdS 21 Y 24 de mayo el 

iTlefcado. Adema!. el StA C\Jff!ta 'VI una de 1a§ :ores 

n Cong¡eso Internacional sobre el almer .. 
drt:I y el PlStaehero. DI..lraTl~ el encuentro ie 

presentará un centenar de ponenoas e 
"M3tlgaoones sobre estas espeoes.. 

Los profesJOOaIes del Servioo de 
InvestIgaCIón Agrarld (SIA del 
Gobierno de Arilgón han ÓE!5arrt>
Lado trabaps punteros relaot>
r'\ados con el almendro, furlda
mentalmente en la lTIejO(a de 
var edades 'J en su sa1Ida a 

colecciOnes de almendro de todo E'4 m'snOO 
Durante estos dlitS. mas de un centenar de 
personas relaaor\ada5 COt'I el sector se despIa. 

zaran /\asta Ict capl:~ aragonesa. Hay que 
d5tau¡f la celebración de una mesa 

redonda el dIa 24 de ~yo en Id que se 
~lJl7I sobfe la "Sltuaoan actuaj 

'J perspectJvas de la producciOn y 
comerciiIrzaoon de almendra .. y a 
la que a5lstrran productores y 
n!Present<U'ltes de coopera'JVaS dI' 
todo el pa!S. 
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Imp 
los 

., 
lOS 

los regadíos aragoneses han estado de moda en 105 
dos últimos meses. y no solo por su reladón con la tra
mitación del Plan Hidrológico Nadonal (PHN) en el 
Congreso de los Oiputados. Entre marzo y abril se han 
adoptado importantes decisiones que posibilitarán dar 
un fuerte impulso al desarrollo de los regad~ de 
Aragón. Al archivo de la Queja ante la Unión Europea 
de Monegros 11 hay que sumar el preacuerdo alGlnzado 
entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de 
Aragón sobre el Pian Nacional de Regadíos H-2008. los 
cambios en la normativa relativa a la mejora y moder
nizadon de regadíos y el Plan Esb ategico del Bajo Ebro 
Aragonés (PEBEA) y el buen ritmo de las obras de trans
formación en zonas como Baroenas Il 

Archivo de la Queja deMon~ II 
Tras ocho a ños de paralización, los regad íos de [os secto

res VIU y lX de Monegros se desbloquearon a finalesde mar· 
:0. El Colegio Je Comisarios de la Unión Europea aprobó la 
propuesta endaJa a BruM:1a:. potel Gobiemode Aragún. La 
Quej~ de Monq.,rros 11 comprometía el desarrollo soc:iocco
nómica de esta :ona aragonesa a caballo entre las provincias 
de H ue.ca y Zarago~. 

Monegro:.l1 tiene una superficie regable de 64.675 hec
táreas, de la<; que 14.541 ya se han nansfonnado t!n ticrras de 
secano a regadío. E:; decir. quedan pendiemes de rransfor-

1.3 (oro muc:str.t Jasob! II$del1OeC10f XIV d.: Bardena, n,en TalNe ~ .... )" 
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maci6n 50.204 hectáreas. El borrador del Plan Nacional de 
RegaJíos (PNR) estabJeceque 12.000 hectáreas se transfor
marán antt!S del 2008 y las 38.204 hectáreas restantes des
pu6dc esta fecha. Un [O[al de 16.414 hectáreas de regadío 
e:.tán dentro de lo que se denomina Zona de &-pecial Pro
tecclóndeAves (ZEPA). 

Los departamento:. de i\griculrurn y de Yledio Ambien
re del Gobierno de Aragón establecieron contaCto:. t:n sep
tiembre-ocrubrede 1999 tantocon losreganres expectantes 
~ Monegros I ( como con la SEO para bt 'scar una solución 
que permitiese el desbloqueo de lO!> ¡egadíos. La propuesta 
definiti\"3. Je protección de a\'CS en Monegros remitida a la 
lJE es la ::.iguic-Ote: 

36004 ha 
EsUpas de Monpgrillo y Pina 24.533 ha 

El Departamento de Agricultura ha comen:ado ya a 
rediseñar aquellos sectores de Monegros n afectados por la 
creación de las :onasde rrorecci6n. 

• 

~1«¡'2~O_ Tr.e<-.:bo dñoo Jc: r.tr.'¡", ... \f: 
l. <l"r..,J.:r~~ ... ", .1_ <:rin ~ \\''fot::1:'( .. 11 

El pasado 25 de abril se COOlitiruyÓ también d Con::.eJo 
de Zonas Esteparia!. de Arag{)n, un organil'mo de carácter 
consulti\"o que va a ~r un instrumento Importante para 
cOnsrnJirel eJifi.ciodefinitivode lo que será Monegros. ran
to en su rarte de rrotección medioambiental como la quese 
poJrJdesarroUarcomoregadío. 

Principio de acuerdo PNR H -.2008 
El consejero de Agriculrura del Gobierno de Aragón, 

Gon:alo Arguit..!. y el ministro de ."\,oriculrura. Pesca)" AIi~ 
mentación, Miguel AriasCañere. alcan:aron el pasado lile:. 

de abril un principio de acuerdo para finnar el Plan Nacio
nal de Regadíos (PNR) Hori=onre2008 . 

• A.rguHé arranc6 el cúmpromi..,;o del Ministerio de Al"rri
culnlnt de mcrememar los tondosJeJ Gobiemocentrnl para 
la creaci6n ere nUt!vQS ~ddíos en la Comunidad Aut6n()ma 
deArdO!ón. 

El objetivo de este incremento pr~upu(::irariodd Ejecu
ti\'() cenmtl cs compensar la falm de financiación europea 
para nacer frente a estaS inn:rs-iones, tra~ el reparto de los 
fondos FEOGA porpanedel Mini::.rcriode Agricultura. 

El oorueJcro de Agriculrura y el ministro del ramo acla
raron también durante el encuentro la" cifra~ de hectárea~ 

Estn,cfilTas Agrana.'i 

que le corresponden a Atagón para nue\'os regadíos h.3:i·ta d 
año 2008. Según el acuerdo, en los próximos ocho añ(ls se 
uansformarán 47.360 hectáreas de Sc;.---c.ano a ~Jío en A ra· 
gón. Pre\·isi.blemente. el Jc>cumenro defininvo del Plan 
Nacional de Regadíos estará listo en junio de 200l. 

• 

Estas hectáreasse repartirán así: 

Zona~11! 5uperfir;l ... trolnsformar 

Bardeflds 11 

Canal Cinca (3.. paneJ 

CiwJoI,I de CWan 

HorIZOnte 2008 

'.045,,"';.-__ 
2425 ha 
4.837 h<I 

744 

341 '" 

El ministro Miguel Arias CañetC" ha aceptado tamb¡~ la 
petición del consejero de Agricultura de incluir en el anexo 
JeI Plan Nacional de Rf!%ldíos un "''Pigrafc que especifique 
que hasta el año 2020 a Aragón le corresponJe rr.in~formar 
otraS 160.000 hectáreas de secanoa n..-gadío. tal y como refleja 
el Plan Hidrológicode IaCuencadel Ebro. 

ArguiJé y Arias Cañete coincidieron..:n la reunión en 
la necesidad de agili:ar las obras comemplaJas en el PaCtl) 

del Agua, fundamentalmente Ycsa, Bi.scarrué;o, ySantahes
era, para poder cegar estas nuevas hectáreas penJit!nte!l de 
mmsformaci6n en los próximos ocho años ... De nada si.rve 
trdrbformar hectáreas si luego 00 tenemos agua con laque 
regarlas», pumuali:6el consejero aragonés. 

El wnsejt!ro 3f'aooonés se mostró «moderadamente satis
fecho .. de lo:; resultados del encuentro y coincidió con el 
mloistmde Agricultura a la hora dedisringutremre ¡anego
ciación del Plan Nacional de Regadíos y la negociaci0n dd 
furumPlan Hidrológico Nacional (PHX). 

AlJ?UiJé aprovechó el encuentro con Arias Cañete para 
::.olicitarlc que :;e dirija a su compañero de gablOere, el 
ministro de Medio Ambieme, Jaume Matas. para que acle-

13 



I I 
I 

má ... de agili:ar las obra:. contempladas en el Paaodel Agua 
<H:elere las c(mce~iones de agua necesarias para la puesta en 
march", de los regadíos sociales aragonese$ contemplados 
enel P:--JR. 

Con respeCto a la modemi:ación de regadíos. ambas 
administraciones acordaron que la iniciath'a de estasactua~ 
ciones estará en manos dI.: las comunidades de regantes, que 
serán lasque solicitarán 
losproyec~ar Gohlt.!r~ 
no autónomo y bte el 
que a su vez ~ los trasla
dará al Ministerio de 
Agricultura. 

Bu~ ritmo. u.. obras de cxpamlún 
do; ro:¡.;adíll a y.u= en .~ r:lj,'Ón. 

Cambios en la normativa del PEBEA r la moderni:ación 
A toda~ estas imporrantesdecisionesqoeafecrnn al pre

sente y al futuro tk: los rC$idíos aragoneses, hay que añadtr 
los notahles cambios aprobados en materia de normativa 
por el Ejecutivo autónomo. Tanto la norma que r<:gUla el 
Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) como 
la modemi:aci6n de regadíos han sido modificadas para 

, 

facilitar su ejecución y 
f.n·o recer un mejor 
aprovechamienro del 

. . agua y una meJorcJecu-
ción de las obras. 

Por último, el con
sejero aragonés ha trd~
ladado al minimo la 
petición de respaldo 
por parre del Ejecuti\'o 
central para moc!tficar 
las :onas regables de 
Monegros II afectadas 
por la declaración de 
Zona de Especial Pro~ 
reccjón para la:. A\'~ 
(ZEPA) y que sea post~ 
ble regar en lo.:. munici
pio:; de' La Almolda, 
Farkte y Moncgrillo. 

Impulso a Bardenas II 
Los regadíos de 

Bardenas fueron decla
rados !Ona de imerés 
general en 1971. Dc:,;
de entonce:., se ha 

, , El objeti<'O del Gobiemode Aragón es asegurar 
unaint'ersión sosrenidaa medio plazo próxima 
a los 2.000 miUonesdepeseras anuales, de los 
presupuesros de la Comunidad Auuínoma 

deAragón " 

El antiguo Decreto 
32/1996 ha sido susti
tuido por e l DeCteW 

48/2001. Esta legisla
ción establece distin
tas ayudas p(lra obras 
de mejora y moder
ni:ación de infrae;¡;~ 

tructuras de: regadíos 
exis[en[~, asi como 
para la creación de 
nue\'o:> regadíos en el 
ámbito de la Comuni
dad Autónoma de 
Aragón. 

Lo~ objetivos fun~ 
damema les de esta 
nOnnatl\/'"d son conse~ 

guir un mejor apTO\'e~ 
chamiento del agua. 
aumentar la C<1.pacidad 
de regulación de lossis
temas y reducir el tiem

transfonnado un total de 11.238 hectáreas de tierras de 
secano a re~oaJío en la comarca ::arago:ana de las Cinco 
Villas. 

Además, está en ejecución un total de 4.604, unas obras 
en losSo..">Ctor~ XIV, XV y XV1 qll1! fmali:arán antcsde Iaprc~ 
senre legislatura yquesupondrán un notable unpulsopara la 
agricultord de la:ona. Cuando finalicen estas obras. toda,>ía 
estarán pendientes de traru.formación orras 11.600 hecr:á~ 
reas entre los municipios de Ejea de los Caballeros. Biota, 
Luna, Erla ySierrade Luna. 

Las obr:b del sector XIV. financiadas por el Gobierno 
de Arag6n, están a punto de finalizar. Las transformaciones 
de lo~ scctore~ XV y XVI, financiadas por el Ministerio de 
Agriculrum, terminarán entre finalesdel2002 y principios 
dd2003. 

Cuando finalicen estas obras, .se podrá afirmar que en 
estOS cuartO años se han puestO en regadío 4.604 hectáreas 
de Tausre (Zarago:a) y se habrán comenzado las obras del 
sector XII en Ejea de los Caballeros. La inversión pública en 
regadíos en Bardenasdurante la presente legislatura en Bar~ 
denas 11 será de unos 4. 700 millones de pesetas. 

po de los rumos de riego. disminuyendo los nocturnos. Asi~ 
mismo, pretende mejorar la eficacia, la gestión y la econo
mía de las comunidades de regantes. 

En cuanto a los beneficiarios, el decreto da el máxImo 
protagonismo y atención a las comunidades de regantes. 
corporaciones de derecho público que agrupan y replcsen~ 
tan a la mayoría de regantes aragonr ;,> s. sin okidar queexi:;
te otro tipo de personas juríJicas que pueden rambién 
emprender invcrsiones en materia de regadíos. 

Ara~>Ón cuenta en e;tos momentos con más de 4OO.COO 
hl!Ctarea:> de SUJX..-rfi.cie rcgablc. de las que depende la maror 
pane de su Producción Final Agraria. No obstante, parte de 
estOS regadiO$ aragonc:r.es son antiguos y otrOS han quedado 
obsoletos por los importanres a ... -ances tecnológico:. de los 
últimos años. 

El objetIVO del Gobierno de Aragón es asegurar una 
iO\'ersión $Ostenida a medio plazo próxima a los 2.000 
mdlone~ de pesetas anuale~, de lo:. presupuestos de la 
ComunidaJ Autónoma de Aragón, cofinanciados por la 
Unión Europea, a tra\'ésdel Programa de Desarrollo Rural 
(POR) 2000-2006. 

I 

, 

• 

~te decreto permitmi incrementar las ayudas a Id 
modemuación de regadíos del 40% al 65% en algunos 
caso:.. Ackmás. aquella:. obras Je más de 40 millones de 
pesetas promoviJa:. por las comun idades genera les de 
regante:> contarán con el ase:>oramiento de la empresa 
pública dependiente Jel Depanamento de Agriculwra 
SIR.A.SA (Soc iedad de 

Estnteturus A.grarius 

• obra:; de interés común, que serán el resto de las mfraes
trUCtUras generales y que contarán con unas ayud<b del 
70%. 
Para la reali:ación de esros proyectos.se contará con la 

gestión de la empresa pública Sociedad de Infraestruc[ur.lS 
Rurales Agrarias, S.A (SIR:\.sA), recientemente creada 

por el Departamento de 
Infrde5tfUcruras Rurales 
dI:: Aragón, S.A.). " A rguilé y Arias Cañete coincidieron Agricultura del Gobicr

nodeArdgón. 
Asimismo, los por

centajes de suh'ención 
se moJ¡ficarán en fun
ción del ti r o de obras a 
lle\/'".tr a cabo. Se primaní 

en la necesidad de agilizar las obras contemplatlas 
en el Pacto del Agua , funclamenralmente Yesa, 
BiscarruésySanraliesrra , , 

- Como compl~
mento de toJo lo ante
rior. con esta modifi
cación normativa se pre-

la construcción de balsas de regulaci6n, la insralaci6n de 
dementos de control del consumo y el entubado de ace· 
4uia:. v, .sobre todo, la modemi:acián tn.tegral de sectores de 
riC20que incluya Hx:la esa tipología de obras y que, normal
mente, va acompañada de caml:-io del sistema de riego a 
manta a algún sisto;>ma de riegoa presión. 

Por otra p-Mte, con el fin de incrementar el ntmo de 
tran.';{ormación Je regadío de I~ proyectos acoglJOS a la Ley 
del Plan Estrat¿g¡co tkl Bajo Ebro Aragonés (PEBEA), el 
GoblemoJeArn...oón ha moJificado esta normativa aproba
da en octubre de 1997. ~ÍI'Illiimo, t!S~camhi() ... pO:.lhilltan 
la cofinanciaciÚll comuniraria de estaS acruacione:.. El obje
ti\'O del PEBEA t:S la creación de hasta 20.000 h~tál'e'dS d~ 
legaJ(oen un períodoJe 10año:>. 

Los principales cambios son: 
- Establecer una modalidad de ejecución de obras por 

la Administración para entidades locales y comunidades dl! 
regantes. constituidas o en constitución, que promuevan 
obras de cierra imponancia técnica. social o económica y 
que afecten a :onas O sectores homogéneos. Se trora de pro
riciar proyectos de mayor ámbito y rerercusión social que 
cc)Omruyan de forma más acusada a dinami::ar la <JCrividad 
económica de la:ona. 

- Continuar con la posihilidad de ejecución por lo~ 
beneficiarios. tal ycomoS<;' hacía M:.La ahom. si bien modu
lando la a~'Uda final calculada por hectárea a un porcenraje 
máximo de las infrae:.LTUCtuTlb h~erab.lo4ue posibilitará 
la consecución de avudas comunmmas para estaS actuacio
nes. El objeti\'o es dar cumpUmiento de la:; dirl!Ctrlcc:, 
comunitarias sobre Ayudas Estatales al Sector A..,orario de 
1-2-2000. por las que la Comisión Europea establece las 
normas básicas obligatorias 4ue deben cumpltr los Srndos 
mIembros para el mantenimiento ..le unas conJicione~ de 
competl!ncia libre)' s.in trabas que promuc\"an la unidad del 
mercado comunitario y tiendan a la asignación de n!cursos 
óptimos. 

- Mejorar las condiciones de las ayudas ptlra los pro
yectos que se ejecuten por la Administración. En esra 
moJal idad se diferenciarán dos tipos de obra:.: 
• obras de int.:res general. tales como sistemas de impul

sión y bombeo, depósitos generales, e1ectnficación, 
caminos, etcétera ( 100% a cargo Je la Adm inisetración); 

tende disminuir algunas 
limitaciones relativas a los cultivos a implantar, ~lenJo 
conscientes de que la dotación por hectárea fijada por la ley 
de 5.500 metros cúbicos por hectáreaoblif!(la riC}.,'o a prc:;ión 
ya altemativ:lscon importam:c pre:.cnciaJcculti,>os, como 
los leñosos y algunos hortícolas, regable:. por ¡:,"Otco. 
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INFORMACiÓN DEL CENTRO DE PROTECCiÓN VEGETAL 

OMO es sabido. el Fuego bacteriano (Erwirúa 
am)'lot.·ara) es una grave enfermedad de cuaren~ 
tena que pueden padecer los frutales de pepita 
-man:anQ, peral y membrillero--, el níspero 
y algunas rosáceas ornamentales o silvestres 
-CrataeguS, P)'racanrha, Cocaneo.ster, etc.). En 

España, país libre do:: lacnfermcdad, se introdujo en 1995 en 
la provincia de GuiplÍ~coa. A panir de ese momento, apare
cieron di ,-ersos focos en otraS comunidades autónomas has
ta que, en 1998, ~ detectó en Aragón. en un seto de P:--ra
ca:nth.a de una =onaajardinada del cavo urbanode Jaca. Más 
recientemente, en Junio del año 2000, se detectó en una 
planraciónde pera Conferencia en lacomarcade Épila. 

Desde el mismo momento de su detección se han adop
tado con la máxima celendad las medidas de erradicaci6n 
que se contemplan en la legislación vigente, arrancando e 
incinerando el material a(ectadoosospechoso deeruu- afee
rado, según los casos. Hay que resa 1 t .. lr que. au nque la erradi· 
cación de una enfermedad de estas caracrerísücas no es 
fácil, la contundencia y rapide: en la adopción de la:. ame-
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riores medida:; es una condición necesaria para que .sea un 
éxito. En cualquier Ca50, si finalmente no se pudiese conse
guir este objetlvo, frenar su expansión limitando al máximo 
su \'e\ocidad de difusIón sería también un objetivo esencial. 
Es decir, aun en este caso, las actuaciones de emdicaci6n 
serian muy rentables, dada la virulencia de la enfermedad 
cuando lascondidonesclimáticas leson fuvorables. 

En todos los ca.5<h, es ind"dableque la introducci6nse ha 
debido a la plantaCión de material vegernl de reproducción 
¡nf ... -aado procctk-nte de OlTOS países. Por ello. es necesario 
recordar, una ve: más. las principales medidas en las que el 
agricultor de;em¡x"i\a un papel esencial para c-atar de evitar 
nue\'osfocos o para limitarsu difusión a panirde los ya detec
cado:. o de los que pudiesen estar en períodode incubación. 

Medida:. preve:nti,'aS 
1. Comprar planras sensibles a e:sta enfermedad sólo en 

los \'i\"cros aurori¡ados 'i con garantfas sanitarias y exigir el 
pasaporte (¡tosa nitano con Zp, em ¡tido en cumpl ¡ro ienta de 
la legislación \"igenre. 

2. No imroduclr clandestinamente bajo ningún con· 
ce.pto varetas o material vegetal procedente de :onas o paí
ses con Fuego baC[eriano. 

Medidas deerradicad6n 
Las medidas que se adoptan paracvitar el establecimien

to o difusi6n de la enfernledad a partir de un foco existente 
solamente serán eficaces si se detectan síntomas lo más inci
pientes posibles, lo que supone que es el propio agricultor e.l 
que debe colaborar mediante la inspección detenida y 
minuciosa de sus plantaciones y la comunicación de cual
quier ::.íntoma sospechoso. Solameme con esta colabora
ción evitaremos la difusión de la en(ennedad, tratando que 
no se tranSmita aplamaciones vecinas, y haremos posible su 
erradicación. Es fundamental inspeccionar la:; plantaciooC$ 
en 105 siguientes períodos: 

l. Durantey despuésde la floración (,~igilar también flo
raciones secundari~). 

2. Desrubi de una lluvia, tormenta y, sobre todo. des
puésJe unh'T'lni:o. 

3. En Junio. julio y septiembre. realizar visitas regulares 
en los perrodos de crecimienro veget3th'o acti,'O de [os 
árboles. cuando se desarrollan los brotes. 

In f ormación 

v.a:...v.TOfUO DE DI"'~"TIO). Q:sno DE- PROJRXl!~)\, VECfI.o.L. 

A\'ll1I- ~t...lt.Ti\.';:.""''''. 930. 51..1059 l.o\fl....cov... 
Tn. 976 716 37i. F,x 97ti 716 :),,'iB. 
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Superficies, censos y produg:iones. Avance de datos aragoneses del año 2000 (datos a marzo de 20(1 ). 

~----~===-----~ 

¡ 412 3205 1504 2.152 2J4.656 251.697 217.572 257.C/64 

38.315 157,427 44.431 71HlOO 245.718 364 384 328.4!54 635.81 ¡ 

23.105 
74 "'" 

78.8D7 lOO.n/ 19.995 5.645 121.907 279936 

151.585 522,430 49353 143.749 50.772 148373 261.710 814.552 

tEBADA iOrAL 184.690 596.490 iZ8.160 343.9$0 70.767 154 018 383617 7.094 488 

ARROZ 8.4.D5 44.138 3 8 5.523 32310 13.931 75.45.6 

MA1Z 42 <:70 32.845 277440 78.858 743.281 

OTROS CEREALES 

~ 

3.124 3% 

45.616 723.120 85.650 1.342.689 

72 

1.701 &5.050 

Tomarep/aZa 37 1.830 575 7' 4.440 12' 6.845 

TOMA7F 31 ¡,8JO 13 575 1.775 89.490 1.825 9T.895 

PlMIENTOCONSEFlVA 15' 1.896 1 Aa 630 9.550 789 11.486 

PlMlfNTOP!.AZA Q O O O 20 525 20 51' 
PlMI&,1TO 158 L896 1 '0 650 10.075 80' 12.0/1 

GUlSANTEVfRDEO , 536 '.719 O O 290 1.218 1826 6,947 

CEBOLtA '" 3.680 , 320 619 25.910 729 19.910 

JUDIA VERDE 675 6,075 2 Aa 20 220 697 5335 

ESPÁRRAGO 7 " 23 .7 '50 525 180 593 
2115 27158 

112 
3.600 53]75 87 9 135 150.875 

MEl.OCOTONERO 7.776 738.912 1,957 28.737 5227 ¡38.000 14.960 305.649 

CEREZO 210 2. 108 198 1.138 7535 32.000 0043 35.24ó 

A1.BARICOOUE/W 75 350 23 333 550 7.500 648 8.783 

CiRUELO 108 878 1300 10.000 1383 12.736 

.159.494 

3.267 

Ar<ILgón GiLn<l!dero 2000. Avaru:e de datos aragooese del año 2úOO (::I<ItO$ iL marlO de 20(1)-
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E<;tadistica 

:: 

- f'FA - VASPM - RENTA 
••• uneal (PfN ••• Une;:¡I (VABPM) • • • ¡j~1 ("RENTA) 

Evolución (años 1988-2000) de 1,) Prodl.>Cción Final Agrilria (PFA), Val_ Añadido Bruto a PrKios de Mercado (VABPM) y Renta Agraria (VAN). 

PfA 

VA8PM 1Q1. 

235514 

911414 10257; lO1.1SZ 
Renta 89.645 87.082 72.525 92860 8~.999 105.581 110.846 117.164 1~5.120 136.079 136.990 129.283 135.914 

El porqué de este'crecimienro esr:á en que las producciones 
físicas han sido. en general, más altas yen particular -cerea
les y frura, entre las agrícolas, y bovinos y porcino de cebo, 
entre las ganaderas- mucho más altas (ver cuadros corres
pondientes) y en que los precios percibidos han sido basranre 
m:ís altos en PJrcino yfrutales y ca:,i iguales o con ligeras osci· 
ladonesal al:a o la baja en el j eslode los productos. 

-Los Ga"o:os Ajenos al Secto r, con sus 100.100 millo
nes de ptas., han supuesto un incremento de los gastos de 
36.800 millones de pta~. respecto de los de 1999; es decir, 
un incremento porcenrual del 22,5% respectO a los del año 
1999. 

El porqué de este alt o crecimiento se jusrifica por el 
aumento de gastOs en gasóleo y fertili:an tes a causa del 
incremento del precio pagado, en el mayor gasto que impli
ca el manejo de una mayor cosecha y en la inflación mone
taria, que creció por encima de lo previsible a lo largo del 
año. 

- El Valor Añadido Bruto a Precios de Mercado 
(VA BPM "" PFA - Gastos Ajenos al SeCtor) se situó en 
106.604 millones de ptas. frente a los 97.516 de 1999; e:; 

deci r, hubo un incremento absoluto de 9.078 millones de 
pta~. respecto del año 1999. equ¡valente a un incremento 
porcenrualde! 9,3%. 

-Las Sub"'enciones a explotaciones supusieron un 
valor de 58.71 0 millones de ptaS. frente a los 58.967 mHlo
nesdel año 1999. 

-El Valor Añadido Neto a Precios de Mercado o Renta 
Agraria (VA...NPM '" VABPM + Subvencio nes - Amartea
dones) se situ6 en 135.914 millones de ptaS .. con un creci, 
mientoabsolutorespectoa 1999de6.631 mi1lonesdeptaS. y 
relativo de5, 1 %. 

Conviene añadir, como aclaración a este dato sobre el 
incremento habido, que el dato usado como referencia (el 
de 1999) fue particuJannente bajo, ya que la renta de 1999 
descendióunS ,6% respecto a la del año anterior ( 1998}. 

Como dato adicional. hay que indicar que los ocupados 
agrarios según la encuesta dellNE han descendido en el 
2000 (media de las cuatro encuestas trimestrales) en 2.026: 
ha habido en el año 2000, por tanto, 33. 787 ocupados agra, 
rios frente a los 35.813 de 1999 (2.016 menos) . La tasa de 
ocupados ab'Tarios frente a ocupados totales pasó a ser del 
7,57%. 

(.) Jmoe W\ SECQÓr.. u: E:."TUOIOS y PLANIFlCA.O~. 
5F.RVlCTO fJ€ Pt.~ NIF\CO,OON y C:OOROI"r.~CIÓ¡.. .. SECRET.4.RI .... GENERAl. 

TH;:slcA DEP .... RTAMENTO oeAGRlCU1J1JRA GvilIER."ÜOEAMQé):.l. 



José Maria Sallán, Director Gerente de SIRASA 

" No 
• 

SI ve 
ÁNGEL DE UNA (*) 

-¿En qué se concretan las actividades de SlRASA? 
- Fundamentalmente, en los trabajos de redacción de 

proyectOS y real ización de direcciones de obra de las trans
fonnaciones. 

-¿Por qué aparece en este momento? 
-El Gobierno de Arag6n quiere implicarse más en 

los proyectos. ejecución y financiaci6n de [as interven
ciones en mater ia de regadíos y medio ambiente, mejo
rando su racionalidad. Para ello se necesita. además de la 
Administración. una empres.:'l de gestión más ágil y diná
mica. sin las restricciones propias de las administraciones 
públicas. 

-¿Qué aporta SlRASA como mejora? 
-Lo primero, la agilidad de laque le he hablado y, ram-

bién una mayor garantía de calidad. Se rrata de un comple 
mento a la estructura actual, a la que dota de una mayor 
racional idad. 
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a 
cooperar " 

Hace cuatro meses que se constituyó la Sociedad de 
Infraestructuras Rurales Aragonesas. S.A. (SIRASA). 
En sus Estatutos Sociales se le encomienda. como 
objeto sodal. la realización de todo tipo de actuacio
nes en obras. trabajos. prestación de servicios, elabo
ración de estudios. p lanes, proyectos, asistencias téc
nicas. promoción, desarrollo y adaptación de nuevas 
técnicas y equipos, administración y gestión de fin 
cas, montes y centros agrarios, etc. 
José Maria Sallan Villegas, ingeniero agrónomo, fue 
seleccionado para poner en marcha la sociedad y ser 
su primer director gerente. Aragones de Estadilla, 
tiene tras de si una larga experiencia en obras dentro 
de empresas del grupo Uralita. 
Sallan cree que todo este numeroso y variado elenco 
de competencias recogidas como objeto social «no 
seran ejerddas todas en este momento, s ino que se 
irán asumiendo paulatinamentelt. 

-¿A quién sustituye SIRASA? 
-No sustituye a nadie. sino que viene a completar los 

equipos de la Administración que actualmente trabajan, 
para dot<lr lesde más eficacia. 

-¿Cuáles son sus clientes potenciales? 
-Los departamentos de Agricultura y de Medio 

Ambientt:, aunque otro;; departamentos dt! la Diputación 
General de Aragón pueden emplearlo si lo necesiran. Los 
primeros trabajos previstos son los de regadíos, pero se irán 
ampliando a otros temas. 

-¿No supone añadir una nueva estructura adminis~ 
trativa? 

- Se trata sólo de una empresa de gestión. que no reali
za las obras, sino que redacta las especificac.iones del con
curso de obra y la dirige, lo que requiere un equipo restrin
gido en dos áreas concretas: administrati\'o-financiera y 
técnica. Será un equipo mul tid isciplinar y, de partida, 

I 
I 

J 

estará formado por siete personas que se incrementarán 
i.egún vayan c reciendo las necesidades con nuevos pro
yecr.os a gestionar. 

-Es creciente el número de actuaciones en regadíos y 
medio ambiente en cuya financiación participan los bene
ficiar ios. ¿Cómo se integran las responsabilidades de 
estos beneficiarios y las de SIRASA? 

- H asta ahora, los apoyos a esto5 beneficiarios se 
can ali:aban. sobre todo, en forma de subvenciones que la 
Administración fiscali:aba posteriormente para compro
bar que se habían aplicado en su correcto destino. Ape
nas se preocupaba por la calidad de las obras efectuadas. 
Teniendo en cuenta que gran parte de las actuaciones en 
regadíos se refieren a moderni:ación de los existentes, 
que son promovidos fundamentalmente por comunida
des de regantes, eUos son tos que toman las decisiones 
sobre las obras, porque son los receptores y cofinanciado
res de esas obras. Sin embargo. el volumen de obra y la 
complejidad técnica supera las estructuras de estas comu
nidades. Ahf es donde nosotros podemos hacer unaapor 
tación de mejora en la racionali:ación en la gestión. Ése 
es nuestro papel. 

-¿Ha)' experiencias en otras comunidades aut6no
mas? 

-Coincidiendo con nuestro objeto social y próximas a 
nosotros ya funcionan Riegos de Navarra, desde 1985, y 
Regsde Catalunya, quecomen:ó a funcionar en 1991. 

Entrevüta 

-¿Se ha traducido en esa mayor cficiencia en los pro
yectos? 

--Se ha logrado agilizar la tramitación y que:oe realicen 
en menos tiempo. En Navarra, todo el proceso de puesta 
en rlego. desde la promoción del regadío, pasando por la 
concentración y la puesta en dego se ha realizado en 
menos de tres años. 

" Los encargos de ejecución de la DG A 
a empresas pueden SéT imputados al coste 
de las ocnUlCiones encargadas has", un 
máximo del 6~() " 

-¿Gravará el pr~upuesto la nueva estructura? 
-Es criterio dd Gobierno de Arag6n que SIRASA lle-

gue a autofinanc ¡arse ~in necesidad de apüyo públ ico. 

- ¿Cómase realizaría esa financiación? 
- Los encargos de ejecución de la [XJA a empresas pue-

den ser imputados al coste de las actuaciones encargadas has
ta un máximo del 6% del coste. Con ese porcentaje se puede 
reali:ar y encargar la dirección de la obra y aún pueden sobrar 
algunos puntos para la propia financiac ión de SIRASA. 

-Hemos hablado de regadíos, pero también pueden 
actuar en obras de medio ambiente. ¿Ser.i importante la 
actuaci6n en este campo? 

-Son importames pero, sobre todo, rienen peculiari
dades e:.-peciales. Suelen ser obras pequeñas y dispersas que 
no suelen concitar el interés de las empres.. .. s constructoras. 
A unque es un principio de SIRASA el no invadir las ini
ciativas privadas, pod ría ocu rrir que en este campo concre· 
to tuviésemos que asumir t ambién la reali:ación de [as 
noras. 
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funciones de las 
Cá Agrarias 

La ley 2/1996 establece que cada cuatro años se deben renovar los órganos de las Cámaras Agrarias: el Pleno. el 
Presidente y. consecuentemente. la Comisión Ejecutiva. La misma ley exige la actualización del censo de electores 
a camaras Agrarias al menos cada cuatro años. Como ambas situaciones coinciden en la primavera de este año, 
el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, una vez cumplida la preceptiva actualización del censo. 
ha determinado la celebradón de elecciones para el día 3 de junio de 2001. mediante Decreto 70/2001. 

la yi:,-ra del proceso electoral que se 3\'cci~ 
na, podría ser intere.ante para los poten
ciales yornntes recordar desde estas páginas 
los a~pectos más importantes del papel de 
las Cámaras Agrarias en el concierto de las 
actividades agIoamhu,mtales. tamo de sus 

ohligaciones corno de su.s limitaciono. 
En primer lugar, de estaS elecciones deberá surgir la 

correlación de fuecas acruali::ada entre las Organi:aciones 
Profesionales AgramlS que han rre:.c.ntado sus candidatu
ra:>, con l<b cOITa.--pondiemes cuotaS de poder político y 
económico que los votos les otorguen denrro del ámbito 
de sus competencias. 

Dentro del conjunto de funciones que conforme a la 
Ley 2/1996 deberán ejercer las Cámaras .A.graria:.. las de 
mayor mterés para el me,he rural son ~ ;;;iguientes: 
~ Actuar como entiJaJes de consulta }' colaboración 
con las Administraciom."lI Públicas en materias agrarias, 
emitiendo informes o reab:ando estuJu:)S. 
- A cruar como oficina:. públicas. donde podrá prcscn
tarSe y :;er tramitada aquella documentación rdati\ll a Ja:, 
funciones que les delegue el Gobierno de Aragón. 

, , De e5ll15 elecciones deberá surgir 
la correlación de fuerzas actudJzada enrre 
las ÜTgant:aciones Profesionales Agrarias 
que han presemado sU.') candjdanlras , , 

En el ejercicio de sus funciones. la:. Cámaras Agrarias 
ticnen una serie de limitaciones. especialmente las deriva· 
das de la represenrarividad, que confom1e a la Ley 2/1999 
son en esencia las siguientes: no serán propias de ellas las 
funciones de representación, negociación y reivindicación 
en nombre de los inteEeses económicos, sociales. profesio
nales y sindicales de lo::; profesionales del sector agrario, 
que corresponden exclusi .... amente ti las organizaciones sin
dicales y a las organi:.aciones profesionales agrarias legal· 
mente constituidas; no pueden desarrollar ac:t¡,'idades 
mercantil~ de ningún tipo ni aquellas que, de acuerdo con 
la legislación Je Régimen Local, correspondan a las enri· 
dade:.locales. 
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Debe quedar claro que las Cámaras Agrarias no son las 
6rgaflfi> de representación política o sindical del colectivo 
agrario, función que corresponde a la.:. Organi:aciones 
Agrarias. sin que ello impida que a uavé;; de las procesos 
electorales, escrupulosamente democráticos. tiC! obtenga 
un instrumento válido para conocer la represemati\'idaJ 
de los sindicatos agrarios dentro del .sector. Este conoci· 
mi/tOIO es el que P'!rmite a la Admmlsrración distribuir los 
recuf"OS económicos disponibles para financiación de las 
Organi::aciones Profesionales Agrarias de forma adecuada 
a la repE csentatividad de caJa una en las Cámaras 
Agrarias. tal como comentábamo.. líneas arrás. 

, , En cuanw a las funcumes de colaboraci6n 
con la Administración. las Cámaras 
desarrollan un ronjunro de accititlades de 
asesorúz. apoyo y representad6n ticnica 

" En cuanto a las funciones de colaOOración con la 
Administración, las Cámaras desarrollan un COO¡W1tO de 
actividades de asesoña, apoyo y representación técnica muy 
importantes para el normal desarrollo del sector agroam
biental Sin ánimo de exhau.sthidad. enumeramos a conti
nuación algunas de sus áreas de Intervención, desarrolladas 
a mn'és de la representación de las Cimaras Agrarias en la,. 
sigUIentes entidades: 

Junta Arbicral de Arrendamientos RústicOli 
Comisión Local de Concentración Parcelaria 

- Junta Proúncial de Fomento Pecuario 
- Comisión de Pasros. Hierbas y Rastrojera:. 

Jurado Provincial de ExpropIación For:osa 
- Comisión de Vías Pecuarias 

Comisión de DcsembaL<;es r Merca::arago::a 
- Consejo Provincial de Ca=a. 
así como colaboración en la GestIC'ln del SisteEua de Lucha 
Am:E¡:!TaOiro, "igilancia del patrimonio de las extintas 
Cámaras Agrarias Locales, ge:.tión de fincas ... 

El voto en esta5 e1«.CiOOb es 10 suficientemente 
importante como para sugerir a rodos los interesados que 
hagan uso de este derecho en el ejercicio por excelencia 
del sistema democrático: VOtar. 
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El Centro de Tecnologia Agroalimentaria (CTAA) cuenta con un banco de 
814 cepas de levaduras vinicas autóctonas. a¡sladas de mostos en fer
mentadon de las distintas denominadones de origen y zonas vitivi
nicolas aragonc ns. 
Los estudios que se ''''''fa';' n realizando en la actualidad de identifica
ción y caradeñzacián @rlológica de estas cepas, pe. liIitiran en un 
futuro disponer de aquellas levaduras que esten mejor adaptadas a 
cada zona y ofrecer a los enólogos con este cultivo autóctono una 
herramienta de trabajo para controlar y mejorar la calidad de sus fer
mentaciones y aportar un carácter diferenciador a sus caldos. 

N estos últimos años las b:>degas aragonesas han 
realizado un esfuerzo importante de modemi:a
ción de sus insta ladones para adecuarlas a un 
mercado cada \'ez más exigente., que demanda 
una creciente calidad y homogeneidad en el pro-
dueto. 

Las nuevas tccnologias, 
como el control de tempera
turas de fermentación, el 
diseño de maquinaria cui
dadosa con la uva y el 
vinO'i la utilización de 
nuevos materiales como 
el acero inoxidable, son 
frecuentes actualmente 
en lasbodegas. 

.A lcamada ya esta fase 
tecnológica, Aragón también 
ha empezado a inrroducir la bio
tecnología en la elaboración de sus vinos 
y se ha sumado a una práctica que hasta hace poco no era 
habitua~ al menos en los pafscs degran tradición vitiviníco
la. Esta práctica consisteen la inoculación de los most05con 
levadura se leccionada deshidratada. 

En [a ~crualidad las bodegas aragonesas invierten alre
dedor de 150 mil euros (25 millones de pesetaS) en la com
pra de levadura seca acti\'a para reali:ar las fermem:aciones 
de sus mostos. 

Las levaduras y el vino 
Las levaduras son unos hongos microsc6picos que se 

encuentran en verano en el holJejode las uvas y son las res
ponsables de la transformación del mosto en vino mediante 
el fenómenoconocidocomofermemaciónalcohólica. 
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Maaa::de 
mlcrofurmenmci6n. 

La fermenta
ción es un fenómeno que 

se produce espontánea. 
mente en la naturale=a 
y en él participa una 
gran diversidad de 
c:,-pccics de levadllt"rui. 

Todas las in vesti· 
gaciones sostienen que 

no la totalidad de las 
lev<ldurns que toman parte en 

la fermentación espontánea son beneficiosas para la obten
ción de un producto final de calidad. Algunas son generadoras 
deacidez volátil o de olores a sulfhidrico, o no agotan la totali
dad de losazúcaresdel mosto. Estoesdebidoaque notodas tie
nen buenas aptitudes fermentativas y difteren en su capacidad 
para fonnar detenninados compuestOS seamdarios. En conse
cuencia, se obtienen vinos no solo de calidad \'ariable sino a 
vecesdefecruosa. 

Este hecho es conocido desde que: Louis Pammr (1876) 
identificó la levadura como el microo~istno responsable 
de la fermentación alcohólica y afirm6 que «el gusto y la 
calidad del vino dependen en gran parre de la naturale..-a 
específica de las levaduras que se desarrollan durante la fer
mentaci6nde los mostos». 

Fermen tación espontánea y fermen laCión d irigida 
Estudios posteriores han resuelto la dinámica de una 

fermentación e:.1Xmtánea, mosrrando que duranre la mis
ma se produce una sucesión de especies. En una primera 
fase, se desarrollan levaduras de bajo poder fermentativo y 
potencialmente productoras de acide:: volátil, como Klo
eekera, Pierna, Candjda, etc. Estas cepa:; pronto se \'en des
pla!Bdas porel crec.imienro rápido de Saccharom)'ees, resis~ 

, 

Viticultura 

Lgcalización, metodo'ogía. planteamiento general del proyecto y primea'os I esultados 

E 
m estudio que se esta llevando a cabo 
acrualmente en el Centro de Tecnología 
AgroaJimenUlria SE' desarrolla sobre !as 

cuatro denominadonesde ongen: 0.0. Can
ñena, D.O. Campode Borja, 0.0. Somontano. 
0 .0. Calatayud. y sobre ~ zonas vltlVlnicolas 
del Bajo Aragón y las Cmeo Vi!/a$. 

vartedaóesdevidya 13 focalid.x!esde lasdife-. 
rentes zonas productOraS, Mbléndose a¡sjado 
un total de 814 cepas de I!?vaduras. 

Hasta el momento, ~ han obtenido 54 
muestras de mo5I:OS pertenecientes él distintas 

la elecCión de los lugares. las variedades 
y los momentos de mu~,.se ña realizado 
tras los contactos mantenidos con fos en61o
gos de las bodegas, con ob~o de que sean lo 
más representatIVOS ~ carauerrstlcos de cada 
denomin.ac1Cri de ongen. 

• 

D. O. Cariñena 

0..0. Campo 
deBorja 

D.O. Somontano 

D. O. Calatayud 

BajoA~gón 

Cinco Villas 

roTAL 

PaniZa ,,,",,,,, ,,_ 
Longares 

Fuende)alon 

Magallón 

""" SalasAltas 
Saia'i83Ja5 

Mor&et 
Cabemet 
M.m 

Maluenaa 
ViHarroya de la Sierra v._ 

Garnacha tinta 

sierra de lUna 

M,<Oboo 
Garnacha unta 

Temprandlo 

Macabeo 

G.arnacha tUlla 
Tempranitlo 

""'boo 
Temprarul10 

Garnacha tmta 

tente al etanol y que es la responsable de la mayor parre de 
la fermentación, siendo la levadura dominante al final del 
proceso. 

Esta flora indígenaes propia decada comarca vitivinico
la, pero ruede sufrir variaciones cualitativas y cuantitativas 
en cada campaña en función de diversos factores, tales 
como cambios en las condiciones climáticas de la :ona, gra
do de madure! de la c05eCha, uso de fungicidas, estado sani
tariode la uva y variedad. EstaS variaciones en la flor".'l inicial 
pueden influir notablemente en la calidaJ del vino, obte
niéndose además productos irregularc~ durante la misma 
campaña ydeunañoaor!O. 

En un momento en que el enólogo ejerce un gobierno 
cada Ve! más fino sohrelos parámetros ffsico-químicos de la 
vinificación y en que la tecnología ha alcan:ado un gran 
desarrollo, ¡¡quél no puede aceptar que el control del agente 
biol6gicodt: la vinificación se le escape. 

Así, para que la obtención de buenos vinos no sea un 
mero frutO del a-3r, los Cl>-rudLos se han dirigido hacia una 
selección de aquellas cepas que mejor responden a las dis
tintas exigencias tecnológicas y se ha llcg"ddo a demostrar la 
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conveniencia de la pr.ktica de la siembra del mosro con 
levadura seleccionada en forma deshidratada. 

Con esta técnica se consigue un arranque rápiJo tk la 
fermentación, una fermentación completa y regular y una 
homogeneidad y uniformidad en el producto resultameaño 
trnSaño. 

Ahora bien, las levaduras disponibles en el mercado han 
sido aisladas y seleccionadas en Otras zonas o en otras paises y 
secomportan bien cuandoseur.ilizan en loslugaresdeorigen. 
Sin embargo, en la práctica, sehaobservddoqueel empleode 
esta:; levaduras foráneas, aisladas en:onas cuyas condiciones 
agroc.limáricas son muy diferentes a las nuesrr.lS, no siempre 
conduce a la calidad de vino esperada. Los inconvenientes 
más frecuentes son que no siempre agotan la rotalidad de los 
a..-úcares cuando se uti!iz..m en los mostos de nuestra región, dI! 
elevada rique:a sacarimétrica, y que producen una esrandmi
:adón de los \'inosdediferentes :onas por la utilización de los 
mismos cultivos microbianas. La exrlicad6n es que las le",':;J
duras seleccionadas lo rumsido en unas condiciones determi· 
n.-m."1S (variedades., clima, condiciones de fermentación) no 
extrap:>lables en la mayoría de los casos. 
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levadura local seleccionada 
Tratando de resperar la complejidad y ripicidad de los 

\"¡nos, las últimas investigaciones se centran en la búsqueda 
de cepas de levaduras c;eleccionadas específicamente pard 
cada zona, bien adaptada:. por tanto a una región, a una 
variedad, a un tipo de vino, dando origen al concepro de 
"levadura local ~Ieccionada ... 

Ante esta problemática, planteaJaen su día por losen6-
logcr.. aragoneses en la Mesa Sectorial de la Vid ye! Vino (cre· 

ada como fOTO de debate del sector vitivinícola 'Jo" 

disuelta en la actualidad), aten
dienJo a las directrices de ¡'Qffice 

lntemationnal de la Vigne et du 
Vin, y tal como han hecho Otros 

centro~ enológicos, el CT AA ha 
iniciado desde hace v.lTios años el 

estudio de identificación y selec
ción de levaduras aut6ctonas. 

La selección de Je,,-adurns 
autóctonas constituye hoy una acth-j-

dad de e:.encial importanCia denuodel caro
poenol6gico y tiene como fin introducir ocroorden de contrOl 
sobre la tipicidad 'lJx.·culiaridad de los vinos. 

Con este trabajo en curso se pretende seleccionar, a partir 
de la microflora salvaje existente en los viñedos de Ara,...u6n, 
una serie decepas de le\"adl.lnlSque respondan adecuadamen· 
te a klS criterios de selección adoptados para mejorar la calidad 
de sus vinos, de manera que potencien los OlrdCtetcs diferen
ciadores y de tipicidad en lru. disnnrn ~)nas prooucroras y que 
aseguren la obtención de p roductos homogéneos n:x:los los 
años, elememos tooos ellos que han demostrado ser impres-
cindibles en el momento socioecon6mico actual paraque un 
producto sea competitivo. 

Primeros resultados 
Los dato:. procé:.adol> hru.ta el momento muestran los 

siguientes resultados: 
Si atenJ..:mo:. a la distribución de especies hallada en los 

mostU'i en fermentaCión, desraca un amplio predominio de 
Saccharom)"ces ceret-iseae en las últimas fines fermentativas. 
mientraS que k10eckera apiculara es la especie de mayor fre
cuencia en la primera. Estos datos concuerdan con lo referi
do en la btbliDgl afía, Siendo K. apicuÚua una lenldwa que se 
desarrolla en los primeros estadios de la fermentación y 
pron ro sucumbe ante la creciente concentración de alcohol 
generado por S. ceret'isltle. especie que conduce mayorita
riamente la fermentación y persiste al fmal de la misma por 

su altaresistencia al etanol. 
En la etapa posfermentariva o de formación de vdo, ::oc 

han identificado levaduras .. flor .. perteneciemes :ti las espe
cies Soccharom)'ces hisJxmica y S. monruliensis, habituales 
ambas en la vinificación típica de losvinosde Jerez, de .. crian
:a bajo velo o crianza biológica .. . aunque presentes también 
en algunas otras ::onas de Espana. Esras cepas, capaces de cre
cer y fonnarvdo en vinos de 150 de alcohol. dotándoles de 
unas carac.renscicas químicas y organolépricas dcrerminadas, 
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serían especialmente imeresanressi se decidiera rescatar una 
antigua tradición Ik la 0.0. Carinena en la que se reaJ.i::aba 
este tipo de vinificación que algunos llaman Pajarilla y de la 
que queda como tcstimonioW\a bodega en la actualidad. 

TambiC'TI se ha detectado la presencia de Saccharom)'ctS 
hayanws én la etapa poscfennentativa, mur interesante para 
reali:ar la ~da fennentaci6n en la elaboración de ca\"a, 
dada:. :'Ul> características de tolerancia al etanol y su airo 
poderalcoh6geno. 

En cuanro a las pruebas de .selección efectuadas. el 
de las levaduras del género Saccharamyces tiene un buen 
poJ(.'f fermemativo. desucando especialmcnrc algunas 
cepas de S. cereÜstae. que han llegado a producir nnos de 
elevado gradoalcoh6tico (entre 15'6 r 18 % en volumen). 

Estos resultados se muesrran muy promeredores, por lo 
que estas cepas son muy interesantes para conducir la fer
mentación de los m()stos de nuestra regi6n, de elevada 
rique:a sacarimétrica. lo que produce un agotamiento total 
de losa:úcares. y panl realizarrefermentaciones en el casode 
paradas de fermentación . debiendo confirmarse su bondad 
con el resto de prut:r.as de selecci6n. 
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A principios de 1996, la Comunidad de Albarracin inicia su andadura en la Iniciativa leader 11. En el primer estudio reali
zado sobre la comarca. se detecta una serie de difiwh:ades con las que se encuentra su desarrollo turistico. entre las que 
destaca la estacionalidad de los dientes y la ausencia de oferta comp1ementaria. la cual en gran medida. debe crearse a 
partir del rico patrimonio cuftural que posee_ El Museo del Juguete es un daro ejemplo. que adernM introduce el conapto 
de cOIIEsponsabilidad privada en la gestión del patrimonio a través de la ley sobre Fundaciones de 1994. 

Ec...)(JIPO G~'TOR DE L<\ ASOCL4.0ÓN PAR.~ El.. DEsARROL1.O 

RURAL INTEGRAL DE L .... SIERRA DE _"\L.B.<\RRACN. 
SECCIÓN DE PROOR.:\MAS CoML'N'ITARIOS DE DEsARROlLO 

DEL ÜEPART .... ua..:-ro DE AGRICULTt,1V\. 

L Museo del Juguer:~ en Albarracín e:. principal
meme una amplia exposición de la colección de 
juguetes reunida a lo Iargodc [oda su \'ida por Eus.
taquio Castellano, \'ecmo de Valencia y vincula
doa la localidad turolense por Ifnea materna. 

La mayor pane de los Jugueres que ~ exponen 
corresponden al siglo XX r e:>tIDI fabricados en distintos paí
ses. predominan los europeos y especialmenre los fabricados 
en S,llaña. tamo por empresas que alcan:3ron gran renom
bre internacional como por empresas más humilde:.. sin olvi
dar los muchísimos artesanos anónimos: presos. gente 
currienfe, padres y maJresque reciclando materiales supLían 
con cariño lo que no podían suplir con dinero, etc. Todos 
ellos quedan representados en esta exposición. En ella desea
c.'ln un coche de pedalesde 1690, un caballodecart6n yooas 
pie:<b que resulta bastante extraño encontrar, ya que la 
mayor p::irte de sus coetáneas no sobrevivieron JebiJo a la 
precariedad de los materiales con 10:; que fueron realizados. 
A lo largo de la historia. se han urilizadoen la fabricación de 
estos objetos, curiosos a la parque familiares. materiales tales 

como arcilla, madera, cela, cartón, celuloide. hojalaca. etc. 
Es por estos jugueres de origen más artesanal por losquedan 
Eustaquio siente mayor predilección, al trasmitir en cada 
una desus panes el tnimo, la destre--..3 y la paciencia con la que 
fueron hechos. aunque la pie:a que go:a de ffia)'or protago
ni.,<;mo es un pajaritO de cuerda que perteneci6. en <;U infan~ 

cia. a Rosa Macia. su e::.-posa. y que fue el origen de esta afi~ 
ciÓn. En rotal seexponen 700pie:as,Je las 7.000quecompo
nen lo:. fOnUosde la colección. 

Los juguetes que se contemplan han encontrado cobijo 
en una sencUla casa del Arrabal de la ciudad de Albarradn. 
construida de forma tradicional en la pri.mera roiwd del 
siglo XX. en la que se han reali~do las necesarias obras de 
restauración paro adartarla a su nuevo de~ti.no. sin que per
dier.l su sabor de_casa popular propia Je la arquitectura :i'errd
nadeesetiempo. 

Al llenar las vitriTh'lSque confomlan esta exposición, no 
.se ha pretendido crear un argumento o guión para su visita. 
Simplemenre se han agrupado más o menos por tema~ (las 
muñeca.s-.la escuela. los trenes y coches. las cocinitas y sol-
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daditos, erc.) YSi.!deja quesea b imaginación de-l visitante la 
que k sugicrala mejorforma de disfrutarla. 

Juntoa lassalasde exposid6n permanente, que ocupan el 
maror espacio disponible del inmueble, se ubica también un 
peque-ño m1Jer de estudio, almacenamiento y reparación 
paro otras muchas pie:as dIO' la coleccion que todav¡<J no se 
exponen, y una sala para muesrras ltinerantes, siempre rela~ 
cionada:¡ con el roundode1 ju",ouete y de la infancia; junto a 
esta última, se ubica una peque.fia tienda de juti:os, cuya 
exploración contribuye a la ape.nura y atención del museo_ 

Así es como se ha materializ;¡do e l viejo y ansiado pro
yectO de este coleccionista e investigador del juguete, Eus
taquio Castellano, cuyo propósito es el de. compa.nir con 
todo:; los intexesados su pasión IXlr este mundo. Previamen~ 
te, en la primavl!ta de 1996, se con~"T.ituye la fundación que 
lleva SU mismo nombre. 
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Direl:Ción General de Estructuras Agrarias 
ScnidO.k lharmllo RU/":II 

Se.::aun de ~ ComuM~In"" <k D.:s.umllo 
EJifkio Pigr.¡tteU. 

P." Mari" Agl.&;!"1, 16 - 50071 Zar.¡g¡::c;a 
Tcl.9i6il4694 

.-

Esta fundación, que tiene:: carácter cultural y naturale:a 
permanente según sus estatutOS, se rige por la ley 30/94, de 
24 de noviembre, d~ Fundaciones '{ de Incenrivos Ftscales a 
la Participación PrivaJa en AC[ividades de 1 meres General, 
y se l,'Obierna mediantc un patronatO cuyas miembros son cl 
promotor, su esposa y sus dos hijos. 

La ubicación del museo tampoco es arbitraria puesroque el 
promotor ha estado buscando durante años un contexto ade
cuado para su colección, el cual debía reunir ciertos requisitos: 
un enromo que facilitase el traslado a riempos pasados y la 
combinación del ocio, la cultura 'f el descanso. además de cier
taS características tl"'CIlicas del inmueble que garanti:asen la 
consenracíón adecuada de las pie:as. Y eso es lo que encontró 
en Albarracín. Esta ciudad medieval y la SLt:rrd que laenmarca 
mantienen un aspectocomo si hacesiglosque se hllbiesedete~ 
nido e! tiempo. Sus habttames llevan ya algunos años vislum~ 

• 
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brando la posibilidad de: un but...--n futuro en tomo al binomio 
turismo-cwrura, cuyo máximo exp:mcmees el Museo Dioce
sano. ubicado en el Palacio Episcopal (s.. XVUl). ene! que se 
e>.:ponet1 importantes pie:as deane religioso. Abierto al públi
co en 1995. consiguecn 1996másde30.00J \'isitantes, hecho 
que anima a Eustaquio a emprender su proyecto, máximo 
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más. el promotor de:;,raca que desde que hn-abienoel museo, 
han sido numerosas las donaciones de aquellos que han 
encontrado en él un buen destino parn el juguete solitario 
que aún conservaban. 

Respecto al terrirorio, esm rniciativ<l contribuye a inere
men tar la ofe/Ul complementaria deIsecror turístico, .:les,:"trro-

liando actividades que cuando los fondos de su 
colección no precisan de 
conocimientos especiali

:':'ldos, aunque sí de un 
mínimodesensibilidad. 

" La existenciadeacot'idades organizadas destinadas aumentan el período de 
estancia de lo::. viajeros. 
Además de incrementar 
los períodos de estancia. la 
exj~teoda de actividades 

a 105 turutas contribuyen notablemente al inCTemenw 
delocaUdoddelterriwno , , 

El museoquenosocu
pa abre sus puertas oficialmente en no,riembre de 1997. y des
de enronces permanece abierto todos Jos sábados (mañana y 
tarde). los domingos y festiYO$ por la mañana desde las 11 has-
ca 1(1.514 horns, yadi"uloclurance k~ mesesde verano. 

El precio de la entrada es de 300 pesetas paro adultos y 
lOO para niños; tambiénexiscen descuentos para losgmpos.. 

Hasta ahora han sido 4 las exposiciones itinerantes que 
hl'lalbergado: 

En nodembre del 97 , y coincidiendo con la inaugura~ 
ción, se expone una colección de Belenes de papel, de ca.rác~ 
ter internacionaL 

En julio y agosto de 1998, uterina Burgos expone sus 
grabados, de claro tinte infantil. 

En el año 1000 se presenró la Colección de Marionetas 
de todo el mundo de Pedro La\'ado Historias con Hilos, a la 
ve:quesereeJíta un libreto homónimo. escrito por el colec~ 
cionista yque vieneaser un manual del mundo de lasmario
neta.:; y el texto de S cuentos para teatrillo de marionetas. 

Durante la Semana Santa del 1001. la ~Ia de exposicio
nes itmerantesalberga a Los Treimañeros, un¡:,rtupode jugue
tes resclnados de losfondos de la fundación, 4ue fueron utilí
:ados por nuevos padr~ de nuc::.tro país. aquellos cuya 
infanda trnnscurreenrrc 1962 (fecha en la que se celebra la 
I FeriadelJu~tecn Valencia)), 1975. 

Aunque toJavia no se han alcan:ado 10530.000 visitan
les anuales. la venta de entradas y la pequeña tienda han 
contribuido, no sin penurias, al gastO corrien r.e que origina 
ianperruradd museo_ 

Como repercusiones, la más irunedima es la contrata
ción a tiemIXl parcialde unapcrs<ma para su atención. Ade-

o rganizadas destinadas a los turistas connibuyen notable
mente al incremento de b c"llldad del territ<.Jíio, enrendido 
comoclestino tudstico, y a consolidar una marca, una imagen 
donde culturd 'i conservación del medIO ambiem:eson consi
derados como indicadores de calidad del destino. Por último. 
la fónnula de gestión, acO'.;iéndosea la nueva Ley de Funda
cione;. posibiliw.que un patrimonio en manos priVdda:; pue~ 
da moso:m>e sin que ello SUpongA un aumento de J..'"astos a::."US 
propietarios. a la par que se disfruta ddormapública. 

Todas estaS repercusiones son muestra ciara de la imple
mentación cnrre las medida.<; dedesarrallo t:ncaminadas por 
una pane a diversificar la eco nomía rural a rravésde la crea
ción de S(."TVici0S de. ocio (alojamientos, rcstauranres, áreas 
recreatÍ\'aS. pequeños museos, cenaos de interpretación) y 
la conservaci6n y valori:ación del ba:.-ro patrimonio de los 
rerritori.os rurales. 

I O\-ersión yayuda 
Despuésde adquirire1 inrnuebleyprocedera la fase 1 (con

solidación de OOificio) , en 1996 el promo(()r PI escnta so1id~ 
tud d~ ayuda a la iniciativa Leader JJ de la SÍI..'1T3.Je Alb-J.rrdcín 
el cinco de. d iciembre de. 1996, dc.la quc ~ ao.::pta un presu
puestade 9.780_000 ptas. deselosado de la siguieme nlt.mera: 

- Obracivil:9_000_000pras. 
~ Amueblamiento: 780.0J0pras_ 

La ayuda aprobada y asignada a este- pwyecto es de 
1.956.000 ptas. que repr.esentan el 20% de la Inversión. Se 
procede a la firma del contraw e125 de mar..ode 1997. 
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E-mail: esa:r09@jet.Q- ASIADER 

dadiro.<¡. er.c.) y sedejaquesea la imaginación del visitarlte la 
que Iesu¡,ricrd la mejorformadedistrucarla. 

Junto a las salas de exposición permanen te, que ocupan el 
ma)'or espacio disponible de! inmueble, se ubica también un 
pequeño taller de estudio, almacenamiento y reparación 
para otraS muchas pie:as de la colecci,ín que todavía no se 
exponen, y una sala p:inl muesrra~ itinl;:r'ames., siempre tela
cionadas con el mundo Jel juguete y de la infancia; junco3 
esta última, S~ ubica una pequcna tienda de juegos, cuya 
explotaciónconrribuyeala apertura rmenci6ndel museo. 

Así es como SI:: ha materializado el viejo y ansiado pro
recto de este coleccionista e investigador del juguete, Eus.
taquio Castellano. cuyo propósito es el de comparnr con 
todos los inreresados su pasión por ene mundo. Previamen
te. en la primaveT''¡ de 1996, se constituye la fundación que 
lIeva:;u mismo nombre. 

Dite¡;¡;ión General de EstrucbJras Agrarias 
ServIOO de Dc::,;arr"Ik> Rural 

Scc:ción de Pm¡:rmn"" C..omun,r:mc," de De". ... rroJl" 
Edifioo Pi~lu 

P." Mar-ia Agu>tin. 3ó - 500i 1 Zar.t¡p;:a 
T~L 9ili 71 46 94 

Esta fundación, que tiene carácter cultur,¡1 'i oaturalt:za 
pe,rrrnmeote. M'!j!Ún SUS estatutos, se rige JX'Ir la ley 30/94. de 
24 de noviembrl!. de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a 
la Participación Pri \'a~ia en Actividades de Interés General, 
y ~ gobierna mediant:e un patronato cuyos miembros son el 
ptomotor,su esposa vsusdos hijos. 

La ubicación del museo rampoco es arbitraria puesto queel 
promotOr ha estaJo buscandn duranteañoli un COntexro ade
cuado para su colección, d cual debfa reunir cienos requisitos: 
un enromo que facilit"dSe el traslado a tiempos pasMos y la 
combinación del ocio, la cultura yel descanso. además dccier
ras características técnicas del irunueble que garantnscn la 
conservación adecuada de las pie---3s. Y eso es lo que enconuó 
en Albarradn.. Esta ciudad medieval y lasitmaque la enmarca 
mantienen un aspecro como si hacesidos que se hubi~ dete
nido d tiempo. Sus habicantd llevan ya a~ anos vi~lum-
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brando la posibilidad de un buen futuro en tomo al binomio 
rurismo-culrura. cuyo máximo cxponenteesel Museo Dioce
sano, ubicado t:.:n el Palacio Episcopal (s. XV1IT), en el que se 
exponen imporrantespre:asde arte religioso. Abierroal públi
coen 1995, c011$igueen 1996 más de30.COOvisitantes. hecho 
que anima a Eustaquio a emprender su proyecro, máximo 
cuando los fondos de ~u 
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más. el promotor destaca que desde que ha abierto el museo, 
fu1n sido numerosas las donaciones de aquellos que han 
encorurado en él un buen destino para el juguete solitario 
que aún conservaban. 

Respecto a l territorio. esta iniciativa contribuye a incre
menmr la oferta complemenmia del sector turlstico, desarro-

llando actividades que 
colección no precisan de 
conocimientos e$pL""Ciali~ 
zadOl>, aunque sí de un 
mínimode.sensibílidad. 

" La exis tencia de aen' t idades OTgan~ada S destin oda S aumentan el pedodo de 
estancia de los viajeros. 
Además de incrementar 
los períodos de estancia, la 
existencia de actividades 

a los turucas contribu)'p1l norablememeaI incremento 
de la calidad del territorio , , 

El museoque nosocu, 
pa abresus pu<.'I'tal>oficialmcnte I!n rnwiembre de 1997,)' d~ 
Ueemonces permanece abierm tOOos los ~ábados (mañana Y 
tardl!), los domingü:) y festivos por la mañana desde las 11 ffi1s.. 
ralas 14 horas, y adiarioduranrelosmesesdc \.'erano. 

El precio de la entrada e:; dt! 300 pesetas para adultos r 
200 para niños; también c.'l:tsten desc:u..:nrospara los grupos. 

Ha:ica ahora han sido 4 las exposiciones itinerantes que 
haalbeq¡ado, 

En noviembre del 97, y coincidiendo con la inaugura, 
ciún, se expone una colección de Belenes de papel, de carne' 
tc:rintemacionaL 

En julio y agOSto de 1998, uterina Burgos expone $U$ 

grabados, de claro tinte infan ril. 
En el año 2CXXl se presentó la Colección de Marionera~ 

de todo el mundo de Pedro Lavado Historia.-; con Hilo!>. a la 
ve:quese reedita un l¡brew hom6nimo,escritOpord colec
cionista yque viene a ser un manualdd mundode las mano
netasye1 textode8cuentos para rearrillode marionetas. 

Durante la Semana Sanra dd 200 1, la sala deexposicio
nes i ti.neran tes alherg-.1 a Los T.,.einuúieros, un grupo de j ugue
tes rescatados de los fondos de lafundadón,que fueron urili
:ados por nuevos padres de nuestro país. aquellos cuya 
infancia transcurre entre 1962 (fecha en la que secelebrn la 
J FeriadelJugueteen Valencia) y 1975. 

Aunque todavía no se twn alcamado los30.0IXJ visitan
tes anuales, la \'enra de eotrada:; '') la pequeña tienda han 
contribuido. no sin penurias, al gastO corriente que origina 
laaperturadel museo. 

Como repercusiones, la más inmediata es la COntT3t<1-
ción a tiempo parcial de una perSOna pata su atención. Ade. 

organizadas destinadas a los ruristaS contribuyen no table
mente al incremento de la calidad del ternrorio, entendido 
comodesrjno rurístico, y a consolidar una marca. una imagen 
donde cultuT3 yconsenración del medio ambiemeson consi
derados como indi.cadores de calid.,¿ del destino. Por último, 
la f6rmul .. de gesrión. acogiéndO>e a la nueva Ley de Funda
ciones. posibilita que un patrimonio en maI1Qli privOlda.s pue
da m05t~ sin qlJe ello ~\lponga un aumento de gastO$ a sus 
propietarios, a la par que se disfruta de foerna públk.1.. 

Todas estaS repeoclJsiones!;On muestra clara de la imple
menwci611 entre las medidas de desarroUo encaminadas por 
una pan:e:l diversificar la economía rural a través de la crea· 
cl6n de senicios: de ocio (alojamiemos, restaurantes, áreas 
recreativas, pequeños museos, cenrros Je interpretación) 'i 
la conservación y \:a!ori=-aclón dd basro patrimonio de los 
terriwrios rurales. 

lnversión yayuda 
Despu¿sde adquirir el inmuebleyprocedera lafase 1 (con· 

solidación de edificiO), en 1996 el promOtor presenta solici
ruddeayudaa la lniciativa Leader JI de la S ierra de Albarracín 
el cinco de diciembre de 1996, de la que ~ ace['1:a un pri.';SU· 
puestode 9 ' 7SO.eco peas, desglosado Je la siguiente numerd.: 

- ObrJ.civil: 9.000.000prali. 
- Amuebbmicnto: 780.OOClptas. 

La a}'Uda aprobada y asignada a este proyecto es de 
L956.CXXI ptas. que representan el 20% de la inversión. Se 
procedea lafinnaddcontratoel25de mar-'-úde 1997. 
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lo5 arumales de la rn:lI Parda de- Montaña "" utth.Uln, furuinnenllllmeme, 
par.!: la Fttdueci<ln ok c::une. 

Sistema de producción 
Las explotaciones de Parda de Montaña para la cría de 

los temeros St: ubican rrincipalmentc. en las :onas de mon
taña y en condiciones extensivas, mientraS que el ecbo de 
los temeros se: reali:a de forma intensiva en las áreas más 
bajas. Estas explotaciones de \'ocas noclri..::as se han caracre
rizado por la escasa dimensión individual, aunque los censos 
medios porexplornci6n han aumentado en los últimos años, 
enrre 25 hembras ¡x¡rexplotaciónen la provincia de Huesca 
y35enTerueL 

En general, lasexplotaciones tienen una reducida super
ficie forrajera propia, pero disponen de abundantes pastos 
de propiedad y uso comunal. El sistema está notablemente 
ügaao a los recursos disponibles., de manera que las fechas de 
urili::aci6n de los pastos. en función de los ripos de vegeta
ción, ropograf¡a y climatología. son la:. que condicionan el 
calendario anual de actividades de la explo13ción. Los tipos 
de pastOS uti]¡zad05 son prmclpalmente praderas de fondo 
de \-<llle. pa:.tos inrellue{ho.:. (pastos forestales O anriguas 
superficies Je culti \·0 abandonadas) y puerros (esti\"'3S). 

Con algunas diferencias entre explotaciones., el manejo 
más típico es el siguiente.: 
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La raza Parda 
de 
en Aragón 
SAr-.'Z, A.; CAsASús, l.; BER-"'¡UÉ5, A.¡ 
8EROUA. A. 'f REV1LLA, R. ($o) 
V1JIL, E. ("'''') 

la raza Parda de Montaña supone un elevado porcen
taje del censo total de vacas madres en Arag6n (38.000 
en el censo de 1999), con aproximadamente 22.000 
cabezas en Huesca, 5.000 en Teruel y unas 2.000 en 
Zaragoza. Esta raza, explotada en España desde hact: 
mas de un siglo, se introdujo inicialmente para mejorar 
la producción lechera de las poblaciones autóctonas 
existentes y absorbió en buena parte a las razas loca
les. Actualmente. en Aragón se utiliza fundamental· 
mente para la producción de terneros para su posterior 
cebo, tras el abandono de la producción lechera. 
En los ult imos años, el interes de los ganaderos arago
neses se ha centrado en la consecución del reconoci~ 
miento. por parte del Ministerio de Agricultura. de las 
particularidades especificas de sus animales. 

- Las vacas permanecen en el establo durante la 
invernada. generalmente en estabulaciones de tipo libre o 
incluso al air~ libre, trente a la cradicional estabulación tra

bada.las rnc.ionesduranreesre período se basarlen el aporre 
de forrajes de calidad variable (he~ de prader::a, paja) con 

" Los animales de esra ra~a se uó~~an 
PI iJJcipalmenre para la producción de 
carne. szendo el ópo mayoriraTio la 
c!lIegO! ía comercial añojo " 

suplemenración de pienso::. concentrados en las épocas d~ 
mayorb necesidades. En esta fase, los temeros lactante
también pueden reciblrconcentrndode iniciación. 

- En primavera se utílizan las praderas de fondo de 
\'<Ille o los pastos Internledios. en función del estado fisioló
gicode los animales. 

- Durante el HTomo, los rebaños individuales suden 
unirse en grandes rebaños que pastan de forma conjwua en 
lospuert~. 

_ En oroño".e utiti=an de nue\·o los pastos intermedios 
, rnmhén el rebrote de las praJera:;de fandode ''<lIle tras la 
~iega reali~ada a inicio de \·e.rano. 

La,. curriclones se reali:an generalmente por monta 
nJwra1 • .:un reducida incidencia de in:;e.minaciÓn anmdaL 
Suelen utlli..-'arse machos de ra..-a Parda de Montaña para 
<lsci!Ul"3.r la rc~ición, aunque también se practica el cru:a
mlent-.) inJustrial para mejorar la conformación cámicade 
l(l~ lemenb. princIpalmente con sementales de ra:a Charo
bl<, \, en menor medida. con limousin y Otra:> ra~as. Los par
(~~ Cllncentran generalmente durante la invernada, con 
una ill.~tribuci(m Similar de partOl> durante el otoño y a final 
de ¡n .. ;ema o primavera. En función de la época de oaci
mu:ntl..':'C!di~tinguen dos [Íposde pnxluctos: 
• temen)', nacido~ en otoño, que suelen destetarse a los 

;-6m"""Jeedad (- ISOkgdepeso), 
• [emt:roli nacidOl> a fmal de invi.e.rno 'i prima\·era. que se 

de-r.er.m nas la hajada de puerro en septiembre, a 1056-7 
m~Jt: I..-dad yeon 200kgJe peso. 
Posrrru:'lIl1ente, los temeros se ceban de fonna intensi

va, ba.:,;c de pienso y paja hasta la categOría comercial de 
añ')Jo, en granjas de :onas baja:. y recientemente de forma 
crCCldltt.: en la ... :onas de montaña de las que son originarios. 
ya ~en la propia explotaCión odeforma cooperati\':3. 

Aptitudes 1 ti~ de producción 
L. pe,..",Je losanimalesen función de su sexo y ed.ad se 

f rese .ont:nlas.iguientetabla: 
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Ganudcriu 

Los 3mmales de esta ra=a:>e utili:an principalmente para 
la producción de carne, !'iendo el tipo mayomario la catego
ría comercial añojo.. En la fase. de cebo p~man crecimien
tos ele\-ados con respecto a otras ra~as españolas de produc
ción de carne, con buena conformación y rendimiento 
canal. Las características de los anima les en ~-ra fase ']' los 
r~ndimientos al sacrificio.:te muestran en la ,¡iguicnre tabla: 

Rendimknt canal 
ClasifiaKión de la Gmal 

Selección 

5201.9 

Las posiJ:.ilidaddi de selección de la ra::a se han anali:ado 
de forma teórica en diversos trabajo:., l-' en funci6n de su 
orientaci6n producti,'3 hacia la proJucción de carne en 
pure:a, se destaca la necesidad de mante.ner la aptitud 
matemal y potenciar la aptitud carnicera de estOS animales 
fa .... oreciendo buenos pesos. crecimientos y conformación 
de la canal sin aumenta! por ello el peso al nacimiento y, en 
consecuencia, generar una di.ficultad de partO que actu:ll
mt:Ilte noexÍl;te en esta ra:a. Además,se ha propuesto la ere· 
ación de un ínJice de selección en funci6n del peso de los 
temeros al destete, con una selección negativa por Jificul
tad de pmo. 

Actuaciones del Departamento de Agricultura 
en el mantenimiento y mejora de la ra.:a Parda de Montaña 

Desde 1985, d Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Aragón ... iene desarrollanJo en la finca La 
Garcipollera, del Servicio de ln\Te5rigación Agroallmen-

33 



tana (StA), nume.rosas actividades científicas relativas al 
eSLudio y conservación de las ra::.as explotadas en el Piri
neo, así como a la caracterización :ootécn¡ca y mejora de 
las mismas, información técnica inexisrenre hasta el 
momento. En el Cenao del StA de Monrañana (Zarago
!<I) se desarrollan líneas com-

tación de la ra:a. afrontar el proceso de mejora genética con 
unas bases sólidas, establecidas a partir de una extensa labor 
científica, recogida en 6 tesis doctorales y más de 150comu
nicaciones a congresos y trabajos publicados en revistas 
científicas y de divulgación. 

Paralelamente a la reali:a
plementarias, como las relati
vas al estudio de sistemas de 
cebo de t emeros de ra:a.s explo
rad~~ en A rag6n y de la cal id<ld 
de la canal y de la carne produ
cida~. Paralelamente, el CENS-

" ws tipos de pastOS t<rili~adosson 
principalmente praderas de foado de 
mUe, pastOs intermedios y puerros " 

c.i6n de proyectOS de investiga
ción, la finca La Garcipollera se 
ha dedicado a la recria de novi
llas y sememales destinados a la 
venta entre los ganaderos arago-

YRA ha vcnjdo desarrollando progtamas de testage de 
toros jóvenes para su posterior empleo en inseminación 
artificial . 

Los trnoojos desarrollad05 por los diver:;os Servicios del 
Oepanamento de Agricultunt han permitido obtener una 
valiosa infonnación relativa a las características de la raza 
Parda de Montaña: edad a la pubertad, caracrcrísticastepro
ducrivas y duraci('jn del anoesrro posrparro, capacidad de 
ingestión, adaptación al pastOreo. crecimiento de los rerne
ros, caracrerísticas de la canal y calidad de la carne, etc. Esta 
información permite. además de difundir enITe los ganade
ros las técnicas de producción más adecuadas para la eJ...""plo~ 

Sem...-ntal do.. ra:a Parda d... MontRl'ia. 
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neses, conrribuyendo de esta for
ma a la difusi6n y mejora de la ra::a. En el último año. han 
emraJoen el CENSYRA rnrosjó\'enes. nacidos en La Gar
cipollera, para la obte.nciÓndc dosis seminales parasu pos[e
rior distribución entre los ganaderos interesados. 

Agradecimientos 
Al equipo récnicode las fincas La Garcipollcra y Monra

ñana, del SIA y de.! CENSYRA de Movera, por ~u dedica
ción en el desarrollo de su rrabajo. 

S1A. 
CENS'I'RA. 

Las ADS 
JESÚS C.o\NCER PoMAR (*) 

A sanidad es un factor derenninantt! en la renta
bilidad de las explotaciones ganaderas por lo que 
resulta decisivo que los ganaderos actúen solida
riamente y sean protagonistas de la defensa de sus 
propios intereses. 

La mejora de la calidad sanitaria, la agilidad 
comercial y la rcntabitidad de las producciones ganaderas 
requieren un alm njvel sanitario que sólo puede lograrse 
mediante lacolaboraci6n del sector, tanto en la lucha yerrn~ 
dicación de enfermedades ya conocidas, como en el manre~ 
nimiento de estruCtura.~ defensivas ante el riesgo de apari
ci6n ydifusi6n de nuevas patologí~. 

Además, no debe ignorarse que algunas de las enferme
dades que afectan a la ganadería son trnnsmisibJes al hom
bre, por lo que al objetivo específico de sanidad pecuaria 
debe unirse el desalud pública. 

Con estoS propósitos, en cada comunidad aut6noma se 
ha ido creando una red deAgrupacione.s de Defensa Sanita
ria Ganaderas (ADS). En la Comunidad Aur6nomade Ara
g6n, las primeras ADS datan de comien::os de los años , 
siendo nuestra región pionera tamo en la constituci6ncomo 
en la regulación deéstasdenrrodelconjuntonacional. 

Concepto de Agrupación de Defensa Sanitaria 
Se entiende por Agrupaci6nde DefcnsaSaniraria laaso

eiaci6n legalmente constituida por ganaderos pa.ra la eleva
ción del nivel sanitario-:ootécnico de sus exploraciones 
mt!dianre el establecimiento y ejecución de programas de 

profilaxis. lucha contra las enfermedades animales y mejora 
de sus condiciones higiénicas, que permitan mejorar el 
nivel prooucrivo y sanitario de sus productos. 

l....egislación 
El IÁ."'"Creto 138/1992 de la Diputación General de Ara

gón, por el que se re¡,'Ulan las Agrupaciones de Defensa Sani
taria en la Comunidad Autónoma de Aragón, como norma 

Ganadería 

W¡" prim"n., ADS en 1" C;.muoid--.d AutónOma Jc Ar..g{", Jat"~n t.k 
Ci)lllUm:o; o.k l~ a¡¡'1S SO. 

de ámbito autonómico, y el Real Decreto 1880/1996 del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación, Cl.ln:stitu

yen las nomas por las quese regula el funcionamiento de la.-; 
ADSde nu~-u:a comunidad. 

Situación en Aragón 
Además de ser pionera en la constituci.ón de esras agru

paciones, nuestra comunidad cuenta con uno de las mayo
res nivdesde imphmwción de las ADS demro del comextO 
nacional. 

El órgano competente en A cagón en la regulación de las 
.WS es la Dirección General de Producción Agraria del 
DepartamenrodeAgricultura. 

El número toral por especies se expone en el listado 
adjunto. 

(.) VETERINAR10 DEl. SER\.. 100 DE. \)¡¡,00!..-CClÓN 1 $ANalA!) A:><lMAL. 

E5ped~ N.a d~ AOS Censo induido en ADS C('ft'>O total regIonal "Il1o del censo induido en ADS 

Bovino exteruivo 18 34144 37.248 91% 

fil l.446.954 2487564 98% 
Porcina 47 335.226 378.879 88% Cu,- 113 472 1=5 6.% 
A~Uuz 
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IMPULSO AL EMBALSE DE CALCÓ N 

EllA-panamento de Agric.uit\U1i del Gobicmo de A ra~n ha des(i
naJo 67 ro Iliones de pesc!t:b a la con<,r:rucción de una ruberia de nego 
que panc dd embalse de Cateón )' enla::a con la (uruta :ona de rrara
(ormaoón de: regadíos, uhiqda alsur de la sierra de Guar;¡.. 

La robería tendrá un diárncuo de 600 ffillímctTOl' r una 1on¡,rud 
lOtal de 1..300 metI\lI:>. Eqa~ obra~ se 1tI1i:an.:le fQl"lD..il coordmaJa con 
la D'Tección Gc:ner.l.l del Agua, que también trabaja m la f;OnSm.w;:
ción de una tubería para abaSfeclmien[Ode~'Ua de boca en la:ona.. 

El obJem o del Departamento de ARficultura del Gobkmo dc: 
Ar.t!,"Ót'I es Incluir esta :ODa regahle en el Plan Nackmal de Regadios 
(PNR) rara cJccutariO>anresdel ZOO8 como rq,:adios5OCiaJcs. 

La presa deCalcón nene una caracidaJ de 3,6 hectómelT05 cúbi
cos y perml W'á la puC$t3 en n ego de 1.250 hectáreas. la>. obra, del 
emhalse Je Calc:ón comcn:aron en los a~ 60 con el objetivo de 

summ&rar agua de boca y Je n~'Oa las loca}¡dad~ ck Aguas. P:tn:3. 
no. Lab<tta. Sieso de Huc.sca, Ib,eca, Ca,has de Hucsca. Jun:ano 
A.n¡::i.J.Ói ) Liesa. Su construcción ..e parakó en 105 70 r no conc.lUVú 
hasta Ilnalesde bdécaJade 1", 

El Gobierno de A ragón declaró en 1995 de interés rc:gtOnai L 
::roa reg;.bledc: Calcón. La :t2riculrura ot;,1.:nfocada rnoc1pal.memc: a 
cereal de ~;;obre todo cebada. comrkrncntada con al~ 
ohvarrvii\a. 

En los úlumosañ05lJf:" ha proJUCIJo un IfICremenlO de la SUremcM: 
dedu-ada a almendro, ~i 00fIlI.) b de \'Incdo r oh\<U. Una parte de esGI 

:una e:.1'á dentro de la Denominación de Origen onrnno. Taro
blcr. se ha reali::ado un número ImJlOrClntc: de insnIaciones de ri~, 
por ~toen plantaCJonesJc ohvar ra consolidadas. tomandod ~ 
de la; nUlllCf0505" manantlalesex&enrcsen la::ona. 

LOS GANADEROS ARAGONESES DE VACUNO RECIBEN 4.000 MILLONES 

El Derartamemo de Agricl,Jhura dd GQblc:m.;¡ Je Aragón ha 
tlhonaJo '{J. 4.011 millcmc:s de f'ICSCtaS a los ganaderos de: vacuno 
en concepto del 3m IClpo de b rnma Cl!pl.'Ct..al por (t!ftlero~' de rn
ma.; por mantent:r \~ nodr.:a~_ 

Con cso.decisián, el Ejc:an:ivo autónomo ha dado respuc:st3 a 
las pencionesdc:lsectOf \'aCuna anrc bcrisls ~ por bencc
faloratía cs¡:utg¡[ .... IIIC oo..ma (EEB) vel ~de consumodc: 
carne: de. tu:nCia. El addamo <:k e..te a1IttCl{"O mc:jorari considera
¡"kmer ,te la liquide:de l~ccploc:aci<''IOeS~ atagOI W 1" 

En wta1. el Goblt~rno de AragtSn ha pagadú el anoclpo Je la 
rrlma r;<;~cia1 por bovm\l macho -tc:merll--- a un tOUlI de 
2.694 ganaderos. que han recIbido 1.653 millones de re~~-

Aragón cuenta con el 20% de la cabal'la nacional dl' bovm<b 

tTlaC'ho!. no castrados. 
El !.'Jerart<¡rnc:nto de Agricultura ha pagado tambll':n bs ¡¡yu· 

Ja"a Ia; sohcitantcsdc bsrnmas pormanlc:nc:f \'3Qtli ~cn 
el año :XOJ. En total. se han abonado 1367 tnJU(.'II'le$ de pe<ta' a 
915 t::anaderQS~dc L'l..' ere- pro\incia.~. 

La.-. ay.)h,; que: han roclbtdo Iu. ¡;anadcros ~ este aiío" 

en concc:ptO de pnma por \'X3 nodn:a SU¡:U I(:fi un .-ncremeru.:> 
del 32.5% con respecto a las sub. cncicJoc;. Jel año pa.;ado \. un 
aumc:ntodeI6.9% de: animab primaJc.:.. 

El resumen de: ~ ayud."ll> del Oeparnunemo de Agriculnua al 
sector \'3Cunoarngonés c:!iel siguiente: 

915 30 elle 1 367 'TI! JPta'i 

TOTAL 229_464 4.021 min./pt.s. 

LA LONJA DE BINÉFAR ENTREGA LOS PREMIOS DE SAN ISIDRO 2001 

El preSIdente de la Lonp Agropecuaria de: Unlvcnidad de Zara,¡:o;:a '1 directo.-,r del Laba
ratono NacIonal Ue ReferenCia para las Ence:
falopatías Esponglfonnt::S Bon f13S. J U:11I José 
Badiola. por "su. demostrado apoyo al :;ccror 
\"XUllOcrt esto.. momemos tan d¡fícile:o;,. sufri
doscon bcmisde las o<\'aC3li locas ... 

V:tU. «por el trabaja desemrc:ñado duranre 
tantosaflosal &ente deC5ta arociact6n"_ Tam
bién l!e dl50ngulÓ el papel dcs...'TIIreñado J'IOI" el 
maradé:TO FRIBIN .,ya que Sin b aslS(I!flCia 
conrm' 13Cb de: Los comerciales de los m3tadc· 
ros, b Lonja de Binéiar no habría llegado a 
ak::an:ar d renomlm que: Oc:nc tanto en roda 
E.o;pañac.om.JfueraJenoestras~. 

Bméfar. Antonio Bemardó. cntrcg6d pasado 
16de ma~"O 10> galardoru.'5 de San IsIJro, unO/> 
prcmlosque se entregan a aquellas pe lSOha5 o 
e:mrres¡b que: han rolaoor.do de forma C$fIC

cialoone l ~ara"opecuario. 
Esteaño.la Lon¡ade Bméfar ha dlStl1lguj

do al catedrático de Patología Amm;¡1 de la 
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A .. simismo. se: reconoció püblicameme: la 
Iabordd CXj.' es.dt:ntc Jc: ASOVAC, Santiago 

300 EXPERTOS DEBATEN EN ZARAGOZA SOBRE PRODUCCiÓN ANIMAL 

\ de tt.1C ul"trtO$ en prodUCCión anl-
nr roo. , el país se reurueron el p:l),-.Jo 

m Ihnt en la sede dellnsriwt!l A",'To-
11 ..;() M<!diteminoo de Zarago:a, slrua-
1< d C"lmpusde Aula Dei. para debatir 

uetlOllC$ relacionadas con la ¡:ené-

:~:~~a~LJ.J~ de 101' alimem(l:5., la~ p."ltolo-
¡e,'coJuccl..Jn ammal, en:érera. 

En el encuentm ;;e rmentaron l80 
comunicaciones ~ CUestiones I:OIllO la! 
nue .... as técnicas de ingeniería ,,>enC:t1ca. las 
\-acunas de la bnrcd06i5 V la~ fonnas de 
detección de esta paTOlogía. la rt:proouc
ci60 de onDO r bovmoo el rendImiento 
camlCerodc: las SIete pnnclpale:. r.t:aSespa
ñob5 de ~-acuno. 

las}Ql'Tl!lJ~ fueron OIl:lnl~"..hs por b 
Asociaci.sn [ntcrproftsiOnal para el Des
arrollo Agrano (AlOA) ducron mauguta
das con una confCfa\cia a c::3l'Jro del profe
sor-José Franci.,,<o Polkdo:dm- _ La squn
dadalimenoria: un rr .. -w-.kma ¡:ara bsoclle
daJ y unaoporruntdad para ~nale:.c 
mve:sl:l:g~". 

Duranre los rre:; dr3S de Jebl te, se orga
ni.-aron slcte mesas Je: t:l".lbajO sobre: genét¡
ca,~lón y economía ~,."...uia. nun:ición y 
alimenra.ci6n ammal. SCltem.J~ Q3naderc",. 

calidadde 11,):, productos vrerroducci6n. 

IX • 
PRODUCCION 

• 
ANIMAL A 

A RAGÓN CUENTA YA CON UNA GUiA DE ALIMENTOS DE CALIDAD 

El f\:~ ,..,. mento de Agricultura del Gobiemo de Ar.tgón ha ed lta

J" rccu."ntc:metae una G uw de.Al.im;mws de Cal idad de Ararán. Se 
rr.lla Je tma puhllCaCión raro rro-
Tc;'IOJt.llcs .:¡ue recoge mfonn.;1-
c: ... ,.,. de w 142 c:mpt"CSa!; aragonc:
o<a5o Inscnt'J...~ en los nueve conseJO!' 
TClZUbJurc:s de: denominación de: 
n gn lCalat::m.ld. Campo de 

Borla Cariñena, montano, 
JJ.m, n de, Teruel, Melocotón de 
Ca . .nda. AceIte del Ba jo Ara· 
g, n. E.;r:ll"11l~ de ~avarra y 
Ca \·.I) de! Con,eJo Regu lador 

n E'lc:nnm .naciÓn Específica 
Tem iXO de: Aragón. dd Comité 
A de A~lrura Ec:o l6gl-
c.. Cdc:CaI~-ladAlimcntari3. 

L otuía recoge la direcclÓn, 
e1tfono fax, correo electrónico. 

~.añodefundtcKln.per. 
s.mas de: ",,",tactO de la empresa. 
raÍ50 do exponaCl6n , activiJad 
cn¡rresa.tJal concreta. c:te.c!tera de 
t Jos 1.", productores de caliJad 
~ Próximamente:, :o.e:edi

tar. en tOrmatoCO. 
dern;J~ de roda la informa

c iOr¡ tn-aac:sw 14!cmplcs;a.o;, 

I gu.b I1Idu)'c todos los dato§ 

básICOS de loscoruejos rel:Nbdor~ Comité de Agricultura Ecológi
ca )' de las emr resas de b e de Cal idaJ y cuenta con un úül índice 

rarJ. facilitar jU uso. 
El (kpanamcnto de: A,2Ticul

rura ha editado 2.CXXl ejemplarcs~ 
c:5ta publrc3óÓ1I, ql.lt;;e dismb.nri 
en tre los ~uctores. ~umilleres. 

rcstaurantb, jcfc$ de compn de 
¡;randb superficies come-rc.lalts. 
tiendas de comercio tradicional )' 
meTCaJO!. medios de comU[lIca
ción y r~vlSW csp..-cia l i:aJ~, con
:;ejo. r"e\.,'I.l ladot-cs. et cérera. 

Uno de los principales valores 
de b guía es qU(: ptX pnIil<..'T3 ve: en 
.~ se han rc:co¡,tiJo r unifica
do todos los dlUJS de los producto
rt'S3r.lgonesesdecaliJad. El oCJeti
\ "0 del Oepartam.:nro de Agricul
tura es acruali:ar laguía cada :año y, 
al mismo w::mpo. seccionarla por 
producros: vmo, ternasco. jamón. 
aceite. productos ccol6qicos, 
melocot6n. e de Cahdad Alimen
rnria. ctcétc:rn. 

Im7""" de b Guia do: ~ 
do: Cnljdod de A .... 
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Laboratorio Agroambiental 

Los análisis de control 
de residuos de pesticidas 

la utilización de pesticidas ha constituido una práctica habitual desde las primeras épocas de las labores agrícolas. 
Antiguamente, el uso de azufre procedente de los volcanes se utilizaba para evitar el ataque de las arañas. En la 

actualidad. su uso viene justificado por la necesidad de obtener. en primer lugar. producciones agrícolas económica· 
mente rentables por su cantidad y. cada vez más. por la necesidad de que los productos dispongan de la calidad exi
gida por los consumidores. 

, 
N.;GEL BoSILLA PolO (*) 

AS slli"tancias utili=adas parA este fin han sufri· 
do una wan evolución, desde el citado a...""Ufre 

ha.sta pr.ict:icamente: el siglo XIX. pasando por el 
sulfatO de co~ y el conocido «caldo bordelés-_ 
No obstante. el desarrollo de la síntesis en quí
mica orgánica en la primera mitad del siglo XX 

dio lugar a la aparición de gran cantidad de estOS produc
tOS susceptibles de urili=aci6n como pesticidas 'i que pue
den utili:arse para rratamiemos generales o específicos de 
diversa. .. rlaga~_ Los más famosos de ellos son el O.D.T. y 
el 666 (exaclorocicloexano o linJano). Con su extensa 
utili:ación ;,e con:.lgu'kron rendimientos agrícolas que 
paliaron las necesidades alimenticias de la población, fue~ 
ron econ6micame.nre rentables para !.os agricultores e 
incrementaron los niveles de calidad exigida a los pro~ 
duetos por lo:. consumidores. 

Pero, a partir de 19i O, se comen:ó a obsen'ar que la 
extensa utili:ación de estOS proJucms. muy esrudiados r 
ciertamente eficaces para el objetiVO propuesto de rrata~ 
miento de la:. plagas en agricultura. permanecía en el 
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Cmma~lo Je p;c!i con ae¡ecwr ~ cpecl1'Oll'leUia .k mas.; Cif'ol: Jc 
delectar un;¡ ¡wn" ro un mllón.:k ¡"'LJ:::i <k ~~ pe:sriC,Ja.,. 

medio ambiente y !rC incorporaba en el ciclo alimenticio 
de ganaJería \' seres humanos provocando enfermedadCl) 
por acumulación progresw'3 en diversos órganos del cuer~ 
po como hígado y riñones. Debemos pensar en las prc::~ 

caucione::. que ~upone el manejo de estaS sustancia:. en su 

aplicac.ión y por ello el Departamento de Agricu1rura de.: 
la Diputación General de Ard~n no deja de convocar 
cursos que pon tan en conocimiento de los agricultores su 
lbO aJecuado para reali:ar una manipulación con I~ 
OlLnimos nc:::sgos. 

Estas obligaciones obliearon a los generadores de esUb 
sustancias a conseguir que los nuevos productos qu¡miC(~ 
obtenidos tuvieran un doble objerivo: primero. que fue~ 
ran eficaces ~n el cratamienro de las plagas, pero ~lo 
durante un perioJo de tiempo oportuno, para que, poste~ 
riormenre. y segundo, se degradaran de forma natural a 
slI:>'1ancias inocuru.. Paralelamente a la generaci6n de SUS~ 
rnncw con estaS dos caractensticas cscllciaJes. se origma 
una legislación que establece unas nor:mas de uso y una 
planificación reglamentaria de seguimienro técnico para 

J",tcrmiOJ'" ~I cpnren.ido. cualimti\·o 'jo' cuanritath'o, de las 
"lI"r.anci.1S a..::tiV3:. que permanecen en los productos que 

.... teriü~te se comerciali:an y consecuentemente se 
~l~;;umen. Esta auténtica cadena de seguimiento. admi~ 
OI,[f3tl\ técnica. cubre todos los aspectOS, desde los 
e.ruJi \ controles de las sustancias iniciales. pasando 
I"-'r su ~-grAdación natural, hasm el conr:rol de los resi~ 
JUI.")'..le los productos que contienen los alimenros en ori~ 
co ... 'O ,. su.', "atl.<iorrnados posteriores. 
- A ell.., hay que añadir los controles que se reaü:an en 
rr\'lduCt('~ rroccJenres de la agriculrU11l ecológica, es 
Jec ir, lqudla que se realiza sin la utilización de pesticiJas 
\' que. 1)' en día, tiene un comercio muy específico, Je 
de\·.d ,.alor añadido y que se encuentra en la acrualidaJ 
en au mue.; expansión. 

l),,·ruro de este esquema el Laoorarorio i\groambiental 
(den~lOl1naJ.O t::n su origen labor.norio .A.wano del aro). 
Jad" _:.! especiaJi:ación en control analítico en todo el ciclo 
Je la orgrcultura. des:l.e suelos, aguas.. fertilcantes, análisis 
toUar v producros agn.l8llmentario::. en origen. intervit:ne 
JesJe 990 (;n Ji\'~ plOgl3lnas nacionales, con ,mplica~ 
G.ÍLlflC en b Unión Europea, de :.eguimiemo de restos de 
rcsol.1I1h Ademá:>. colaoora con ouos ofganismO!i de la 
Comlmu::·- Autónoma de Arag6n dentro del marco del 
[\_-p;uta.rn<!tll .. de Agricultura )' mantiene ~bclones con 
pU .. " l::.borarorios similaro de otras Comunidades 
Auriin roa." y con el Laboratorio Agrario Central del 
\hni.'-teno de Agricultura. Pesca y Alimentación. 

[\: ,. programas en los que participa, cabe cita los 
~lgUlen[e.: 

- rograma CoordinaJo de Vigilancia de Residuos, 
(;u\"o OC>Jc 1\'0 es dar cumplimiento a lo establecido por la 
Coml~1 -In Je la Unión Europea sobre el programa coordi~ 
nad., oc I.oncmb de re:;.iduos de pesticidas. Dentro de la 
DGA se .::oonhnan en este programa el Ser .... icio de 
PmJIlc. ... I;n Vegetal y Regulación de ~ercado~ 
A).,JIVd rmeruariO:;, el CentrO de Protección Vegetal y el 
pn'rID ~ratorio AgloambieruaL 

r m !\nual de Control del Uso de Producto:. 
Fir, rutaril,)~. cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo 
~w-l<.:, I(Jo por la flOmlath'3 d~ la Unión Europea V espa
ñ.lb. : rrata de un programa desarroUado conJuntamen~ 
te por t; ~IYICio de Producción Vegetal)' Regulación de 
Men ,dos Agroalirnentari~. el CentrO de Protección 
\~ 1) Q,te Laboratorio AgroamblentaL 

t)rft;tama ~aciona1 de- Vigilancia úe Residuos de 
""'''':t('~ Fitosarurarios en Origen. cuyo obje[ivo es dar 

.. ...pl "l"lientú al R.O. 280{1994, que se ha ido comple
Ln I.on distintas órdenes ministeriales (la última es la 
)rJcn Je: 22 de enero de 2001. por la que se establecen 

los ím·te.-; má .. "imos de residuos de plaguicidas y su con~ 
tro :n Jeterminados productos de origen vegetal) que 

:o;lO la Úgilancia de e:;,tQ::i productos. evita la pues
t - cIrculación de productos vegetales cuando sobrepa

. limm!:"' má.xiIT\O$ de residuos establecidos y asesora 
P csrabloctx los citados niveles en toda la Unión 

Tcowlogía ,,"-"Tana 

Europea. Este plan da cumphmlento a lo establecido por 
las di<ectivas 901642/CéE B<i/J62/CEE y de 
las que periódicamente se promulgan los correspondien~ 
te:. reglamentos (el último es el Reglamemo 645/1000). 
Este progldma.se rea1i=a anualmente de forma coordinada 
con el Senicio de Producción Vegetal V ReguI3ci..5n de 
Mercados AglOalimentarios, el Centro de Protección 
Vegetal}' el propio Laboratono Agroambiemal. 

Además de cubrir I~ conteniJo:. analrtico::. de l& 
muestraS que suponen estos progralTl<b. se atiende a las 
detenninaciones solicitada:. por el Comité Aragonis de 
Agricultura Ecológica, los de diversa-. empresas envasaJo
ras de productos agroalimenrario:. a nivd nacional e, 
incluso, de alguna Cooperativa A..,-ícola o ab'Ticultor 
interesados. 

Sólo los citados programas suponen unas 250 muestras 
al año de diversos productos \'egetales y. en ocasione:.. 
también de suelos yaguas, esencialmente de la 
Comunidad Autónoma de Aragón .::omo: col. coliflor. 
lechuga. cardo. acelga . guisantes. judías verdes, patataS, 
frutaS de hueso \" pepita. tomate. ajo. ceooUa. cebada, 
trigo. pimiento, melón, uva, ~lfasol 'jo' mal:. 

Resumie:ndo la acruaci6n de este laborntorio, una \.'e: 
recibida la mueso a (en cantidad suficiente. a veces "arios 
kilos, y com'enientemente refrlg..!taJa, ~iruaci6n en la 
que se consen."'3 hasta la reali:3ción de las Jetellmnacio
nes y constatación de los resulmJos analíticos) '; concre~ 
radas las determinaciones., se aema de la forma Siguiente: 

1. Se procede a un cuarteo, de acuerdo con normas 
analítica:., para disponer de las cantidades adecuadas. 

2. Se procede a la extracci6n a través Je los disol~ 
ventes prefijados en los métodos analíricos oficiales y 
posterior concentración del extracto en las condiciones 
idóneas, parn disponer de una pequeña cantidad de 
volumen. donde los presumibles re:.iduos de pesticiuas se 
encuentren suficientemente concentrados para obtener 
resultados correctos. 

3. Se procede a la determinación analítica a través de 
tOCnicas sonsticadas como cromawgrafía de gases con 
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detectores de distintos tipos, comparando los resuJtados 
con patrones de sustancias puras disponibles de todas las 
sustancias analizadas, llegando incluso al detector de 
espcctrometria de masas, 10 que permite unos lilnit~ de 
sensibilidad de partes por trill6n, es decir, de una pane en 
un trillón de partes, que es lo actualmente exigido para 
determinar si los contenidos sobrepasan o no los límites 
prescritos por la legislación \'igente. 

4. Comprobados tos resultados, se comunican al orga
nismo encargado del programa O al solicitante. 

En rodos tos procedimientos se siguen las prescripciones 
de los métodos oficiales de análisis de la legislación pero
neme, las Normas de Buenas Prácticas de laboratorio 
PrescritaS por la Acreditación del mismo, en cuyo alcance 
se encuentran incluidas todas las determinaciones de los 
productos que se analhm de acuerdo con 1a Norma 
EN-4S.001 y Guia ISO 25, en la que este Laboratorio se 
encuentra acreditado ante lliAC desde febrero de 1999 
(Acreditación n.o 155/LE382), encontrándose actualmen
te en proceso de adaptación a la nueva Norma 17.025, que 
comenzará a tenerse que cumplir a paItir de junio del 2000 
y, naturalmente, las prescripciones de trabajo en laborato
rio de la nonnativa de Riesgos Laborales. 

Los medios puestos en juego en este proceso 50n varia· 
dos, desde la actuación administrativa de recepción de 
muestraS y previsiones de actual ización de material fungi. 
ble y reactivos. así como de los equipos inventariables de 
e.xrracci6n y análisis. pasando ¡x>r el equipo humano que 

consiste en un doctor en Ciencias (sección Químicas) y 
un licenciado en Ciencias (secci6n Químicas), dos inge
nieros técnicos químicos y un analista de laboratorio, 
todos ellos con extensa experiencia en las técnicas analí
ricas V las determinaciones prescritas, a los que se tes 
exige una rápida y constante actualización, ya que los 
productos y límites exigidos para e1 cumplimiento de la 
normativa cada ve: son más exigentes; los equipos insrru· 
mentales de análisis, además de los de preparación de las 
muestras, coru.i.st:en en tres cromatógrafos de gases, uno de 
ellos dotado de detector de espcctrometría de masas que 
tiene una antigüedad de tres años. 

En cuanro a las determinaciones nos centraremos en 
el año 2000, en el que se dio salida a 630 muestras (lo que 
supuso el 11 ,41 % de todas las muestras del 1 a baratorio ) y 

se reali:aran 20.012 determinaciones analíticas de pro. 
ductos (lo que supuso el 30,90% de todas las detennina
ciones del Laboratorio). 

En cuanto a los resultados obtenidos, se puede compro..
bar en las diversas publicaciones del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, al que es ple(.epri~a la 
comunicación de los resultados, que en nin"aún caso desde 
el comienzo de los seguimientos en 1990 se han soblepasa
do los limiteS máximos prescritos por la legislación vigcruc. 

(--) jEfEoo.. Sa.\'IíXlD; TRA.~ EN T !UO.CQA 

ACR¡)I,]J\ifNC\RlA. 

cm.rr,..ClÓ'ol G!:NERAJ.. IE ARArJét,¡. 

Pesticidas que se determinan en el Laboratorio Agroambiental 

Acefato Demetón ~valer.no Metribw:ina Propicon<QoI 
Aldrln DemetÓn·S-metil Fl uval inato ME!VInfos QuinalfO$ 
Atrazina Desmetrrn '01"" Midobutanil Q Ui nOrTli'tIOtliIto 
AZlnfos-metil DlaZlrlÓn Fonofos !vIolinalO Simazina 
Bifentrln DiClofluanida Forate MonocrotofO$ Sulfotep 
Srtertarnol Dídoran Fosalone "'"" Teme/os 
Sromaol DidOlV05 - " Nuanoo T"""'~ 
Sromopropilato Dicofol HeH QmetoalO Terbumetona 
Buplrimato Dield rin Heptador OxJdemet6n-mel1l Tertl.itlJazJna 
Captan Difenilamina Heptador-epóxldo Paratlón Terbutrina 
(i¿¡naz¡na Dlmetoato Heptenofos Paratión-fI'leti! Tetradorvinf05 
Crflutrln Endosutfán Hexaclorobenceno Pendrw:ol Tetr.wifón 
Cih<llotrin Endrin He)(ilconazol Pendimotoliné! Tatrametnna 
Cimoxanilo EM" lmaz¿¡liJ Pentadorobenceno Tiomet6n 
Cipermetrin Etoprofos Iprodiona Permetrina Tolclofos-metil 
Clordano Etnmfos Isofenfos Piruofos Tnadimefón 
ClorIenvinfos Fenamitos u""'~ PiridafenMn Tnadimenol 
Clorpirif05 Fenanmol """",o Pmmkarb Tnazofos 
Cbrpirifos-metil Fenrtrotlón "",ro.o Pirimifos-metil Tridorlón 
ClonaloOll Fenotrín Metalaxil Proómidona Tnfluralina 
C lozolinato Fen5Ulfmioo MatamldofO$ Profenofos Vamido¡ión 
DDT Fenti6n MatO!adOf Prometrin Vindozolin 
De tlametrin Fentoato Metoxidor Propaclor 

Benomilo Carbendazima Ortoienilfeool r .abendazol 

Ferbam Maneb ","m Tiram ",~ 
Mancoceb Metiram Propineb """" 
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Uso de los cos en la 
It • • la . ,. 

a Ion 
la solarización o pasteurización solar de suelos constituye una medida erradicativa de lucha contra patógenos de suelo 
y malas hierbas. Este procedimiento consiste en el acolchado con plástico transparente fino (generalmente pofietileno de 
2,5..50 mm de grosor) del suelo desnudo previamente regado a capacidad de campo, y se realiza durante el periodo (5-10 
semanas) en que la radiación solar y las temperaturas son mas elevadas. generalmente entre julio y septiembre. De este 
modo se consiguien incrementos prolongados de temperatura de unos 10 oC en la capa arable, donde se concentra la 
mayoria de los organismos nocivos para 105 cultivos (hongos e insectos de suelo. semilla de malas hierbas y de plantas 
paritsitas, nematodos._). Esto suele bastar para reducir sus pobladones a n¡veles muy bajos, con lo que se controlan muchas 
enfermedades y plagas. al menos durante el año siguiente al de solarización. aunque en algunos casos se ha observado 
un efecto de control mas proJongado atribuido a veces a una induc.c:ión de la supresividad del suelo para algún patógeno. 

R.oIJ'.-\EL ÜONZÁLEZ TORRES y EUSA LórEZ Cos},{E (*) 

, 

Figura 1. El acolchad.:! se reah:a tan pronto eomo \o ¡XI ""0 la 1:I,c$t.~:>c;''in Figura 2. Clb:;éNe.e ,,1 oorurol .:k mal"" h,erba-, en lo .. pon;:"L"" húmeda>. 

"" =10. ~i::aJas dllrJntc un mIS. 

Técnica de empleo ciónde la salinidad) y evita efectos residuales tÓXlCOS, lo 
Para la solarizaci6n, d suelo debe ser preparado adecua- que se rraduce en manifestaciones de incrementos signif¡-

damente mediantegradeo y desmenuzamiento de terrones, cativos del crecimiento del cultivo que sigue a la solari:a-
seguidos de un riego intenso, rras Iccual se coloca el arol- ci6n (figura 4), incluso en suelos no infestados, y par<tlea· 
chado tan pronto como lo permirnel inicio delaJesecaci6n mente, en incrementos significativos de la producci6n, que 
superficial del mismo (figura 1). puede llegara ser hasta tres veces superiora ladeun ~-uelo no 

La solarhaci6n se: utiliza preferentememe después de solari:ado. 
cultivos herbáceos anuales que dejan libre el terreno duran· 
te t:1 período estival (figura 2). Sin embargo, la solarización Coste de aplicación y organismos que controla 
es practicable también en cul tivos leñosos establecidos El co:;te de la solarización viene a ser unas tres veces 
(figura 3) y ha demostradosu efectividad contra enermeda- inferior al de fumigaciones con bromuro de metilo (unas 
des V malas h ieroas que lo afectan. 600.000 ptas/ha) y similar al de fumigaciones con roemam· 

Na (unas 200.000 ptas!ha), laque hace factible su empleo 
Ventajas de la solari=ación en suelos severo mente infestados destinados a cultivos bio-

Frente a ocres métodos fíSicos (esterilización con vapor lógicos y de alra productividad. La mecani:aci6n de la apli-
de agua a 100 oC) o químicos (bromuro de metilo) de erri· caci6n del plástico en forma continua por solape entre 
caci6n, la solarización presenta la ventaja de ser menos láminas contiguas es ya una realidad que facilitará, sin 
dr.h'rica, evitando el .. ·acio biológico del suelo con el riesgo duda, la expansión de la técnica (figura;). 
~ recolonizaciones por patógenos que ello conlleva. Ade- Entre los patógenos de suelo que se suelen conrrolar en-
~, mejora en muchos casos algunas características físicas cazmente mediante el acolchado plástico cabe resaltar: 
)qu(mical)de los suelos (movikaci6n denutrientcs. reduc. Verticillium d,haUae, Rizocwnia solani, PhJwphthora spp., 

41 



• 

Pythium spp., Sderotlum rolf~ii, Fusarium cn:ysporum meIonis. 
F. Oxysporum niveltm. Orobanche spp., Meloü1ogyne spp., 
Prruyl.enchus tharnei, Ror)'lenchus reniformis, etc. Muchos 
iruecros de suelo y malas hierba:; anuales son también fádl~ 
mente GOntrotados (('¡gura 2). 

Beneficios medioambientales 
La solari::ación del rucio tiene un indiscutible a<;peno 

medioambiental favorable, ya que pertnLte su¡:-rirnir o redu~ 
dr considerablememe la utilización de fumigantesde suelo 
y Ot.rOl5 tratamientoti plagulcida$ que sean c.ontaminantd o 
rox ieos y que dentro de poco dejarán de estar au rori:ados en 
mucho~ países. Algunas industrias químicas han iniciado 
redentementeel desarrollo de materiales líquidos que.se 
:;.olidifican CQmo láminas de rlástico al ~er pulverizados 
>oúbreel suelo, reali:andoel acolchadodel mismo. 

Aspectos limitantes 
El principal aspecto limitante para el empleo de lasolari

:ación 10 constiOJye el clima inapropiado o marginaL A este 
respecto, se ha puestO a punto un método de predicción de 

figun 4 1..:.1$ rlant:a;. J., mayor dcs;mol.lo se ~ m utiClOP..,CM 
quelutNn~.h=. 

temperaturaS que puede proporcionar un en rerio fiable para 
reCI:)filenJar o no la urili:adón dI:! la solari:aei6n. Consiste 
en el ajuste de los datoS de temperarurasde la primera sema
na de sotari:ación efectiva a eCWlcionQ, sinusoidales. La 
figura 6 muestra la oomrarnci6n de la teruperarura real del 
suelo a 10 ern ean la estim,'ldapara loqut::sc utili:a un mode
lo matemático basadoen !asSeriesde Fourier. 

En los gráficos.. los cuadr.:u.1os verdl.!:!i representan las tem
peraruras estimadas a panir Je los regisrros de la primera 
semana desolari:ación realizada , .. n Zaragoza durante el "ern
no de 1998 (i:quierda) y 20c0 (derecha); los cuadros a:;ules 
representan las temperaturas rea\c::s. n..--gistradas durante todo 
dperíooode solarizaci6n, en 1998 yenelafio2000. De acuer
do con el número de hor~ C;Stimadas por encima de los 40 cc, 
en 1998 se rugiriósolari::arduranteno men05de )Odias\' enel 
ZQ(X) durante no mmQtich! 45 días. En ambos casos, con dicha 
sugerencia seobruvieron excelentes resultados. 

Resultadosde la aplicaci6n de la solarización en Aragól1 

La aplicación de la solarizaci6n en Aragón durante los 
úlrimos 10 anos se ha estudiado en parcela.or; honorrutícolas 

Predicción de las temperaturas de suelos a solarizar 
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42 

.. Medio Natural 

del Servicio de 1 n .. -estigaci6n Agroalimemaria situadas en 
Montañana (Zarago:a). Se evaluaron culti\'os leñosos 
(cere:o (figura 3), ciruelo, man:ano, melocoronero y peral) 
y herbáceos (ajo, borraja). melón (figura 4) y sandía). Con 
anterioridad a 1989,10$ investigado¡:es Gil Ortega, Barnu
so, Pala:ón y Zarago:a., reali:aron estudios sobre el efecroJe 
la solarizaci6n ene! cultivo del pimieruo. 

En rodos losc.asosseobservóque: 
- Lasolari:ación del suelo en parcelas experimenta

les incrementó los regímenes térmicos entre 4-10 oC a 20 
cm de profundidad, siendo su~riore:¡ a 10 cm deprofundi
dad, consiguiénJose temperaruras máximas que promedia
ron entre 42-50 cc, 

- Nuesrrosresult-adosmostrnron la mayor eficacia del 
po[¡etileno rran!J"Pareme de 100 mm frente al de 50 mm 
para solarizar en el valle del Ebro por su resistencia a los 
fuerte:> vientos. 

- Todos los microorgan ismos fitopatóge.nos 'i malas 
hierbas que se encontraban en nuestras parcelas expcri
mentales fueron eliminados mediame la solari:tación. La 
juncia (C}'perus ro¡undus) fue eliminada completando la 
solari:ación conglifosa-w a dosis baja ( 7 20 g/ha). 
~ La solarizaci6n durante los meses de julio y agOSto, 

bajo condiciones meteOrológicas del valle medio del Ebro, 
previno el ascenso capilar de la solución del !>'Uelo y su con
cemración por evaporación en la superficie, resultado en 
una disminución de la salinidad del ~'Uelo. 

- Todos los culrivos sembrados tras la solatización 
en Aragón incrementaron su crecimiento y rendimiemo 
en más del doble que los testigos no solari:ados. 

Conclusiones 
Nuesrros resultados confirman las posibilidades de [a 

solari:ación del suelo como tratamiento fitosanitario e 
incrementador del crecimiento de los cultivos de Aragón. 
DaJo que los má. .... imos rendimientos de temperaturas 
o¡"~r.;ados en Aragón tienen Jugara finales de julio 'i prin
cipio:>deagosto, se s.ugiere el corruen:o de la solari:ación no 
más OIrde de mediados de julIO. La predicción de las tempe
rann-as.del suelo antcs de la solarización resulta de gran ud-

lidad a la hora desugerir a unagriculror de la comarca de las 
Cinco Vilbsodel Bajo Araf:ón la utilización másid6nea de 

• • esta tecnlca. 
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