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• 
TECNICAS DE CULTIVO EN 

Anál isis pluri •• u./. (Agosto de 1990) 

• 

• 

A panir de las referencias ptUllanenles ~ dectü~ el replanteo anual dd cnsa:yo. VEDADO. 1989. 

El Servicio de Extensión Agraria, en colaboración y con el apoyo del resto de los 
Servicios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, tiene en marcha una serie 
de experiencias al objeto de optimizar el uso de los principales faclOres que influyen en el 
coste de producción de los cultivos. 

Este artículo resume las actividades realizadas en el tema de las técnicas de cultivo en 
los cereales de invierno. 

Dada la diversidad de temas los agrupamos en los 
siguientes capítulos: 

2. Ensayos de abonado y calidad de las cosecbas. 

3. Ensayos de fitotoxicidad de herbicidas . 

1. Ensayos de densidades de siembra. 4. Ensayos de tratamientos fungicidas. 
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Por el tipo de ensayos, las conclusiones de muchos 
de ellos tendrán un carácter provisional que deberán 
irse confirmando en años sucesivos. 

1. ENSAYOS DE DENSIDADES DE SIEMBRA 

Estos ensayos se han venido realizando sobre las 
especies que se tenían menos referencias y que podían 
ser de mayor interés para el agricultor, como son: tri 
gos duros, triticales y cebadas de ciclo cono sembra
das al mismo tiempo que las de ciclo largo. 

Esws ensayos tienen un planteamiento estadístico 
en bloques al azar con cuatro repeticiones y parcela 
elemental de 14,4 metros cuadrados, incluyendo en 
lodos ellos 4 dosis de siembra. Las producciones 
relativas indicadas representan kilos por hectárea, 
tomando como base 100 la producción de la segunda 
dosis ensayada. 

Los resultados en los dos últimos aBos han sido los 
• • SIgUIentes: 

CUADRO N. O ( 

TRIGOS DUROS EN REGAD io. VARlED.W : A,-,'\"TÓN 

Siembra CoSKulm Cosecha 1990 

SemiDasf .. l KgIb. Montsiau M:111é. TalISte MEDIA Akañiz - TIUSlt MEDi'. 

ISO 165 91 103 lOO 98 107 93 97 99 
4SO 21 2 lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO 100 
SSO 2S8 103 106 102 103 97 103 97 99 
6SO 305 102 91 101 98 97 103 101 100 

, , 
Vüor .100 ea. k¡/ha 68r7 8177 lO 641 - .983 8961 7644 -

CUADRO N. O 2 

TRIGOS DUROS EN SECANO. VARIEDAD, ANTÓS 

Sitmbl"3 Cos«lta 1989 CosttIta 1990 

Semillas/ DI! ](g/ha Cra. Farlttt U"" MEDIA era. Farlde U"" MEDIA 

JOO 141 96 100 98 101 103 102 
400 188 100 lOO 100 lOO 100 100 
500 ,.-

"" 101 102 lO! 95 88 91 
600 282 109 102 105 94 87 90 

Valor 100 en k,/U 3484 5672 - 1733 2178 -

CUADRO N. O 3 

TRITICAI ES E.~ REG.-\OÍO. V.-\RIIDAD: FASC..4..I. y MISlO:\'l:RO 

S"'mbra C-Um9 1m 

Semillas/ m! I Kg/ " Monttiau Sdg .. MEDIA Sltlg.a 
• 

350 165 96 89 92 93 
450 2U 100 lOO 100 100 
550 258 105 101 I(» I(» 

650 305 99 I(» 101 90 

Valor 100 ta kglba 7900 4161 - S 146 
, 
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CUADRO N. a 4 

CEBADAS DE CICLO CORTO EN SIEMBRAS DE NOVIEMBRE. VARIEDAD: J..'YM 

SecaDO Repdio 

s;e,.bns Cowi'ha1J89 Cowha 1990 1919 

SemiDas/ m2 )¡g/ ha LagD1WTC)12 1,,,' ... MEDIA Lagllharrota Zatta MEDL~ Monla·· •• 

150 54 88 92 90 
2SO 90 100 100 lOO 
350 126 101 103 102 
4SO 162 103 105 104 

Valor 180 en Kglba 1584 3499 

CONCLUSIONES 

I rigos duros de regadío.-Como puede verse en los 
dos años a los que hacemos referencia, las dosis de 
450-550 semillas por metro cuadrado, equivalente a 
los 212-258 leilas/ha, son las que mayor índice pro
ductivo dieron. 

Triücales en regadío.-La media de los dos años 
sitúa a las 550 semillas por metro cuadrado en la 
dosis más productiva. 

Trigos duros de secano.-Los factores que influyen 
en la nascencia son decisivos. Así en 1989 con UD oto
ño con fuertes fríos y nascencias lentas, las mayores 
dosis dieron producciones más altas; por lo contrario 
en 1990 con humedad y condiciones favorables, las 
dosis más bajas son las que tuvieron mejor compor
tamiento en la recolección. 

Cebadas de ciclo corto sembradas en noviembre. 
Puede darse la misma interpretación que en los tri
gos duros de secano. Con otoño desfavorable fueron 
las dosis altas las más productivas y en 1990 las do
sis de siembra bajas (250 semillas/m2) fueron sufi
cientes en general. 

2. ENSAYOS DI: ABONADO Y CALIDAD 

2-a) Ensayos de tecnología en trigo duro de regadío 

Han tenido como fmalidad conocer la respuesta del 
trigo duro a distintas aponaciones o niveles de nitró-

CUADRO N.' 5 

Unidades nitr{,geao Cosecha 19S9 
Tnllam. 

Siembr..a Coben enl Mont1l:ñ. Tauste MEnlA 

I SO O lOO lOO lOO 
2 50 120 109 105 107 
3 SO 120+60 111 108 109 
4 70 160 ll2 109 110 

Valor 100 en kg/ ha 6 486 10 242 
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101 103 lOO 90 
lOO lOO lOO lOO 
101 105 103 101 
105 84 94 91 

2244 1074 7143 

·geno, en cuanto a las producciones en kg/ba y a la 
calidad oblenida (vinosidad del grano). Los ensayos 
se reali z.aron en una parcela de trigo duro cultivado 
siguiendo las técnicas locales. 

En el cuadro núm. 5 se exponen las U.F. de N. apli
cadas, así como las producciones relativas obtenidas. 
Los momentos de aplicación fueron en todos casos 
al comienzo del ahijado; en el tratamiento núm. 3 las 
últimas 60 U.F., en el momento del espigado. En el 
cuadro núm. 6 se indica el peso específico y vitrosi
dad de cada una de las variantes con el número de 
muestras analizadas. Estos análisis no incluyen los de 
la última campaña. 

Replanteo de las parctlas durante la vegetación. ESQUEDAS, 1989. 

CUADRO N.O 6 

Comha 1!I9O V .... p"" N.O de 

Alcañiz TauSle MEDIA sidad esp«. muesL 

100 100 100 88,8 74,52 29 
110 126 \l8 92,9 79,35 \l 
\l7 127 1 ,., 89 76,01 32 
\l3 124 \l8 88,8 78,13 29 

4 257 5 935 5 096 

I 

• 

CONCLUSIÓN 

Como puede apreciarse la máxima producción se 
consiguió en la media de los dos años con los niveles 
mas altos de nitrógeno, no pudiendo decirse lo mismo 
con la vitrosidad y el peso específico, donde si hay 
alguna diferencia es a favor de las 120 unidades en 
cobertera. 

Con relación a la vitrosidad, existen otras causas 
que pueden influir más que el abonado, como pue
den ser las lluvias en período de maduración o la fe
cha del último riego. Así, en ensayos en los que no 
se dio el Ultimo riego, los resultados de los análisis 
fueron los siguientes: 

Tratamiento 
Con riego 
Sin riego 

Vitrosidad 
82,90 
85,00 

Peso especif. N.O muestras 

74,38 47 
73,43 29 

Esta diferencia quizá hubiese podido ser aún mayor, 
pero los dos años llovió al final del ciclo vegetativo, 

por lo que el que no regó también recibió humedad 
que pudo enmascarar el resultado. 

2-b) Abonado nirrogenado en cebadas cerveceras 

Al igual que en los trigos duros, se trata de ver el 
efecto del abonado nitrogenado en la producción 
(kg/ha) y sobre el contenido de proteína bruta en el 
grano, factor decisivo en la calidad maItera. 

Los ensayos se realizaron en Castelflorile (regadio) 
yUsed y Argente (secano). Por los daños del pedris· 
co hubo que anular el ensayo de Argeme de 1989. 

Las variantes y unidades nitrógeno utilizadas en 
cada uno de los ensayos, así como el resultado de las 
producciones relativas y los del análisis de la proteína, 
se exponen en los cuadros núms. 7 y 8. Los análisis 
de proteína no incluyen los de la última campaña. En 
todos los ensayos la variedad fue Kym. 

CUADRO N? 7 

ENSAYO DE CASTEl.FLORJTI (REGADío) 

Unid:il:des Ilitrógeno íNDlCrs DE PRODUCClÓ>i PR=A 
\"ariante 

Siembr.t CobertU3 \990 1989 
• 

MEDIA ,.. IaiJict 

No' O O 100 lOO lOO 9,75 lOO 
F¡N¡ 60 O 95 102 99 9.33 96 
F¡N. 60 60 89 104 97 10,08 103 
FtN] 60 120 92 102 97 10.8<1 111 
F1N¡ 30 30 93 99 96 9,96 102 
F,N, 30 90 102 110 106 10,90 112 
F:NJ 30 ISO 95 lOO 98 12,60 129 
F)N[ O 60 99 104 102 10,30 106 
FJN1 O 120 99 lOS 102 11,57 119 
F,N, O 18<1 97 102 lOO ll,57 119 

Valor 100 en kg/ba 2182 7538 

-No ", Testigo 
CUADRO N.O 8 

ENSA VOS DE USED y ARGEl\'TE (SECANO) 

h'DICES DE PRODUCCIÓN 

Unidades nitrogeno USEO ARGE.'lTE PROTEL'IA (USEJ}) 
V3nante 

Siembr.t Co""'"" 1990 1989 MEDIA \990 •• Índice Muestras 

~o' O O lOO lOO lOO 100 8.09 lOO 4 
FLN¡ 30 O 91 120 106 103 7,93 98 4 
F¡N1 30 30 108 126 117 103 8,U 100 4 
F¡N) 30 60 107 150 129 89 8.53 105 4 
F2N¡ 15 15 105 121 113 101 8,09 100 4 
F2N2 15 45 105 143 124 99 8,38 104 4 
F2Nl 15 75 lOS 148 128 91 8,82 109 4 
F~¡ O 30 103 IIJ 108 116 7,76 96 4 
F;N! O 60 102 141 122 97 8.77 108 4 

FlNJ O 90 101 161 131 106 9,36 116 4 

Valor 100 en kg/ h3 2394 2 242 1810 
7 



CONCLUSIÓN 

En regadío, en cuanto a producciones, los 2 años 
la dosis 30 + 90 (F2NV aparece como la opción mas 
productiva, si bien no hay una respuesta clara; esto 
puede ser debido a la fenilidad del suelo procedente 
del cultivo anterior. 

Con relación al contenido en proteína, las apona
ciones más altas de nitrógeno en cobertera traen con
sigo un incremento de la proteína en el grano, que en 
algunas dosis (150 UF) llega a ser más acusada. 

En secano, en cuanto a las producciones, en Used, 
con mayor pluviometría que Argente, la media de los 
2 años dan producciones más altas las mayores 
dosis de nitrógeno en cobertera; éstas traen consigo 
mayor contenido en proteína bruta, destacando las 
90 unidades en cobertera. 

2-<) Abonado N-P-K en cebada de secano 

En 1989 la Sección de Técnicas Agrarias del 
S.E.A. , en colaboración con el Laboratorio Agrario 
de la D.G.A., inició una red de ensayos destinados 
a completar la información existente sobre feniliza
ción de cebada en las condiciones de clima y suelo 
propias de Aragón. 

Se parte de la experiencia obtenida en ensayos de 
fertilización nitrogenada realizados con anterioridad 
por el Servicio de Extensión Agraria y se inicia el 
estudio de los efectos de la aportación conjunta de los 
tres macronutrientes principales, nitrógeno, fósforo 
y potasio sobre el cultivo y sobre el suelo a largo 
plazo. 

Objetivos 

Inicialmente se han planteado los siguientes obje-
• Uvos concretos: 

-Obtención de curvas de producción para cada 
uno de los tres elementos, que permitan conocer 
el óptimo económico de su aplicación conjunta. 

- Conocer el efecto, a medio y largo plazo, de las 
diferentes aplicaciones de los tres elementos 
sobre la fertilidad del suelo. 

-Extraer información sobre los posibles efectos 
en la evolución del cultivo y la calidad de la 
cosecha. 

- Conseguir niveles de referencia para el conoci
miento del estado nutritivo del cultivo median
te análisis foliar. 

Dispositivo experimental 

Se ensayan tres dosis de nitrógeno (0-1-2), con tres 
de fósforo (0-1-2) y tres de potasio (0-1 -2). El dispo
sitivo experimental utilizado incluye 15 de las cllm
binaciones posibles, segUn e1 siguiente esquema que 
aparece en el cuadro núm. 9. Estos 15 tratamientos 
fundamentales se dispoq.en en bloques al azar con tres 
repeticiones, dando lugar a un total de 45 parcelas por 
ensayo. 

Se ha elegido un tamaño de parcela elemental de 
15 x 6 = 90 m2; este tamaño, además de eviíar la 
posible deriva de elementos nutritivos de una parce
la a la contigua, permite efectuar dos controles de 
producción independientes en cada parcela y las 
observaciones y muesLreos necesarios durame el cul
tivo. El tamaño total de1 ensayo es de 4 050 metros 
cuadrados. 

,.,.. 

Recolección del ensayo. VEDADO. J989. 

CUADRO N. O 9 

1((0) 1(1) 1(2) 

N(O) S(1) N(2) N(O) N(l) "(2) '1(0) N(l) N(2) 

P(O) ll.Q.<l - - - 1-0-1 - - - 242 
P(1) - 1-1-0 - 0-1-1 1-1-1 2-1·1 - J -1·2 2-1-2 
P(2) - - 2-2-0 - 1-2-1 2-2-1 0-2-2 )·2-2 2-2-2 

l-l...{) = dosis 1 de nitrógeno - dosis 1 de fósforo· dosis O de potasio. 
- == Combinación no incluida. 
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Está prevista una duración mínima para cada 
ensayo de cuatro cosechas sobre la misma superficie. 
Durante este tiempo el emplazamiento del ensayo 
queda fijado de forma que cada parcela elemental 
recibirá año tras año el mismo tratamiento. 

Controles 

Además de los controles de la producción (rendi
miento y peso específico) y del diagnóstico foliar, que 
se efectúan anualmente, cada dos años se procederá 
a estudiar la evolución de la fertilidad del suelo me
diante el análisis de muestras tomadas en algunas par
celas (tratamientos 0-0-0, 1-1-1 Y 2-2-2). 

Localización 

Actualmente se encuentran en funcionamiento tres 
ensayos en las siguientes localidades y zonas agrocli
máticas: 

- Finca «El VedadO» de la Diputación General de 
Aragón, situada en el término municipal de Zue
ra (Zaragoza); representativa de los secanos áridos. 
Variedad: PANE-l. 

-Término municipal Sierra de LUDa (Zaragoza); 
representativa de los secanos semiáridos. Variedad: 
BARBARROSA. 

-Término municipal Esquedas (Huesca); represen
tativa de los secanos subhti.medos. Variedad: BAR
BARROSA. 

Control de rendimientos. VEDADO, 1989. 

Condiciones iniciales de suelo 

En las ubicaciones elegidas se realizó un muestreo 
de1 suelo en nueve parcelas elementales. Las carac
teristicas fundamentales del suelo y su estado inicial 
de fertilidad en cada localización se resumen en el 
cuadro núm. 10, que recoge la media de los resulta
dos de la muestra superficial (0-30 cm). 

CUADRO N. o 10 

COl\'DICIONES DE FERTILIDAD DE SUELO EN LAS LOCALIZ.4.CIQN.ES DE ENSAYOS DE N-P-K 

VED_IDO SIERRA DE LUNA ESQUEDAS 

TEXTURA Franco-arcilloso Franco-<Jrcillosa-arenosa Franca 

pH al agua 1 :2,5 8,J 8,0 8,6 
Mod. básico Moe!' básico Lig. alcalino 

Mal. orgánica, ('io) 2,6 1,7 t,5 
AlEO Medio Medio 

Carbonatos 35,0 29.0 31,5 

Fósforo Olsen, ppm 22,8 38,0 15,7 
Muy alto Muy alto Medio 

Capacidad intercambio catiónico 16,7 15,6 8,5 
C.LC., meq/ l00 gr suelo Media Media Baja 

Potasio (ACONllJ meq/ IOO gr so~lo 0,82 0,81 028 , 
Alto Muy alto Medio 

Magnesio (ACONH4) meq/ lOO gr suelo 0,87 0,63 t,t 
Bajo Bajo Adecuado 

Relación K/ CIC Adecuada Adecuada Adecuada 
Relación Mg/CIC Baja Baja Adecuada 
Relación KlMg Alta Muy alta Baja 

9 
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Dosis ensayadas 

Para los tres elementos ensayados (nitrógeno, fós· 
foro y potasio) se ha incluido una dosis nula (dosis 
O), una dosis intermedia que se sitúa ligeramente por 
debajo de las necesidades estimadas según la produc· 
ción esperada (dosis 1); y una tercera dosis netamente 
superior a las necesidades (dosis 2). De esta forma, 
las aportaciones torales realizadas en cada zona son 
las siguientes: 

obtenidas en las 3 localidades con las 15 combinacio
Des y dosis indicadas en los cuadros núms. 9 y 11. 

En Esquedas el ensayo se ha repetido sobre la mis
ma parcela los 2 años. En Zuera (Vedado), donde se 
practica año y vez, los datos que se exponen en cada 
uno de los años corresponden a parcelas contiguas. 

En Sierra de Luna se inició el ensayo en la campa
ña 1989-1 990. 

CUADRO N. o 11 

DOSIS I\'CLUIDAS EN LOS E~SA VOS N·P·K EN UNIDADES FERTIUZ.4..J\'TES POR HECT AREA 

:-¡lTRóGE~'O (N) FÓSFORO (P,O~ POTASIO (K,O) 

DOSIS 
ZONA 

O I 

SECA.' OS ÁRIDOS O 50 

SECA.'10S SEMIÁRlD. y SLllUlrMED. O 80 

El nitrógeno se apona 1/4 en fondo en forma de 
urea (46 OJo N) y el resto en dos coberteras en forma 
de urea y nitrato amónico (33,5 OJo). 

El fósforo y el potasio se aportan en fondo en for
ma de superfosfato (18 OJo) y de cloruro potásico 
(60 OJo). respectivamente. 

Resultados 
El cuadro núm. 12 recoge los primeros resulLados 

de producción, expresados en producciones relativas, 

2 

100 
1/iQ 

O I 2 O I 2 

O 40 80 O ; 0 100 
O /iQ 120 O 70 140 

2 d) Ensayos de abonado nitrogenado 

En las mismas localizaclones que los ensayos 
N-P·K, se realizan ensayos de aplicación de nitrógeno, 
donde se incluyen dosis adicionales de este elemento. 

Cuatro dosis de nitrógeno de 0, 50, 75 Y lOO uni· 
dades (kglba) constituyen los cuatro tratamientos del 
ensayo. Se disponen en bloques al azar con tres 
repeticiones, manteniendo el mismo tamaño de paree· 
la (90 m2). Los resultados se exponen en el cuadro 
núm. 15. 

CUADRO N.O 12 

PROOUCCIO~T..S RELATIVAS OBTE~lDAS 

Abonado N·P·K 

Seea.uOS Stmiáridos y subbúmedos - . 'dos ~4 anos an 

Esquedas S. Luna Znera ("NadO) 

Combinaciones Unid. fertilizantes 1989 1990 1990 Unid. ftttilizanlts 1,,*" 1990 

O-ll-O ~ lOO 100 100 ~ 100 tOO 
0·1 -1 O-Ó()~ 70 108 108 136 0-46-50 99 118 
0·2-2 O·UO-l40 123 1 I I 144 0-8(1-100 106 115 
I~I ~70 109 117 109 SO~-SO 104 97 
l-l-O ~ J36 12] 138 SO-4O-'l 96 tOS 
1-1-1 S~70 137 121 154 504O-SO 95 11 4 
l-I -2 8().6().140 151 126 131 50-40--100 104 117 
1-2-1 8().120--70 139 117 1; 9 _SO 110 Jl I 
1-2-1 80·110-140 146 112 150 50-80-100 98 97 
1-0-2 160-0-140 112 tl7 115 1(1().(1·100 102 113 
2-1-1 160-60-70 136 t08 109 100-40-50 99 117 
2-1-2 160~·140 147 tI' 99 100-40-100 92 JOS 
2-2-() 160-120-0 151 IJI 144 100-80-0 100 96 
2-1-1 160-120-70 I ~ , ,- 121 J36 100-80,50 106 105 
2·2·2 160·UO-l40 J30 lJO 142 IOO,so-loo 106 119 

Valor 100 en kg/ha 1296 2406 1559 3 158 827 
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Resultados CUADRO N~ 15 

ABONADO NITROGENADO 

ESQUEDAS VEDADO SIERRA DE LUSA 
Dosis 

1989 
kg/ ha 

1990 1989 1990 1990 

Kg/ha 
• 

indice 
• 

Indice Kglh. Kg/ha lndice Kglba I"dke Kgiha indice 

O 1981 100 2564 I 100 35<19 I 100 996 I 100 1990 100 
SO I 974 100 2845 I I I 3 278 I 93 852 86 1 923 97 
75 234 1 118 2660 I 104 3352 96 904 91 I 861 94 
100 2 463 124 2458 96 3398 97 933 94 1 827 92 

La linea venical agrupa las medidas Que no son estadísticamente diferentes (al 95 0/1 de probabilidad). 

CUADRO N.O 16 

APLICACiÓN FOLlAR DE NITRóGENO 
~ 

Cosecha 1989 

Abo •• _Por 100 Its U,..¡ fueadejalón 

O 100 100 
U' ea 10 89 113 
U,'" 30 99 125 
U,ea 50 101 127 
N-32 30 84 110 
N·32 50 102 130 

Valor lOO tn kg!ha 6705 2864 

2 e) Ensayos de aplicación raliar de nitrógeno 

La urilización de urea u otras formas de abonado 
nitrogenado combinado con la aplicación de herbi· 
cldas, es una práctica común en los cereales de invier
no. Se planteó la necesidad de comprobar el riesgo 
de fi totoxicidad en la aplicación de abonos nitroge
nados por vía foliar y estimar su eficiencia. 

Las cantidades ensayadas por 100 litros de agua, 
así como las producciones relativas conseguidas, fue
ron las que se indican en el cuadro núm. 16. Los seis 
tratamientos incluidos se dispusieron en bloques al 
azar en cuatro repeticiones, sobre micro parcelas de 
1,20 x 12 ~ 14,4 m2 

Conclusiones provisionales 

Abonado fosfo-potásico 

La lentitud con que el fósforo y el potasio asimi· 
lables evolucionan en el suelo, hace que sean nece· 
sarios varios años de experimentación para extraer 
conclusiones sobre el efecto de su aponación. En 
cualquier caso, las necesidades de abonado con es· 
tOS elementos vendrán determinadas por las extrae· 
ciones de cultivo , que dependen de la producción y 
por su disportibilidad en el suelo, que debe determi
narse en cada caso mecliante análisis. 

Cosecha 1990 

MF.OL.\ U,..¡ Fnendejaló'n MmlA 

100 100 100 100 
101 104 100 102 
11 2 106 100 1m 
JI , - 100 -
97 lOS 97 102 

116 10l 101 102 

4784 3696 3342 3 SIJ> 

Abonado nitrogenado 

La movilidad del nitrógeno en el suelo y su acción 
rápida sobre el cultivo, hace que los efectos de este 
elemento sean más fáciles de reconocer a corto plazo. 

Al igual que en fósforo y potasio, las necesidades 
de abonado nitrogenado están determinadas por las 
extracciones del cultivo. En este caso será importante 
considerar el contenido de materia orgánica en el 
suelo, como fuente de rtitrógeno asimilable; y la 
textura, que determinará su mayor o menor perma· 
nencia en el suelo. El cuadro núm. 17 da cifras orien· 
tativas de abonado de la cebada. 

La experiencia acumulada en gran número de 
ensayos de fert ilización nitrogenada ha demostrado 
que su rentabilidad está muy condicionada por la dis· 
ponibilidad de agua en primavera, y permite hacer 
algunas recomendaciones por zonas agroclimáticas: 

• En los secanos áridos la aplicación de nitróge· 
no puede producir descenso de la producción. En 
años secos el rti trógeno procedente de la mate-
ria orgánica y de residuos del año anterior pue· 
de abastecer las bajas producciones. Por tanto, 
recomendamos no aportar nitrógeno en fondo 
y abonar en cobertera en función de la humedad 
disponible y de la expectativa de cosecha. 
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CUADRO N~ 17 

FERTlI.IZACIÓN DE LA CEBADA 
(DOSIS ORIENTATIVAS PARA CONDICIONES MEDIAS DE FERTILIDAD DEL SUELO) 

PRODGCClóN ESPERADA SITRÓGENO 
!(gIba N(kglha) 

2 000 5{) 

4000 100 
6 000 140 

• En los secanos semi áridos para años secos hace
mos extensiva la recomendación de los secanos 
áridos; en aflos húmedos la aportación nitroge
nada resulta rentable. 

• En secanos húmedos y sobhúmedos, con dispo
nibilidad de agua, la aportación nitrogenada es 
rentable. La dosis deberá estudiarse dependiendo 
de la producción que se espere obtener y del mtró
geno residual (según la fertilización nitrogenada 
del cultivo anterior, su producción y la textura 
del suelo). En este caso resulta interesante la a¡x>r
tacón de una cuarta parte del nitrógeno en fondo. 

Aportación foliar de nitrógeno 

La dosis de 50 kg de urea en 100 litros de agua, ade
más del alto riesgo de fitotoxlcidad, presenta proble
mas de disolución de la urea en aguas frias. 

Las dosis de 30 kilos de urea o de solución N-32, 
aunque presentan síntomas de quemaduras, normal
mente tienen una recuperación favorable. Concentra
ciones inferiores no resultan fitotóxicas·. 

La respuesta es diferente, según las condiciones cli
matológicas posteriores, así este año en Fuendejalón 
no hubo diferencia entre ningún tratamiento. 

3. ENSAYOS DE HIOTOXlCIDAD 

La selectividad de herbicidas en cereales 

El número de variedades de trigo y cebada que el 
agricultor tiene a su disposición para el cultivo, no 
deja de aumentar cada año. Del mismo modo aumenta 
el número de materias activas herbicidas para estos 
cultivos. Ambas circunstancias obligan a conocer el 
comportamiento de los herbicidas, tanto para como 
probar su eficacia frente a las malas hierbas como su 
selectividad respecto al cultivo. 

Se dice que un herbicida, a una dosis determina
da, es selectivo para una variedad cuando tras el tra
tamiento el cultivo no ofrece síntomas fitotóxicos, 
o bien éstos son muy pequeños o pasajeros pero que, 
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FÓSFORO POTASIO 
P!O~kg¡1>a) K,O(kg/ ha) 

40 40 
60 60 
90 90 

en todo caso, no afectan a la producción. Las reco
mendaciones indicadas por las casas comerciales en 
las etiquetas de los productos o en las informaciones 
técnicas sobre la selectividad varietal son escasas y 
poco concretas, por ejemplo: 

Iloxán: Aplicar sobre Aragón 03 con precaución, 
y sobre cebada Alpha no aplicar hasta el inicio del 
ahijamiento. 

Are/ón, ¡P-50: No aplicar sobre trigos duros ni en 
suelos muy ligeros. Sobre cebadas de primavera apli
car con precauciones. 

Dicurán Extra, C/orturex ler, Erturón Extra. No 
aplicar sobre trigo duro ni sobre variedades cer
veceras. 

Debido a esta escasa información y a la necesidad 
de concretarla, es necesario realizar ensayos para de
terminar la selectividad en las condiciones locales. 

Los mecanismos de selectividad de los herbicidas 
frente a los cereales son muy variados, pero es preci
so incidir en una serie de factores que, a igualdad de 
dosis de tratamiento, pueden modificarlos: 

-El suelo. En los terrenos muy sueltos, cascajo
sos o arenosos, hay que tener cuidado, y siem
pre se elegirá la dosis menor de las recomenda
das. Especialmente cuando se emplean productos 
que se absorben por la raíz. Igualmente los te
rrenos salitrosos seran más propensos a plantear 
problemas. 

-El contenido en materia orgánica. Si hayabun
dantes restos orgánicos (paja, etc ... ) y el herbi
cida es de absorción radicular, éste puede ser ab
sorbido por ellos, por lo que en esas condiciones 
las dosis más elevadas del herbicida pueden no 
mostrar síntomas fitotóxicos y además ser me
nos eficaces. 

-Meteorología anterior ), posterior al tratamien
to. Con temperaturas extremas anteriores o pos
teriores al tratamiento, las ,posibilidades de que 
el cultivo sufra daños por la aplicación de un her
bicida aumentan. Si ha habido fuenes vientos y 
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FOfO 1. Doñas en trigo producidos por un tratamiento excesivamente 
tardío con un herbicida hormonal. 

el herbicida es de absorción foliar, se pueden 
producir daños debido a que puede penetrar por 
las numerosas microlesiones de la cuúcula de las 
hojas. 

-Estado fenológico del cultivo. Es importante ha
cer el tratamiento en el estado adecuado, tanto 
de la mala hierba para incrememar su eficacia, 
como en el del cultivo para evitar problemas de 
fiiOtoxlcidad, ya que bay un intervalo dentro del 
ciclo de la planta y de la mala hierba en el que 
las eficacias aumentan considerablemente y dis· 
minuyen los riesgos. Hay que recordar que no 
hay herbicidas selectivos, sino tratamientos selec· 
tivos (foto 1). 

-Aplicación. Es quizá una de las causas más co
munes de producción de daños en el cultivo y, 
por otra parte, la de más fácil solución. Los her
bicidas son selectivos para unas dosis concretas, 
si se ven incrementadas por una mala aplicación, 
es posible que se produzcan daños en el cultivo. 
Los motivos más corrientes que originan una 
mala aplicación son : 

Solapamienfu. El principal error de aplicación con
siste en realizar el tratamiento dos veces por el mis
mo sitio, por lo que se aplica una dosis doble en esa 
franja. 

Velocidad inadecuada v no constante. • 

Retenciones: Son especialmente típicas las reten
ciones al entrar a la parcela o las resultantes de pa
radas debidas a pequeños accidentes (tapado de bo-

Quillas , comprobar el caldo Que queda ... ); para estos 
casos es fundamental un sistema antigo!eo en las bo
quillas. 

Dosificación. Hay que leer la etiqueta y emplear 
la cantidad de producto adecuado. No por aumen
tar ésta se obtendrá una mayor rentabilidad del tra
tamjento, existiendo mayor riesgo de causar daños al 
cultivo. 

Estado sanit!lrio. Si el cultivo presenta ataques 
fuertes de hongos (oidio, royas, helmimhosporiosis, 
etcétera) puede ser más susceptible al herbicida. 

Los ensayos de selectividad realizados en Aragóo 

Dado que todas estas situaciones son impredeci
bles, resulta difícil generalizar resultados como los 
que aqui se exponen, que fueron obtenidos a partir 
de unos ensayos realizados en situaciones muy con
cretas. Sin embargo, pueden ser una referencia frente 
a unas situaciones normales de cultivo, debiendo 
tomarse con precaución en el caso de que concurran 
circunstancias especiales. 

Las conclusiones que se exponen provienen de los 
datos obtenidos en 11 ensayos, realizados en seis 
años, que incluyen un total de 9 materias activas 
(ensayadas a varias dosis) con 8 variedades de trigo 
blando, 1 de tJigo duro, 4 de cebada de dos carreras 
y 3 de cebada de seis carreras. De otras variedades 
no se dispone de información suficiente por haber 
estado en menor número de ensayos. 

Los ensayos se localizaron en Lagunarrota, Villa
nueva de Sigena, Quinw de Ebro, Movera y Monta
ñana. El diseño experimental fue en todos los casos 
en bloques al aza r , con tres repeticiones por trata
mientO. las parcelas elementales eran de 9 x 1,2 ID = 
10,8 m2. Los rratamienws se realizaron con equipos 
de mochila accionada a palanca, barra de 1 m con 
boquillas de abanico y un volumen de aplicación 
equivalente a 300 l/ ha. 

Sintomas tratamiento tardio de 2. 4-D. 
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La fecha de siembra, variable según las condicio
nes meteorológicas de cada año y cada zona, osciló 
eDrre la primera quincena de noviembre para las 
variedades consideradas de ciclo largo, y la segunda 
quincena de diciembre para las consideradas de ciclo 
corto. 

La fecha de aplicación fue variable para cada 
ensayo, realizándose el tratamiento al comienzo del 
ahijado. La fitotoxicidad se estimó en función de la 
disminución de rendimiento obterndo frente al testigo 
no tratado que obviamente, al igual que el resto de 
la parcela, estaba libre de malas hierbas, para que DO 

interfirieran en los resultados . Algunos productos 
también fueron ensayados en preemergencia del 
cultivo. 

Las dosis aplicadas variaron entre dosis simples 
(para el caso de combatir avena loca) y dosis dobles. 
Las materias activas empleadas tienen en su mayo
ría una acción frente a la avena loca y vallico, que 
son en la actualidad los dos problemas de malas hier
bas en cereales que requieren tratamientos más espe
cíficos, y CaD dosis más elevadas en el caso de la avena 

loca, por lo que pueden ser los más propensos a pre
sentar problemas de tolerancia por pane del cultivo. 

Las variedades incluidas en los ensavos fueron las -que parecían tener mayor interés en aquellos momen-
tos para Aragón. 

Conclusiones 

El único trigo duro ensayado, Roqueño, destaca 
por su sensibilidad, así como las variedades de ceba
da Igri, Barbarrosa, Reinene, Kyrn y Alpha. Corno 
más tolerantes a los distintos herbicidas destacan el 
trigo Anza y la cebada Dobla. 

En cuanto a productos, I1oxán, Super SufflX y As
sen, apenas han mostrado limitaciones de empleo so
bre las variedades ensayadas, mientras que Dosanex, 
Arelón o lP-50 y Dicurán Extra son los más agresivos. 

Además de la información obtenida de estos ensa
yos, es preciso incidir en que la casa distribuidora del 
producto puede tener también información actuali
zada a la selectividad varietal, de forma que recoja 
nuevas variedades y nuevas formulaciones. 

SELECTIVIDAD V ARIEIAL DE DISn~TOS RERBICIDAS APUCADOS A LAS DOSIS DE LAS RECOMENDADAS 
PARA EL CONTROL DE AVENA LOCA Y A DOSIS DOBI ,F$ 

Herbicidas ILOXÁN BEL- SUPER DOSA- ASSERT 
GRÁN SUFlIX "IX 

V_ (1) (2) (3) (~ (5) 

ASTRAL U U U U' U' 
Trigos MARIUS U U U U' U 

blandos ANZA U U U U' U 
RECITAL U U - U' U 
TALENTO U U U U' U 
ASTEROIDE U U - U' U 
FIEL U U - U' U 
CÁRDENO U U - U' U 

Trigo duro ROQUEÑO U N U N U' 

ALPHA U U' U N U Ctbadas 
¡GRI U U' U' U -d", 
KYM U U U U U n""" REINEllE U - - N U 

Ctbadas DOBLA U U U U' U 

". BARBARROSA U U - N U 
ameras STEPTOE U U - N U 

NOTAS: 

U '" Ulilizable. 
u· '" Utilizable en lerreuos bue.os. culti,·os vigorosos y adtaladas roodicioltCS ambieDIak::s. 
N '" No uliliuble. 
- Sin información. 

(1) lIaxan (diclofop metil 28 lijo) ha sido ensayado a dosis de 2,5 y S L/ha. 

ARELON 
IP·SO ... 
(~ 

U' 
U' 
U 
U' 

N(lO) 
U 
U 
U 

U' 

N 
N 
N 
U' 

U 
N 
U 

(2) Belgrán (isoprOIIl!Ón 30 ': • .,. ioxinil 6,2 OJo + MCPP 14,6 %) ha sido ensayado a dosis de 6 y 12 l/ha. 
(3) Super Su ffix (isoflamprop 20 lije ) ha sido ensayado a dosis de 3,5 y 7 1/ha. 
(4) Dosanex (met:oxur6n 80 0;. ) ha sido ensayado a las dosis de 4,5 y 9 kg/ha._ 
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DICUR.4.N SPLEN- SAVI-
IXTIIA._. 00" RADE 

ro (8) (') 

U' - -
U' U U 
U U -
N - -
U - -
U - -
U - -
U - -
U' - -

N - -
U' - N 
N U -
N - -

U U -
- - -
U U -

\ 

I 

I 

I 
, 

(5) Assen (imazametabez 30 070 ) se empleó a las dosis de 2,5 y S l/ha. 
(6) Arelón, IP-50 ..• (isoproturón SO '7.) se utilizó a las dosis de 3,5 y 71/ha. 
(7) Dicunin Extra, Clorturex Ter, Erturón Extra, Herbidor Extra (donolurón 43 '70 + terbutrina 7 o¡'e) fue ensayado a las dosis de 4,5 y 9 l/ha. 
(8) Splendor (ualkaxidym 10 lile) se utilizó a las dosis de 6 y 10 l!ha (dosis doble y triple). 
(9) Savirade (dortolurón 27 ~ + metoxurón 53 01, ) sólo se aplicó en preemergencia, oon una dosis de 3 kglha. 
(10) No emplear en preemergencia del cultivo. 

Sintomas en el campo de un tratamiento con o.~ivo solape. 

4_ ENSAYOS DE TRATAMIENTOS 
FUNGICIDAS 

Por la presencia algunos años en la comarca de 
Used de frecuentes parcelas afectadas de tizón, se 
planteó en 1989 un ensayo con el siguiente objetivo: 

L Objetivo 

Detemünar las diferentes respuestas de eficacia 
frente al tizón del trigo, de productos fungicidas de 
contacto, asociaciones de fungicidas sistémicos y de 
contacto y fungicidas sistémicos. 

2. Material y métodos 

Semilla: Se utilizó semilla procedente de la cam
paña anterior, con aparente sintomatología de tizón. 

-

-

En contraposición, se recogió para duplicar el testi
go otra sin ningún síntoma de contaminación. 

Disposición y dimensión de las parcelas 

El diseño estadístico adoptado ha sido el de blo
ques al azar con cuatro repeticiones, conteniendo 
cada una los productos a estudiar más dos parcelas 
testigo, una sembrada con semilla aparentemente 
libre de tizón y otra con semilla contaminada. 

Las dimensiones de las parcelas son de 12 x 1,2 
metros = 14,4 m2 

La siembra se realiza con un gasto de semilla equi
valente a 175 kg/ha. 
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Productos y dosis: 
ENSAYOS DE TRATAMIEl\'TOS fUNGICIDAS 

Tn.Lamienlo Materia activa y riqueza 

1 Carborina 20 0;'0 
+ Tiram 20 % LA(I) 

2 Flutriafol 2,5 'lG 
+ Maneb 40 % LA 

3 Triadimenol 15 OJo L~ 

4 Maneb 40 OJo + Lindano 2 t,:'e LA 

; o.xicloruro de cobre 16 OJo PA(2) 

6 Testigo contaminado 

7 Testigo sin contaminar 

(1) Uq¡,¡ido autoemulsionablf' (LA) (2) Po/~o odheWlIf' 

Modo de aplicación 

Los tratamientos se realizaron medianre un reci
piente cilíndrico, tres veces mayor de capacidad que 
la semilla incorporada, en el que se hicieron rotar los 
lotes de semillas con los distintos productos hasta que
dar éstos bien impregnados. 

Los productos LA se diluyeron en cuatro partes de 
agua. 

Siembra y cultivo 

El trigo empleado ha sido de la variedad Pané 247. 
Se siembra el ! l de noviembre de 1988, mediante sem
bradora de precisión, dosificándose la semilla a 
razón de 250 g por parcela elemental. 

En cuanro a labores de cultivo se aplican las habi
tuales. 

Controles 
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1) DE RAPIDEZ DE E VOL UCIÓN. Momento 
de alcanzar el estado «3 hojas~) ((D)) de Bag
giolini o 13 de Zadoks). 

2) DE POBLACIÓN DE PLANTAS. Número de 
plantas por m2 a la salida del invierno. 

3) DE ENFERMEDADES. Número espigas con 
tizón. Conteo sobre 200 espigas por parcela ele
mental. Desde el espigado a la fo rmación del 
grano. 

4) DE RENDIMIENTOS. Peso producción en 
grano de cada parcela eJemental. 

Nomble·Casa comercial [)osis p .c./l~ 

Kg sem. 

VITAVAX 200 FLO 
(Rhone Poulenc) 2500: 

VINCIT-M 
Qci-Zeltia) 200 cc 

BA YT AN (Bayer) 65 ce 

ARASEMML 250 ce 
(Aragonesas) 

CUPROX·ICI 
(Ici-Zeltia) 250 g 

5. DE RAPIDEZ DE E VOL UCIÓN: Debido a la 
nascencia irregular del cultivo, no fue posible 
evaluarlo. 

Pluviometria 

Septkmbre I litro Marzo 48 litros 
Octubre 90 litros Abril 41 litros 
Noviembre 39,5 litros Mayo 124 litros 
Diciembre 0,5 litros Junio 52.5 litros 
Enero 5 litros Ju1io O litros 
febrero 21 litros Tour 4'" -• •• :1 lilros 

Gra.es daí'los causados por sobredosifi cru::ión de herbicida residual en 
sudo arenoso. Probabkmente mala disolución del producto en el 
depósito. 

3. Resultados 

N." plantas/ml N. lO espigas/m1 

TRA.T AMlLl\'TO MEDIAS MEDIAS 

1 192 354,5 , 151 312 -
3 199 40 I ,25 
4 258 370 
• "9 322.25 , 
6 174 349.5 
7 216 361,75 

4_ Conclusiones 

En cuanto al número de plantas por metro cuadra
do, el producto Maneb 40 OJo + Lindano 2 OJo (trata
miento 4) resulta significativo al 0,05 OJo sobre el tes
tigo contaminado y también sobre los productos 
Flutriazol 2,5 OJa + Maneb 40 OJo (tratamiento 2) y el 
Oxicloruro de cobre 16 OJo (tratamiento 5). Sobre este 
ú1timo también al 0,01 OJo. 

Todos los productos recomendados para la desin
fección de semillas son eficaces contra Tilletia caries 

N." espig:lS con Producción mtdia 
tizón sobre 200 
espigas! parcela Total Producc. 

MEDL-\S 
Kg/h. relalh-a 

4 6644 103 
O 7170 II I 
O 6854 106 
3,5 7127 110 
4.75 6872 106 

34,75 6072 94 
4 6439 100 

presente en el grano , aunque puede que para la con
taminación que se produzca en el suelo la protejan 
mejor el flutriafoJ 2t5 o/a + Maneb 40 o/a y el Tria
dimenol 15 OJa (rratamiento 2 y 3). 

Aunque estadístic.amente no se aprecien diferencias 
significativas con respecto a los rendimientos, las 
diferencias resultantes apreciadas «in visu» entre los 
productos Flulriazol 25 Ojo + Maneb 40 OJo y el Ma
neb 40 OJa + Lindano 2 % (tratamientos 2 y 4) con 
respecto al testigo contaminado, son notables. 

Nuestro agradecimiento a las empresas La Moravia, Imermalra, Harinas ViIlamayor, Harinas Porta 
y Haritasa por la realización de los análisis efectuados. 

Información elaborada por: 

Equipo de Culli'ros E.'\:lensi,·os del Servicio de Extensión Agraria 
Técnico en Fertilización del Laboratorio AgTllrio Regional 
Unidad de Protección Vegetal del Servkio de In\'esügación Agraria 
Centro de Protección Vegetal. 

Se autoriza /a reproducción íntegl1l de esta publicación, m~cionando su origen: lnformsciones Tb:nicas del 
Deparlllmento de AgricultunJ, Ganadería y Montes de /a Diputación Cenen l de Aragón. 

Para mayor información, consulte a las Agencias de Extensión Agraria del Depatamento 

17 



En este artículo se ofrece 
un avance de la informa
ción álSPQnible procedente 
00 estuóKl PROBlfMÁ TIú\ 
NIJTRICJOOAL BE!. MELOCO
mNERO T/\ROO EN a ll>\Xl 
ARACÓN. realizado por los 
autores al amparo del Pro
l"CtD CA. 11186, subvencio
nado por el CONAI (Diputa
dón General de Aragónl. 

AUTORES: 

M. SANZ1. L HERAS1, 
E. RlVAS2 y L MONTANÉSl 

ESTADO l\"L'TRICIONAL DEL 
¡ Estación Expaimental de Aula Dei (CSIC). Zaragoza. 
1 Servicio Investigación Agraria (D.GA). Zuagoza. 

18 

, 

Para que cualquier cultivo pueda alcanwr su productividad máxima es indispensable 
mantenerlo en unas buenas condiciones de nutrición. Para conseguir este objetivo es nece
sario fijar unas normas de fertilización, que permitan cubrir la demanda de nutrientes 
por parte de la planta. El técnico agronómico y, en nuestro caso, el fruticultor disponen 
de dos instrum~ntos, análisis de suelo y análisis de planta, que correctamente interprelll
dos le surnmistturán suficiente información para racionalizar el aporte de nutrientes y poder 
asl alcanzar o, en su caso, mantener el adecuado estado nutritivo del cultiva 

El análisis del suelo en arboricultura frutal aunque 
presenta ciertas limitaciones de aplicación práctica, 
constitul" un buen complemento del análisis foliar. Éste 
es, en última instancia, el que nos da a conocer el 
estado nutricional aGtual de las plantas y que, evidente
mente, refleja la actuación conjunta de tres factores: la 
fertilidad del suelo (en su más amplio sentido), la acti
vidad biológica y metabólica de la planta y el conjun
to de técnicas culturales. 

La siwación nutricional de un cultivo la definimos 
por tres conceptos: 

COI\'1ENIDO DE NUTRIENTES: Nivel de un 
determinado elemento expresado en OJo de la materia 
seca de la hoja. 

INTENSIDAD GWBAL DE LA ALIMENIA
CIÓN: Suma de los contenidos de los elementos que 
en cada caso se consideren. 

EQUILIBRIO NUTRlTIVO: Participación porcen
tual en la alimentación global de cada uno de los ele
mentos considerados. 

Para poder nevar a cabo el diagnóstico de la situa
ción nutricional, por medio del análisis foliar, es nece
sario disponer de unos valores de referencia (óptimos 
nutricionales) que permitan la correcta interpretación 
de los datos analíticos procedentes de una plantación. 
Si bien, en la bibliografía se encuentran valores de 
referencia ofrecidos por varios autores, es unlversalmen
te aceptado que, para la mejor aplicación del diagnós
tico foliar, se precisa disponer de índices obtenidos en 
las propias áreas de producción. 

Teniendo en cuenta la trascendencia agro-económica 
del melocotonero tardío cultivado en el Bajo Aragón. 
se consideró de interés presentar, ante la Diputación Ge· 
neral de Aragón, un proyecto de investigación que nos 
permitiese disponer de suficiente información, para 
conocer la problemática nutricional del citado cultivo. 
Para esa especie vegetal la situación nutricional ópti
ma ha quedado defmida, en nuestro esrudio, por los 
siguientes parámetros: 

p K Mg 

CO'ITENIDO EN 
HOJA (% m.s.) 3.31 0,16 ,-¡ .. , 2,09 0,82 

rNTENSrDAD 8,89 
GLOBAL DE LA 5,9& 
ALIMENTACiÓN 5,42 

17 2 29 • 23 • 9 • · 
EQUILmRlO 

;4 
. 

3 43 • 
NUTRITIVO 4; 38 · 15 - • 

Sobre esta base se va a diagnosticar la situación 
nutricional, para lo cual se han tomado muestras de 

hoja, de acuerdo con las normas universalmente 
establecidas para frutales, en 200 plantaciones que 
estimamos representan las condiciones agroclimáticas 
de la zona. De estas muestras se ofrecen los resulta
dos analiticos correspondientes a nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio y magnesio. También se han tomado, 
en dichas plantaciones, muestras de suelo y subsue
lo en las que se han determinado algunos parámetros 
que permiten definir su fenilidad actual . Las medias 
agrupadas por términos municipales aparecen en el 
cuadro l. Se trata, en general, de suelos con un buen 
nivel de fenilidad, limitado únicamente por el alto pH 
y elevado contenido de carbonatos totales y de cali
za activa. 

En el cuadro 2, figuran, para cada uno de los tér
minos municipales. en los que están asentadas las 
plantaciones de melocotonero muestreadas, las me
didas aritméticas de los contenidos de nutrientes en 
hoja; en base a ellas se han calculado los valores de 
las intensidades globales de la alimentación y sus 
correspondientes equilibrios nutritivos. 

Para una mejor comprensión de los comentarios 
que se van a realizar seguidamente se han elaborado 
las figuras 1, 2 Y 3, en las que se representan gráfica
mente las intensidades globales de la alimentación y 
los equilibrios nutritivos. A este respecto queremos 
hacer notar que si bien la discusión de la situación 
nutricional se realiza por términos municipales, el 
número de muestras, tomadas en algunos de ellos, es 
evidente que no pueden considerarse suficiemes para 
represeniar su municipio. El estudio estaba orienta
do a conocer el estado nutritivo de la zona, por lo que 
la distribución del muestreo se realizó pensando más 
en que ésta quedara bien representada. 

Con respecto al equilibrio entre nitrógeno, fósforo 
y potasio (fig. 2) podemos definir tres situaciones: 

En un primer grupo consideramos las plantaciones 
con un equilibrio nutritivo ligeramente desplazado del 
óptimo (LA FRESNEDA, MAS DE LAS MATAS, 
CALANDA y CASTELSERÁS). Únicarneole en 
MAS DE LAS MATAS los contenidos de nutrientes 
y la intensidad de la alimentación se sitúan también 
en las proximidades de nuestros valores de referen
cia; en los tres restantes municipios los niveles folia
res de nitrógeno y de potasio son ligeramente eleva
dos (cuadro 2 y fig. I). 

OtrO iipo de situación presentan las plantaciones 
en las que se manifiesta un desequilibrio evidente en, 
la relación N:P:K (VALDERROBRES, MAZA
LEÓN, ALCAÑIZ, CASPE, V ALJUNQUERA: 
MAELLA, LA PORTELLADA y AGUAVIVA). 
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TERML"WO ML~CIP AL 

Aguavi\éa 

Alcañ iz 

Calanda 

CasO' 

Caslelserás 

Fresneda, La 

Ginebrosa, La 

Maella 

Mas de las Matas 

MazaJeón 

Porte.llada, la 

Torre del Compt.e 

Valderrobres 

Valjunquera 

Media ::ona 

• mi P ,0 / 100 g sudo 

•• mg K¡O/ IOO g suelo 

••• mhos cm-1 (exuaclo l/S) 

S 

7,70 

7. 74 

7 7'6 , 

8,05 

7,8D 

7,97 

7,65 

7,99 

7,66 

7,89 

7,99 

8,06 

7,75 

8,02 

7,86 

Cuadro 1. Análisis de suelo (S) f subsuelo (Sb). 

.H CarboDato Ca1jn activa Fósforo" 'Potasio" 
•• 1>1 

Sb S Sb S Sb S Sb S Sb 

7,76 41 ,55 41,37 14,72 14,86 30,54 18,14 54,78 42,48 

7,85 39,55 42,04 14,29 14,33 37,13 21 ,58 55,02 38,93 

7,81 38,58 39,15 14 ,21 14,22 56,71 42,76 52,94 46,32 

8,08 41,55 41,70 14,30 14,50 38,30 23,70 42,70 36,20 

7,86 4] ,71 42,44 ]4,06 14,22 62,41 41 ,03 56,59 43,54 

8,01 45,65 47,18 14,20 14,40 37,25 23,78 56,36 45,58 

7,71 46,09 45.79 U ,50 13.56 34.40 16,65 44,11 35,99 

8,05 46,23 46,40 13,84 13.65 23.19 12,77 53,49 39,35 

7,75 44,40 39,99 14,91 15,24 24,36 18,64 43 ,95 32,88 

7,96 46,78 47,90 13,31 13,87 39,96 .,., '5 -,' 59,68 49,22 

7,99 47,55 46,47 14,69 14,71 45,90 21,90 44,56 28,98 

8,10 44,48 43,95 13,08 13,53 20,64 16,60 33,58 27,05 

7,84 41,53 42,21 12,08 12,29 40,73 27,48 54,11 42,34 

8,14 47,14 46,04 14, J 9 13 ,25 9,25 6,40 36,71 27,45 

7.92 <3,77 43,76 13,96 14,05 35,77 23,13 49,19 38,31 

Cuadro 2. Contenidos, alimenlacióD global )' equilibrios Dutritivos en la zona de estudio. 

n'I~o MU\1CIPAL 

Aguaviva (AGU) 

Akañiz (ALq 

Calanda (CAl.) 

C"'o' (CAS) 

Caste1serás (crS) 

Fresneda, la (LFA) 

Ginebrosa, La (LGA) 

Maella (MAE) 

Mas de las Matas (MAS) 

Maza1eón (MZN) 

Ponellada, La (l.PA) 

Torre del Compte creE) 

Valde.rrobres (VAL) 

Valjunquera (VJA) 

Media 40na (.1.J) 

Óptimo fOP) 

20 

... 4" '«as 

7 

26 

43 

19 

20 

7 

2 

31 

11 

9 

2 

5 

16 

2 

200 

, , 
653 , 4,76 

5,97 4,49 

6,45 5,01 

6,95 4,69 

6,66 5,07 

6,76 5,24 

6,06 4,44 

6,73 4,73 

6,19 4,73 

6,90 5,29 

6,85 5,17 

6,01 4,68 

6,33 5,01 

7,19 4,93 

6,54 4~87 

5,98 5,42 

8,77 

8, 10 

8,77 

8,91 

9,00 

9,]6 

8,25 

8,94 

8,33 

9,41 

9,38 

8,55 

8,79 

9,29 

8,83 

8,89 

N:l':I I.:Ca:Mg 

CODduc:tivicbd 
elétuica"'** 

S Sb 

0,8D 0,70 

1 21 , 0,98 

1,06 0,94 

0,88 1,16 

0,73 0,69 

0,8D 0,68 

0,77 0,60 

0,69 0,;4 

0,98 0,78 

0,66 0,55 

0,75 0,66 

0,58 0,47 

0,72 0,59 

0,87 0,58 

0,81 0,71 

N:P:K:CJ.:MS 

19:8 

17:7 

,2,31,20,6 

, 

I 

Este desequilibrio se debe fundamentalmente al alto 
contenido de nitrógeno, incluso en aquellas planta
ciones en las que el potasio está también por encima 
del óptimo (MAZALEÓN, CASPE y V ALJUN
QUERA). En el caso de las planlaciones de ALCA
ÑIZ, aunque la intensidad de la alimentación es 
óptima, el desequilibrio nutritivo se debe a que el 
nivel foliar de rutrógeno es ligeramente superior al de 
referencia y el de potasio ligeramente inferior. 

Por último en LA GINEBROSA y TORRE DEL 
COMPTE se encuentran las plantaciones que presen
tan el equilibrio nutritivo más apartado del óptimo, 
debido, a pesar de que su alimentación global es 
la correcta, a que los niveles foliares de rutrógeno 
están por encima del óptimo y los de potasio por 
debajo. 

Como se habrá observado en todos los comenta
rios acerca de la situación nutricional del nitrógeno, 
fósforo y potasio se ha obviado la referencia al fós
foro. Dos razones fundamentales nos permiten jus
tificar esta decisión: Por una pane la homogeneidad 
de contenido en todas las plantaciones muestreadas 
y por otra, que el nivel de participación de ese nutrien
te, a pesar de su imponancia fisiológica y metabóli
ca, es mínimo con respecto a los otros dos, en el con
junto de la alimentación global y equilibrio nutritivo . 

Por lo que respecta a la relación entre los nutrien
tes potasio, calcio y magnesio, como puede observar-

Diferencia visuaJ entre clorosis de hierro y manganeso. (.'J. Sanz). 

se en el diagrama triangular que aparece en la figura 
3, existe un acentuado desequilibrio.caracrerizado por 
una baja participación del calcio y del magnesio; esto 
origina un desplazamiento de la participación porcen
tual del potasio, en la intensidad global de la alimen
tación, hacia la zona de exceso. 

Fig. L Intensidad global de alimentación. 
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" 

Fig.2. Equilibrio N:P:K 

en la zona de estudio. 

Fig. 3. Equilibrio K:Ca:Mg 

en la zona de estudio. 
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A pesar de que, como es lógico, el contenido foliar de pota
sio influye en la desviación del equilibrio K:Ca:Mg, no se 

hace referencia a su incidencia en el mismo, puesto que 
su intervención se deduce de lós comentarios expuestos 

anteriormente a propósito de su relación con nitrógeno 
y fósforo. 

En las plantaciones de los términos municipa
les de LA FRESNEDA, MAELLA, MAZA

LEÓN y LA PORTELLADA, el desequilibrio 
nutritivo esiá ocasionado fundamentalmente 

por los bajos contenidos de calcio; el alto 
t contenido de potasio que presentan los 

frutales en tres de estos cuatro muni
cipios (MAZALEÓN, LA FRESNE

DA Y LA PORTELLADA) hace 
que su alimentación global apa

rezca en la zona estimada como 
óptima (fig. 1). 

En el resto de los municipios el desequilibrio nutritivo de 
las plantaciones de melocotonero y su baja intensidad de la 

alimentación se deben principalmente a los bajos conte
nidos de calcio y magnesio. 

Solamente las plantaciones correspondientes al tér
mino municipal de TORRE DEL COMPTE presen

tan un equilibrio entre los tres nutrientes que 
puede considerarse como óptimo. Sin embargo, 

debe señalarse la baja intensidad global de la 
alimentación, debida a los bajos contenidos 

de potasio y calcio. 

.. 
Todo lo expuesto implica la necesidad 

de adoptar las adecuadas medidas que 
permitan modificar O mantener, 

para intentar aproximar la situa
ción nutricional acrual de las 

plantaciones al óptimo esta
blecido. 

• 

I , 

• 

Clorosis de manganeso en melocotonero. (.'-1. Sanz) 

Este objetivo podrá alcanzarse, según nuestro cri
terio, tomando en consideración las siguientes RECO
MENDACIONES: 

1 ~ EL EXCESO DE NITRÓGENO detectado en 
la zona, tiene especial incidencia sobre la pro
ducción ClJando aparece en el arranque vege
tativo; en general, seria conveniente REDUCIR 
LOS APORTES ACTUALES DE FERTILI
ZANTES NITROGENADOS Y MODIFICAR 
SU ÉPOCA DE APLICACIÓN, añadiendo 
las dosis más fuertes después del cuajado del 
fruto . 

2~ En nuestra opinión, NO ES NECESARIA LA 
APLICACIÓN ANUAL DE FERTILIZAN
TES FOSFÓRICOS. Las dosis que actualmen
te se utilizan podrían ser suficientes para 2 o 3 
años, sobre todo en plantaciones adultas. 

3~ En muchos casos puede ser rentable la RE
DUCCION DE LOS APORTES DE 
POTASIO. 

4~ Como ya se ha comentado, el nivel de calcio 
foliar es bajo. Aunque JX>r los estudios matemá
ticos realizados este hecho no parece tener una 
incidencia fuene en los índices de producción, 
sería conveniente elevar sus contenidos actua
les, fundamentalmente en la segunda rnltad del 
ciclo vegetativo. Creemos que la lNTRODUC
CIÓN DE NITRATO CÁLCICO como ferti-

lizante nitrogenado, en las primeras fases del 
ciclo vegetativo, seria suficiente para norma
lizar la situación. 

En plantaciones con riego localizado, lo expuesto 
tiene mayor trascende-Dcia al añadirse a la 
situación descrita el efecto depresor que este 
sistema de irrigación tiene en la nutrición cál
cica de los árboles frutales; hecho detectado 
por este equipo investigador en gran parte de 
las plamaciones fruticolas de la cuenca del 
Ebro. 

5: En nuestro estudio el MAGNESIO ha demos
trado tener una gran influencia en la produc
ción, por lo que la INTRODUCCIÓN DE LA 
FERTILIZACIÓN MAGNÉSICA puede tener 
una fuerte repercusión en la cosecha. 

6~ De todos es conocida la problemática de la DE
FICIENCIA DE HIERRO en la zona y de los 
métodos utilizados para su corrección. Nues
tros estudios y experiencia han demostrado la 
eficacia de aspersiones foliares, con una solu
ción de sulfato ferroso acidulada con ácido sul
fúrico, como método preventivo y curativo en 
aquellos casos en que esta enf~rmedad caren
cial no ha alcanzado grados extremos. 

7~ La DEFICIENCIA DE MANGANESO pue
de considerarse como endémica, con mayor 
incidencia en la cuenca del Matarraña; aparece 
en muy distinta intensidad según campañas y 
su corrección es muy sencilla, bastando nor
malmente una aplicación foliar con una solu
ción de sulfato de manganeso acidulada con 
ácido sulfúrico. 

8: Para ajustar estas recomendaciones a la pro
blemática particular de cada plantación, con las 
adecuadas dosis de fertilizantes, será indispen
sable DISPONER DE LOS CORRESPON
DIENTES DATOS DE ANÁLISIS FOLIAR 
que permitan evaluar en qué medlda la situa
ción nutricional se aparta del óptimo deseado . 

Por último, queremos resaltar que los estudios rea
lizados nos van a permitir, además, diseñar una me
todologia para el DIAGNÓSTICO PRECOZ de la si
tuación nutricional que pennita adoptar las oportllnas 
medidas correctoras dentro del mismo ciclo vegeta
tivo en que se realiza el muestreo. Esta información 
será dada a conocer en próximas publicaciones. 

Los autores agradecen a D. José Luis Espada (Dipu
tación General de Aragón) y a las Agencias del Ser
vicio de Extensión Agraria de la zona de estudio, su 
valiosa colaboración. 

23 



LA NECROSIS BACTERIANA DE LA VID 

J. FQRTANETE ~AVARRO 
M. CAMBRA ÁL V AREZ 

Centro de Protección Vegetal 

L 
D.G.A 

a necrosis bacteriana de la viña, causada por la bacte
ria Xylophilus ampelinus, antes denominada Xanchomo
nas ampeIino, es una enfermedad extendida por ;arios pai
ses medítemíneos (Grecia, Francia, Ponugal, Turquía) y 
por Sudáfrica. La bacteria fue detedada en España en 1978 
en wversas zonas de la provincia de Zaragoza. Posterior
mente se han identificado focos de la enfullledad en las 
tres provincias aragonesas y en Ribeiro (Orense) y Man
jarres (La Rioja)_ Con los datos disponibles, se sospecha 
que la enfermedad pueda ser endémica en AlagóD. 

EPIDEMIOWGÍA 

Poco móvil, la bacteria debe ser transportada para su 
propagación, haciéndolo por diversas vías: 

a} Pnr el material vegetal contaminado (patrones, púas 
- de injeno, restos de poda). 

b} Útiles de poda, máquinas y apero; Oas tijeras de 
poda, tras haber cortado en una cepa enfel ma, pue
den trarumitir la enfermedad al cortar en una cepa 
sana). 

e) Por el viento y la lluvia que arrnstran gran cantidad 
de bacterias. Los «UoroS)~ de las cepas afectadas 
tienen una gran concentración de bacterias. 

La infección primaria en la planta se realiza a través de 
heridas producidas de forma mecánica O parasitaria, pero 
también puede producirse de forma directa a través de las 
yemas, hojas, etc 

La bacteria, lUla vez instalada en la cepa, vive en los 
tejidos ,,-ascu1ares y se conserva de un año para otro, prin
cipalmente, en la base de los sarmientoS, aunque también 
puede sobrevivir en los restos de poda y en el suelo. 

SÍl'IlOMAS y DAÑOS 

Xylophilus ampelinus es capaz de vivir largo tiempo sin 
manifestar daños importantes en la vifl.a. Cuando las con-

Cepa muy afecrada 

Chancro en Invierno. 

rabIes (años de primaveras húmedas con temperaruras ba
jas y vientos frescos) puede desarrollarse masivamente y 
ocasionar péniidas económicas importantes. la alternancia 
de esras condiciones, con años secos, confiere un cierto 
carácter cíclico a la enfermedad. 

LDs SÍntomas y daños pueden ser muy irregulares den
rro de una misma part:ela Y de unas parcelas a otras, puesto 
que dependen de OtrOS factores como sensibilidad varie-

1 

• 

mo reposo vegetativo, exceso de abonado nitrogenado, etc) 
Y la propia localización de la parcela (los tet renos sueltos 
en zonas superiores a 500 m deaItitud son más sensibles). 

Los SÍn[omas son confundibles con los producidos por 
otras enfelllledades como la Excoriosis, Batritis, etc, por 
lo que el diagnóstico de la enfermedad debe realizarse en 
UD laboratorio de bacteriología. 

Daños en cosedzo.. 

La brotación se retrasa. Los brotes de las primeras 
yemas de los pulgares son raquíticos y acaban secándose. 
Se produce fuerte corrimiento de flor. Aparecen manchas 
angulares arahacadas en los bordes de las hojas y en el 
interior otras más pequeñas de color aceiwso que pasan 
a rojizo oscuro antes de secarse. 

El síntoma más característico de la enfermedad es la 
aparición en la base de los sarmieo.ws de manchas oscu-

• 

grietas profundas, a consecuencia de los cuales las cepas 
toman un porte llorón O aparasolado. 

Los daños ~ionados suelen ser graves, tanto por la 
pérdida de cosecha cerno por el elevado porcentaje de 
cepas atacadas que mueten. 

MEDIOS DE UJCHA 

los medios de lucha serán fundamentalmente preven
tivos, ya que una vez introducida la bacteria en la viña , 
es dificil erradicarla. 

Medidas cultundes: 

- Al hacer nuevas plantaciones no tomar material 
vegetal de viñas enfennas o sm-pecilosas. 

-Cuando el ataque en la parcela sea pequeño se arran
carán y quemarán las cepas afectadas. 

-En los viñedos enfermos, realizar la poda en la é¡xx:a 
de má.ximo re¡:K)SO vegetativo, enero-febrero, empe
zando por las cepas sanas, 

-Las tijeras de poda se desinfectarán enoe cepa y cepa, 
para no transmitir la enfexmedad. la desinfección se 
puede hacer con lejía comercial diluida en agua al 
50 (110 o con alcohol. 

-Los sarmientos deben recogerse y quemarse. 

-En las viñas afectadas no es recomendable el empleo 
de cosechadoras ni prepodadoras. 

Lucha química: 

Se aconsejan tres tratamientos a base de cobre. 

l?) Inmediatamente después de la poda, uttljzando en 
la pulverización cobre a la dosis de 500 glbl. 

2?) En el estado vegetativo CID (entre aparición de 
punta verde y salida de hojas), utilizando el cobre 
a la dosis de 250 g/h!. 

3?) En el estado vegetativo DIE (desde la salida de ho
jas hasta que se extienden) utilizando el cobre a la 
misma dosis que en el tratamiento anterior. 

. N PUEDEN RECJR!lIRA LA ESTACIÓN DE 
PARA MAYOR INFORMA~~ROTECCtÓN VEGETAL. 
A. vlS05 DEL CEl"-'TRO D 
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JAIME fE¡l.NÁNDEZ MORENO 
Ingeniero de Caminos 

Servicio de Planificación y Suelos 
Diputación General de Aragon 

La prospección y el estudio de las aguas subterráneas, la evaluación de las reservas y de los 
recursos acuiferos, así como su explotación racional y su conservación, son de una importancia 
capital para el desarrollo agncola, económico e industrial de una región. 

La presente publicación, así como las que la seguirán, pretende divulgar los principales cono
cimienlos adquiridos en esta materia sobre Aragón. 

La investigación hidrogeológica se ha llevado a cabo, de manera ininrermmpida, por la Dipu
tación General de Aragón, elInsricuto de Reforma y Desarrollo Agrario y el InstituID Tecnológico 
Geominero de España, 

El objetivo principal de estas publicaciones consiste en transmitir a los usuarios de las aguas 
subterráneas de Aragón, la interpretación hasca ahora alcanzada sobre los acuiferos aquí existentes. 

Con la idea defaeilitar la comunicación, se dan primero unas ideas generales sobre las aguas 
subterráneas y los acuiferos. Después se describirán esquemáticamente los acuiferos principales 
existen/es y finalmenle se expondrán las actuaciones tendentes al conocimienlD de la sobreexplo
tación a que se encuentra sometido el aCUlJero de Alfamén, Con el mismo criterio, se ha procu
rado utilizar un lenguaje conocido por todos, alejado de tecnicismos, perdiéndose a veces en pre
cisión científica para ganar en facilidad de comprensión. 



LOSAornFEROSDEARAGÓN 
A lodo lo desconocido se lo (iene 

como maravilloso. 
(Tacito, Agrícola, XXX) 

El agua de lluvia infiltrada que, 
atravesando la superficie, penetra 
en el suelo y en el subsuelo cansti
myee1 agua subterránea, que alma
cena el suelo y las reservas de las 
capas acuíferas, 

¿QUE Es UN ACUÍFERO? 

Es un hecho bien sabido por 
lOdo el que trabaja en e! campo que 
todos Jos (errnos n,o son iguaJes: 
los hay sueltos, como las arenas y 
gravas de barrancos; consolidados, 
como los conglomerados cementa
dos o las calizas y dolomías de Ca
latorao; duros, como las cuarcitas; 
blandos. como las arcillas, etc. 

Entre otras muchas diferencias 
que podemos encontrar. nos inte
resa una, de gran importancia, ya 
conocida por los hombres primiti
vos: el comportamiento de los dis
tintos terrenos frente al agua. Hay 
terrenos que se llaman permeables, 
que dejan pasar el agua, permitien
do la infittración, la circulación 
más o menos lenta de! liquido en su 
interior y. finalmente, su salida sin 
dificultad, si no hay causas exter
nas que lo impidan. Por eJ contra
rio, hay lerrenos impermeables, 
que no dejan circular libremente el 
agua en su interior (figura 1). 

Los lerrenos permeables que 
acumulan o almacenan agua sub
terránea se naman acw/eros. El 
conjunto de acuíferos que tienen 
alguna re.Jación entre si se denomi
na sistema acuífero. 

TIPOS DE ACUÍFEROS 

Se puede hablar de distintos ti
pos de acuíferos desde diferentes 
punIOS de vista: 

2S 
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Ytgun 1. ClJmportJlIJ'limto dt /tIs terl'bJ{)$ frH(~ 111 agru: tmtrHH pmnnblts t impermnbJes. 

En lo figUJ'a sr disJi1lflltn tres :;;onas: dos tnlos atremos (A y ej. ron lerrenoiS impermeobks 
en superficie. y una «ntra! (BJ 0011 un km"" permtGbft suf1Dfuial. El agua dt prtciplUlCión o 
tU riq'o, CfJ!TIO Úl qut clrcuJ¡¡ por nOs o barrancos. SDbr~ la superfi~ dt las ¡;onas A y C. no podrti 
;nfiltratR y escurrirá aguas abajo dt 1m ct1U«S. En la tO"" B, tJI CIlmmo. se produriní UIUI illfil
tn1rión q¡w cirall:mi sub/6n1l11!llmtJt1t hasta SIl/ir, originando un manantilil, en Jo ¡;(HlQ mz baJo 
delttm!110 pt;meable. El rt'SUllado tk 1tzspl:f[r.wdt>tJa ptUO Ctlpt1lr aguas subl~, sin COJIO

cimiento tk los ripcs tk t~os y SIl disposiciOn, origUJJJria rt!$JdUxJC$ mfermter d sontko 1 5t

da ~ por contIT rurt1IO impermtablt. El sondto 2 mW positivo. ptNt¡Ue rortariJ1 !r:tItlW 

pamtabk COI! un lTllmo sa/UnNlo. El!i()NÚ'f) J, tombiin pvforado l!lI tmvro ptJblet1ble. por ffD 

cortar b1 1.OfUJ stJnuada serio umrbim MgatiWJ. 
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Figllr.ll 2. Ejemplo dt .cuí/eros ponW)S libre, J' CJliI!ñ'os, 

En laj¡gum se rqJf'tSDIJa un ar:u!fero dt tipo 11M y poroso., otro tk tipo Clllltivo, ptJt'O!i(). 

& trato tU lo Unidad HidrogtOl6gica tk Alfamin. a lo que se ha dado un corte W'Tlicol imogillD
no. LQS sondeos 2, ¿ estan bombtando y IuJt%n bajar tlltl~ del agua, ron lo qut n soNko J 
queda s«o porque sufondo no lJego o 10 ;J)1/J1 del opa. El SO/1tU!o J no bombea. El sondeo 5 es 
de im>esdgación. y ha rtcQnoddo todas kJs nivdes 4CUíftrO$ dt 10 wn,a. 

Por el tipo de materiales o terre
nos que los constituyen, hay: 

-AcuíJeros porosos, en los que 
el agua circula a través de sus 
poros o espacios existentes 
enue los granos del terreno. 

Buen ejemplo de ellos son las 
arenas y conglomerados que 
cortan los sondeos que existen 
en la comarca de Alm0nacid de 
la Sierra-Alfamén-Ca1atorao, 
donde se sitúa el acuífero de
tritico de Alfamén (figura 2). 
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Figurs J. Ejnnp/() dllKU17ero culit'o J' J'isundo. 

& ha rtprtSentodQ una porrt de un acwlero [~rado JI ron finado () cautiYo, concretamente 
ti q~ exiru l!lI Po;JJdo dt Aragón. sitwuJo a U/1OS 350 m dt profundidad; al puforarst las corlUlS 
Qut roffSlitu)'('Jl este acwlero, el qua (COIIftnodl1 a prtSMn por las margas con yesos de tRamaj 
4St'leIffk por d hu«tJ dt Jg perforación ÑISIa 10 SUp6[u:U, ongiNllfdo UM SUl'fencia dt JO buos 
por sq.mdo. 
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F"reUl1l :l. FMPriM''''nro tk /UI M:fIi!Uf}. 

En Jof¡gurrr SIt ItplGbUan dosOClifmJS lA JI Bj. El fJCWleroA esttimfuflCionanUmto O tigimm 
natural: 110 SI! bombta dt il: SI! fks(,W ! O por fUMItS O manarUiDlt:S. El acU//ero B q« SI! up!oto 
medianrt bombto,· se dtsarrga por fUDItts, sondtos IkctJptacWn. EII ambos casos SI! seM/rm Jos 
ZOIr4S dt rtaUga y Jos apJoloóll!s. 

-Acuíferos fisurados, donde la 
circulación del agua se produ
ce por fisuras, grietas yoque
dades del terreno (figura 3). Es 
el caso de las calizas y dolo
mías del Somontano del Mon
cayo. Las captaciones en estos 
acuiferos suelen tener mayores 
rendimientos que en los ante-

• nares. 

Por el grado de presión a que 
están sometidos: 

-Acuíferos libres, aquellos en 
los que el nivel del agua, al 
pe,rforarlos con un pozo o 
sondeo, queda a la misma al
tura en que se cona (figura 2). 

-AcWferos ClIutivos, artesianos 
o confinados, los que están 

como tapados a presión por 
un terreno impermeable situa
do encima. Cuando se hace un 
sondeo en los mismos, al cor
tar el agua sube el nivel hasta 
decenas o centenares de me
tros y en ocasiones sale al ex
terior por si sola (figura 3) . 

Por su situación geográfica: 

-Acuíferos costeros, son los 
que están en contacto con el 
mar y, por tanto, tienen una 
zona invadida por el agua 
salada. En Aragón, como es 
lógico, no existe este tipo de 
acuíferos. 

-Acuíferos no costeros o con
tinentales, los que no tienen 
contacto alguno con el mar, 
pudiendo estar relacionados, o 
no, con nos o barrancos. 

Desde otros puntos de vista, se 
puede continuar describiendo más 
tipos de acuíferos: superficiales O 
profundos. importantes o sin inte
rés (de acuerdo con sus dimensio
nes, demanda de agua en la zona en 
que se encuentran, rendimientos de 
sus captaciones, etc.), vulnerables 
o poco vulnerables a la contamina
ción, bien o mal explotados, etc. 

También se distinguen los acui
feros por la calidad del agua sub
terránea existente en los mismos: 
cada acuJfero riene un agua con 
una determinada calidad matural 
que está Íntimamente ligada a los 
tipos de terrenos en que se encuentra 
y por los que ha viajado anterior
mente. También influye el úempo 
de permanencia durante el cual ha 
estado el agua en contacto con los 
materiales de estos terrenos. 

En la provincia de Zaragoza, el 
agua de los acuíferos calizos de la 
Cordillera Ibérica (por ejemplo, e! 
de Fuendejalón-Ricla, el de Belchi
re, el de Calcena-Purujosa, etc.), 
tiene menor contenido en sales, «es 
más buena» que la de otros acuífe
ros (aluvial de! rio Ebro, aluvial del 
Bajo Gallego, etc.). 
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La calídad del agua se reflere a 
dos aspectos fundamentales: la 
c:uIiad de SIIes que neva ctiSU( lw 

(exp",.da en gramos de sales por 
litro. conductividad elécnica. etc.) 
y la mayor o menor presencia de 

Para conocer la calidad del agua 
de un aaúfero bay que hacer UD 

análisis flSico-químico y bacterio.
lógico de las muestras de sus ma
nantiaJes, pozo< y soDdros, lo cual 
nos proporciona el comenido en so
les y en microorganismos del agua 

Hay que tener en cuenta que la 
calídad del agua es . buen." o 
«mabu) según el uso que vaya a ha
cerse de ella: aguas que pueden ser 
buenas para consumo en detelmi
nodos usos industriales, pueden DO 

serlo para consumo agrícola o bu
mano; aguas buenas para cultivar 
tomates, pueden ser maJas para ca
sechar judias, etc. 

¿CÓMO FUNCIONA 
UN ACUÍFERO? ___ _ 

Un acuífero funcioa. como si 
fUda UI embalse .. En ambos casos 
puede hablarse de una capacidad 
de embalse, de unas enlradas de 
agua, de unas salidas, de una capa
cidad de regulación, de un plan de 
exploración. etc . 

Los acuíferos tienen unas zonas 
d. rearga (figura 4), por las cua
les reciben sus entradas o recarga 
de agua. Estas entradas de agua se 
deben a la infiltración de una parte 
de la lluvia o nieve y del agua que 
circula por ríos o barrancos. a la 
aportación subterránea desde ouos 
acuíferos vecinos y a la infiltración 
de parte del agua de riego, acec¡lIjas, 
usos urbanos, etc. (retorDos). 

En el caso de los acuíferos, la ca
pacidad de embalse depende de sus 
dimensiones. de su estructura y de 
las características de los terrenos 
que los constituyen. Esta capacidad 
de almacenamiento puede ser muy 
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ApnaS. Si 2 f1f .... d,*,"· · 77-; b ... ~M .. 'Í .. '4ann1. 

Como m~ ~o dell1flgUJa 5 (8). t1I fOSQ(UijerosconjUncfoNlMietOel! ti::imen MIlI· 
rQ/ S"ele'existirUIf voJJUfI~ de lOÓ iI'II M .:rg'Nl, bqjo ellIivd m/Efior de der. o lIiveI tk/ túi ... Ú1-

d ¡ o o fNllJIl1f1i¡zJ de mINN iÚlurQ. qw. 1fO ~ Sl1Ür por SZI pito Este l'OIumen de resa "d. qw 
es iltVt11'itJbJe tx«plo en los fll:UiJeros COSJ.erttS. lqfIo'flie 111 «e:mboiSJt mwrto»« &Uf ¡JIlIIiIWJ. ]lo, 
eru:inw rkI ~ ¡II/Mor de Mu, ;1', Iuzy OIro lIOiw1Im de reser."d cuyo imponanritl. ell coNiirio
/leS de juIIomurmienJo IItlIUral, depende de las cl1i"«terisl.iazs de mdn Qt:IllJero. del valor lMJOf 
o menor de lo JUlDgo o miradiz 10IIIi de 1rgfIi:I'. tk. Al S6 rrlI'iIdJk es1111'f'CI11'l:ll di /DIQS lU10s a OITOS 
(pot"t¡w todos Iosallos no lluevt lo ",ismc. ni se riega lo mismo ~ 111 ZOM de , l'tlDpl rkllICfll: 
/t:ro. ac.J, esr~ ~ de 'bll .. I'S trmIbiitr vanabIe. Gmrias a 8, los tJCUfjeros fJe~tIII a cabo 
lIJIIl regulaa"On lIIlIIDTli tk /4s aguas ljIII! m:ibeJr de /4s prtcipitaciones. mIllftenimdo más o malar 

las desarrgas de los nuurtmlitiles o gakri8s, etc .• mudto desp ..... de que se pt'(JdIa.am lJ1s /Juyias 
:y lafiltrarián "'71t> nOs, iKur4Utf:OS, nitgOfi, ttc. ~o a lo It1I"go del titmpo. un año tras otro. prr
serua /PI wlor ",Nio COItSf(f1l(e. 

• • 

-

f!plS 6. Si-,plüladtNl del ' • .noa.~IJI(I de lIIr .aRf~ trr bo-tr [/. 

Si en los mismos esquemas de la frgura j se introdur;t el bombeo. podrri regularse la dacargo 
eh a"."W1 por d mJmanriaJ. de mantro qw ~a 110 se pierda en ipoars de mmor uri!fz¡;¡dón "de 
crfflrlns del caudal de SIl/ida, :y pueda tm~ en mommlos th ~Q o estiaje. 

superior a la de cuaJquier obra bu
mana. 

Los acuíferos también tienen, ló
gic.amente. unas salidas. En condi
ciones de funcionamiento a régimen 

natural (es decir. antes de captaJ: 
agua mediante bombeos) las salidas 
naturales de los acuíferos se pro
ducen por fuentes o manantiales 
(ejemplo A, flgura 4). También, 

en otros casos, ptoeden descargarse 

raI, por los C31JCCS de los ríos (ej; hI_ 

plo B, figura 4), hacia otros acni
feros vecinos o hacia el mar (si se 
trara de acuíferos cosleros). 

El . 10 de un acuífe-
ro en régimen natural (flgura 5 A) 
se puede simplifIcar como si fuera 
el de un depósito (figura 5 B) con 
UDa ZODa (1) más aira, por donde 
entra el agua, y una zona (2), más 
baja, por donde saJe. Las entradas 
totaJes en el depósito equivalen a 
las entradas totales en el acuífero. 
Las salidas naturales, en ambos 
casos, representan las salidas del 
agua sin bombeo. También se se
ñalan unos volúmenes de reserva 
almacenada. 

En condiciones de réglmen o 
funcionamiento natural. UD acuife
ro está, generalmente, mal aprove
chado, porque no siempre se utili
zan al máximo las descargas de los 
manantiales, no se pueden contro
lar las descargas subterráneas (que 
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pneden perderse total O parcial
mente), etc. 

Los anÓfCl"os pueden y elrbcn ser 
utilizados con un rendimiento mu
cho mayor, pasando de su aprove
chamienlo en n;.gimen naruraJ a su 
explotación mediante bombeo (fi
gura 6 Y caso B de la figura 4). Pero 
esta fOl ma de utiljzar los é1nljferos 
tiene un límite, porque las mtddas 
de agua I los a.:aíferos so. 6mi
radas. 

¿CÓMO SE DESCRIBE 
UN ACUÍFERO? 

De una forma sencilla, puede 
describirse un acuífero deflniendo 
SUS características geométricas (ex
tensión superficial, esuuctura, es
pesor,limites), los tipos de terreno 
que lo forman y sus características 
hidráulicas, la distribución de alti
tudes del nivel del agua en los ma
nantiales y sondeos o pozos que lo 
captan. el tipo de funcionamiento 
(recarga. circulación y descarga del 
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En úzfrgrull 7 (A), el flCfll,J mJ SL ecpIow en riiiml!tllUltUrrli; 110 Iuq bombeo!. El fIPnll'ft"á
mienlO de opa se limitQ o .ra a lar carGCleristictlS del riJimm de SlZlid4s 1t4tilra1es. El yaJor 

medio de 4ts SQ(jdm NltIUale$ es igwd ¡jJ de las entradas al tIOIifero. AsI f~ por rjempIo, 
el Acuijn-o de Ji¡ C&6ena:r A11adel HMedw. En 1I1,/iprd 7 (8). yQse iIurotJvc:Len ti uso del «rMJtrO 

UII bombm. pero iliferi« IJ las mrrodIrs. Como ,E""N5fQ,l'l acWfero distrlilfU)Ie sus wMas M1'rI. 
ra.k:s. Úl ~ inWlriabIft ft() se COIISIIIM. El 1I{JrO~;atto tk/.:rg , 2 fMjor4.· se ~ par_ 
te de las pbdidas Y se Id'Id el! gm ..... iO dd swninistro de llpI1 (~ "")111 que COIUiderrzr el coso 
fe del bolllbaJ). A,g' se nielE 6piotando, JNX ejemplo, el IICrIij ero di! F~Ridg. qw es 
dretuldo por Jos ltItIlJaJUi,aJe de É~ Y R'·a 'l4. 

agua subterránea en el mismo, con 
una tenta.tiva de OJantiflCación de 
estos valores), calidad-.. del agua 
que contiene, liSOS y consecuencias 
de los mismos, elC. 

TicDen pu iDte. és para los 
asuarios Y gestores de In Ituífero, 
los datos relativos a.; 

- La ..... _1" ola que se .... 
(lilao a el ag'. en cada zona. 
por la influencia que tiene en 
la viabilidad y cosle de las 
obras de captación. 

-La profuldidad ala que q •• -
dará el nivel del agID en el 
sondeo una vez [el minada I'a 
obra, por su repercusión en la 
capacidad y coste del bomben. 

-La altimd del nivel del agua en 
el soadeo. coa respecto al Di· 
vel del mar, como indicador 
esencial para la identi ficación 
del acuífero que está cap
tándose. 

FOR.1\1AS DE USAR 
UN ACUÍFERO 

Los acuiferos son un patrimonio 
muy valioso que la Naturaleza 
pone al servicio del bien común, 
pero también muy delicado y nece
sitado de protección, ya que su uti
lización puede ocasionar en ellos 
efectos positivos y a~ptivos . 

Se puede decir que lID .. oifero se 
ahl iza radoa1h4t1le atando se le 
coaoce, se .. phnj6ado su uso y 

medianle conlroles, que 
se lleva N"-e l·nte el piaD de elplo
"'ció. trazado. y si se producen 
desviacioDes sobre lo previsto. se 
adoptan las medidas que con
vengan. 

EXPLOTACIÓN 
DE ACUÍFEROS 

Las figuras 7 Y 8 esquematizan, 
pat", ... a el caso de lDl acuífero, sus for-
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agotamiento progresivo (figura 8 
B) por sobreexplotacióa. 

Esta última forma de usar un 
acuífero puede ser, en algún caso, 
admisible, siempre Que se realice de 
I]na maDera pJanificada y conuo
lada. «sabiendo lo que se hace y 
por qué se hace). La fonna de ex
plotar un acuífero representada en 
la figura 8 (A), donde el bombeo 
equivale a las entradas medias, es 
la que menos problemas plantea, 
dentro de un buen aprovechamien
to del mismo. En condiciones nor
males permitirá una utilización per
manente del actúfero. sin crear 
problemas de sobreexplotacióD, 
agotamiento. salinjzación. etc. 

CONTAMINACIÓN 
DE LOS ACUÍFEROS 

Además de la mala utilización de 
los acuíferos. en relación con el 
bombeo, existen usos que también 
titDtD sobre ellos una influencia 
claramente negativa. Entre éstOS 

sirvan de ejemplo Jos vertidos. en 
la superfiCie o dentro del I,erreno 
permeable, de residu.os. Jíqnidos o 
sólidos, que se originan en las pro
pias actividades humanas, ya sean 
agrícolas, industriales o urbanas 
(figuras 9 y 10). 

Estos vertidos contribuyen al 
empeoramiento de la calidad del 
agua subterránea. Muchos son evi
tables (pozos negros, vertederos 
incontrolados, etc.). OtrOS pueden 
ser notablemente aminorados, 
como son los derivados del empleo 
de sustancias tóxicas en la agricul
tura, parte de las cuales pasan al 
acuifero a tra\'és de la inftluación 
de aguas de riego (cuando éSte se 
efectúa sobre su zona de recarga). 

Tambien hay otros usos, en este 
caso positivos, de los acuiferos, 
como el empleo de éstos como em
balses subterráneos para reca¡gar
los con aguas de buena calidad no 
reguladas en superficie ni utilizadas 
directamente. Este pudiera ser el 
caso del acuífero de Belchite que 
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almacenaría en invierno caudales 
no regulados del no Aguasvivas, o 
el (';ISO del acuífero deAlfamén Que 
podría ser recargado con aguas del 
Jalón. de forma que se recupera
sen los déficits anuales de agua del 
acuífero. La Dirección General de 
Ordenación Rural realiza Jos estu
dios oponunos en esIOS dos casos. 

- ..,-

-

r.gara ,. (Astsmirreci6flsm.n. e ¡'IdIlSlml. 

CONSIDERACIONES FINAlES 

Las aguas subterráneas no tienen 
nada de mágico, ni hay que tener 
un don especial para alcanzar so
bre ellas el adecuado conocimien
to. Como la Medicina en relación 
con los enfeIluos, existe una cien
cia, la Hidrogeología, dedicada al 
esTUdio de los acuíferos. 

-
J 

UJs rtsidur1S sólidos J lf4uidos promiOlte5 d~ los núckos urbanos y las industrias, cuando se 
vierten th monea incontroJqda. puMoJ originar 14 C'OIltllminación de!os «u/leros. Estas prda;
cas son, comOSl safJe.fm:uoues: ¡xnos negros, vertidos tU coJec¡ores wrbal/OS y M.fabricas, .l'er
l~el'QS d~ bDsuras, poz.os tk inyección dL residuos industril1/es, elC ..• En Jos QCUIJO(J$ am'lllaM$ 
del no Ebro y del Bajo Gallego (){W1'! eslO COI! basIame fncuendJ¡, 

' I' --

- -
F'aglU'li 10. CoflUmUud6tJ .gricobl. 

La actividad agrioola. lombii n !Sfuentedé conlamirwción de las aguassubtemíneas. El uso Ik 
prodJJCJos qu/inicos (DixJnos, pesllcidas). el vertido tk rt$idU05 vegetJJksea pudrideros y ¡xrJJt.~ 
doruuios. etc.. que afecton a lo zona de recarga de {os acu. fjeros, inlrodJU:l!ll I!lemenl05 qumuros 
y micrOOQ:tutismos qw f!m(Ji!OrQn la ClItitJad d~ OfWI de los mi.smcs. 

Para el conocimiento y maate
nimieDto de los .acuíferos de una 
comarca se neee sitan especialistas 
en Hidrogeología y medios mate. ja

les sufieientes. Como criterio para 
cuantificar los medios necesarios, 
podría hacerse referencia a la mago 
nitud de los empleados en el estu
dio, construcción y mantenimien
to de un embalse superficial con 
volumen equivalente de agua sumi
nistrada. 

Para el mejor aprovechamiento 
de este patrimonio natural. debe
rían abordarse o a<:elerarse cuanto 
antes: 

-La investigación complemen
taria suficiente pan. alanzar 
el cODocimiento adecuado de 
lodos los recursos bídricos dis
ponibles_ 

- La planificación del uso con
junto de los mism,os. 

-La gestión de lodo el proceso. 

Aunque con diferentes cometidos 
y responsabilidades, para el logro 
de este objetivo será necesaria la 

AIconcbd de Ariza, caudal de bombeo: 100 lA 

participación coordinada de todo5-: 
usuarios y administraciones pú
blkas_ 

RECOMENDACIONES 

Para hacer posible la realización 
de estas tareas de investigación, 
planificación y gestión de las aguas 
subterráneas de Aragón, es impres.
cindible que lodos Ilegnemos a lelW'r 
una idea clara de su existencia, 
de su valor y de la necesidad de 
protegerlas. Con esta publicación 
informativa, la Diputación Gene
ral de Aragón pretende ayudar a 
que dicha idea sea alcanzada por 
todos, recomendando, a su vez, es
tas sencillas y poco costosas actua
ciones: 

-Que cualquier obra de capta
ción de aguas sublerráneas 
esté acompañada de DD iafor
me ¡écnico realizado por espe.
cialistas bidrogeólogos que 
aconsejen su ubicación idó
nea, certifiquen su correcta 
ejecución y determinen su cau
dal óptimo de bombeo a par
tir del correspondiente ensayo. 

-Que todos los sondeos se equi
pen con UD tubo ponasondas 
para la medida del nivel del 
agua y caudalimetros adecua
dos en la tuberia de salida, 
para controlar el agua bom
beada, y que los propios usua
rios realicen medidas periódi
cas (mensuales, trimestrales o 
anuales) de la prorundidad de 
dicbo nivel y del caudal utili
zado. El tipo de variación de 
la profundidad y el caudal ex~ 
traído reflejará el «estado de 
salud» del acuífero captado. 

-Que los propios usuarios to
men muestras y lleven a cabo 
análisis químicOS periódicos 
(semestrales, por ejemplo) del 
agua que sale de sus pozos 
(pueden realizarse en cual
quier laboratorio químico, 
farmacias, elc ... ) para que 
comprueben la calidad química 
de la misma Y puedan observar 
posibles empeoramientos que 
también les indiquen cómo 
evoluciona dicha ({salud~). 
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DENOMINACIONES D E 

f • 
Coose¡o leguOdo de la o..m;",.;;" de Origeo 

«CARIÑENA» 
Coose¡o lego ....... _ ..... de Origeo 

cúIMPO DE BORJA. 
Coose¡o lego ....... _"Origeo 

cSOMONTANo. 

A R T E PAR A L O S 

ORIGEN D E 

Coc!$! i 5 RegukxIor de la D IJIOrNilOCiúti de Origen 
DE IElUn. 

Coose¡o Roguiado< de la DenomiIaáin ~ 
clERHASCO DE ARAGON. 

SENTIDOS 

ARAGON 

Denominaciones de Origen de An:¡;;ón 



, , 
RESULTADOS TECNICO-ECONOMICOS EN 

CUNICULT 

La Sección de Técnicas Agra

r¡as ofrece a los cunicultores dos 
programas de cálculo: los pro
gramas GESeÓN y GESTlN
eÓN. El programa GESeÓN 
calcula Índices técnico-econó
micos de la actividad cun[cola 

a panir de dalOs mensuales para 
hacer análisis de grupo por 
comparación en/re: los resulTa
dos de cada explOTación, los 
medios del grupo y los mejores 

de las explotaciones de cabeza. 
En la actualidad lo que se ofre
ce es el servicio de cálculo a 
las granjas que voluntariamen
te envkm sus daros, pero este 
programa estada a disposición 
de asociaciones o cooperativas 
de cunicultores que quisieran 
prestar un servicio a sus socios 
y lo adaptaran para usarlo en 
ordenadores personales. Por ser 
un programa que da bastante 
información técnico-económica 
de fa actividad y que el servicio 
es gratuito, sería úlil que las 
granjas participaran en el aná
lisis de grupo al menos durante 
un año. 

El programa GES11NeÓN es 
de J7Ulyor alcance que el ante

rjor~ puesto que permite calcu-
lar indices técnicos a partir de 

• --• • • , 

dOlOS de cada coneja o macho reprodl~ctor, por lo 
que da información para manejo y selección de 

cada unidad productiva. Los lndices técnicos yeco
nómicos se pueden agregar para toda la granja. Los 
(ndices económicos permiten calcular el coste de la 
actividad ag.regando costes variables y de es/fue-
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tura. La servidumbre de este programa es que debe 
usarse particularmente por cada granja. que ha de 
disponer de un ordenador personal. Los usuarios 
de esle programa podrán participar en el análisis 
de grupo mediante un programa adecuado que se 
está preparando. 

-

Resultados técnico-económicos del año 1989 

Los datos de ese ejercicio proceden de granjas de 
la provincia de Huesca, Teruel y Zaragoza. Han par
ticipado 38 granjas en el primer trimestre, 38 en el 
segundo, 36 en el tercero y 35 en el cuarto. Se tienen 
datos anuales completos de 27 granjas. Esta diferen
cia es debida a la entrada y salida de granjas en el 
programa. Las diferencias entre los resultados anuales 
que proceden de agregar medias trimestrales y los de 
años completos oscilan por defecto o por exceso no 
más del 5 %. Los resultados medios de las 27 granjas 
que participaron durante todo el año 1989 pueden 
verse en el anejo número l. 

El método para analizar los datos se atiene al pre
puesto en años anteriores: 

-Evolución de los resultados anuales para cono
cer el progreso efectuado y tener una visión a lar
go plazo. 

-Comparación de los resultados medios respec
to a los mejores para indagar las causas internas 
a las granjas que produce las diferencias. 

-Análisis estacional de resultados para conocer la 
influencia de aspectos exteriores al sector (clima 
y precios). 

Evolución de los resulfados del grupo 

La comparación de resultados de los cuatro últi
mos años permite afIrmar que la productividad 
ganadera por hembra en producción permanece esta-

• 

• 
• 

La productividad ganadera por hembra se mantiene estable en los cuatro 
ultimos años. 

bIe, pues la variación interanual positiva o negativa 
que se observa es débil y puede ser debida a la entra
da y salida de explotaciones (cuadro n. o 1). Los 
índices de productividad ganadera por jaula muestran 
un continuo aumento de la ocupación de jaulas y por 
tanto mejor aprovechamiento del inmovilizado. La 
mejora de resultados económicos calculados a pre
cios corrientes que en el año 1988 fue alto y superó 
los índices de variación de predos, no ha existido 
durante el año 1989 en el que el margen por hembra 
sólo aumentó un 5070. 

CUADRO N. " 1 

EVOLUCiÓN DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO 

Año 1986 1987 1988 1989 Variación Variación 
absoluta ~. 

Nlimero de explotaciones (medias) 34 31 36 36 1989/ 88 1989/ 88 

Número de hembras en producción 185,20 149,90 198,38 206,47 +8,09 +4,08 
Numero de partos por hembra y mes 0.59 O,S8 0,60 0,57 -0,03 -500 , 
NUmero de gazapos nacidos vivos por pano 8,09 7,9S 8,17 8,04 -0,13 -1,59 
Numero de gazapos destetados por jaula 'j mes 3,7S 3,96 4,25 4, 10 -0.15 -3,53 
NUmero de gazapos destetados por hembra y mes 3,78 3 81 , 4.01 3.78 -0,23 -S,74 
NUmero de gazapos vendidos por jaula y mes 3,13 3,48 3,68 3,66 -0,02 -0,54 
Número de gazapos vendidos por hembra y mes 3,33 3.36 3,45 3,37 -0,08 -2,32 
Kg de pienso por kg vivo vendido 4,44 4,53 4,35 4,29 -0,06 -1,38 
Precio medio del pienso consumido en ptaslkg 32,38 32,13 31 ,63 31 ,36 -0,27 -0,85 
Precio medio de venta en ptaslkg vivo 241,48 250,17 2S2,8S 258,17 +5,32 +2,10 
Ingresos por hembra en producción y mes en ptas I 576,50 1 668,51 1692,77 1708,87 +16,10 + 0,95 
Gastos por hembra en producción y mes en pus 1044,30 I 036.90 96S,S8 94S,OO - 20 58 • -2, 13 
Margen por jaula y mes en ptas 529,60 653,30 773,33 831 ,00 + 57,67 +7,46 
Margen por hembra 'j mes en ptas 532,20 631 ,20 727,20 763 ,88 +36,68 +5,04 
Porcentaje de ocupación 99,30 104.00 106,14 108,01 + 1,87 + 1,76 

El marga¡ $e obtiene restando a Jos iogresos 10$ gastoS de alimauaci6o. sanidad. ~rgia. reposición lk animales y ouos gastoS~. 
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ANEJO N." 1 
COMPARACiÓN DE RESULTADOS E~'TRE EXPWTACIQXES DE CABEZA Y LA MEDIA DEI GRUPO 

i\-UlCES rtCSJCO.iECONÓMJCOS 
ClfifIClCióu segun rI ilHflCt 55 
(iBii#dlPM bembra tD prodDttióD) 

1. Numero medio de jaulas de panas 
2. Numero medio de hembras en producción 
, Número medio de hembras totales ,. 
4. Tanto por ciento de ocupación 
5. Tanto por ciento de reposición existent~ 
6. Tanto por ciento de reposición con hembras propias 
7. Número de hembras en producción por macho 
8. Taneo por ciento hembras muenas 
9. Tamo por ciento hembras des~hadas 

10. Tanto por ciento machos muenos 
11. Tanto por ciento machos des~hados 
1 , . Número de cubriciones por macho 
13. Número de cubriciones por hembra en producción 
14. Horas trabajadas dia por lOO hembras producción 
15. Tanto por ciento panas sobre cubriciones 
16. Número de panos por jaula de pano 
1 7. Número de partos por hembra en producción 
18. Intervalo entre partos en días 
19. Numero medio gazapos nacidos vivos por pano 
20. Tanto por ciento gazapos nacidos mue«os 
21. Número camadas destete por jaula de pano 
22. Número camadas destete por hembra producción 

" _'o Número medio de gazapos destete por camada 
24. Número gazapos destete por jaula ,-_'o Número gazapos destete por hembra producción 
26. Tanto por ciento bajas del nacimiento al destete 
27. Tanto por ciento bajas destete a la venta 
28. Kg pienso total por hembra producción 
29. Kg pienso lotal por kg peso vivo 
30. Precio medio kg pienso 
31. Nümero de gazapos vendidos por jaula 
32. Número de gazapos vendidos por hembra producción 
33. Peso medio vivo de. gazapo vendido 
34. Kg peso vivo vendido por jaula 
35. Kg peso vivo vendido por hembra producción 
36. Precio medio venta por kg peso vivo . 

37. Ingresoslk.g peso vivo vendido 
38. Ingresos por jaula de pano 
39. Ingresos por hembra producción 
40. Gastos alimentación por kg vivo vendido 
41. Gastos alimentación por hembra producción 
42. Gastos sanitarios por kg vivo vendido 
43. Gastos sanitarios por hembra producción 
44. GastoS resposición compuestos por kg vivo vendido 
45. GastOS reposición oompuestos por bembra producción 
4,;. Otros gastos por kg vendido 
47. Otros gastos por hembra producción 
48. Gastos energía por kg vendido 
49. Gastos ene~gia por hembra producción 
50. Gastos totales por kg vendido 
si. GastOS totales por jaula de partO -, ,_o Gastos lotales por hembra producción 
53. Margen por leg vivo vendido 
54. Margen por jaula de pano 
55. Margen por hembra en producción 

MEDIAS DE PERíoDO ANU . .\L - 198'9 
(Gnpo 10111 dt: 27 nplotacioDeS) 

- ---- -------1 
Media del grupo total 

197,71 
211 ,32 
265 ,92 
108,80 
26,02 
95 ,30 
8,36 

47,66 
86,93 
15 ,28 
44,44 
87,22 
10,45 
2,88 

68,08 
7,56 
6,97 

53 ,31 
8,12 
4,56 
6,95 
6,37 
7,43 

51,58 
47,43 
10,70 
7,27 

334,23 
4,13 

31 ,44 
46,01 
42,30 

1,95 
89,65 
82,42 

258,74 
261 ,35 

23354,50 
21451,05 

129,44 
10478,64 

5,34 
441,23 

1,96 
157, 11 

2,00 
175,35 

4,83 
399,27 
143,57 

12682,33 
11651,61 

117,78 
10 672.18 
9799,44 

Media del grupo Ik cabeza 
(4 aplotaciones) 

210, 16 
200,15 
258,57 
105,45 
25 ,16 
96,45 
8,18 

41,94 
87,39 
11 ,00 
31,&4 
77,52 
10,13 
2,83 

69 ,43 
7,43 
7,03 

52,51 
8,35 
4,02 
6,91 
6,55 
7,57 

52,25 
49,48 
12,60 
5,49 

328,78 
3,60 

30,49 
48,83 
4,; ,29 

1,98 
96,29 
91,58 

259,39 
262, 19 

24 &98,76 
2l 825 ,07 

109,24 
9996,53 

4,18 
373,48 

0,98 
97,34 

1,83 
162,19 

4,13 
382,93 
120,36 

11 612,71 
11012,48 

141,84 
13 286,06 
12912,59 

-

Comparación de resultados entre el grupo 
de cabeza y el grupo total 

la media anual del grupo está formada por la me
dia de los resultados trimestrales. El grupo de cabe
za lo selecciona automáticamente el programa a pro
puesta del usuario . El criterio de selección ha sido el 
margen bruto por hembra en producción. 

Las conclusiones que se pueden sacar confirman 
las de años anteriores, pues las variaciones relativas 
mayores, que son las significativas, se repiten en los 
mismos índices (cuadro n. o 2). 

CUADRO N." 2 

COMPAR>\.ClÓN DE RESULTADOS El\'TRE LAS EXPLOTACIO~'ES DE CABEZA Y LA MEDIA DEL GRUPO 
(Oasifiación de cabeza según el índice 55) 

iXD1CES TÉC!llCO-ECO~ÓM1COS MlDl;;; DEl PERiODO TRM:STllAl - AÑo 1m 

NIim. -Resumea- :\fedia de t0d2s MediJ del grupo 111. variación S()bl't 

IlIdkt explotJciollCS " abm mtdit total 

1. REPRODUCTORES 

1. Número medio de jaulas de panos 194 ,24 180,05 -731 , 
2. Número medio de hembras en producción 206,47 185,77 - 10,03 
3. Tanto por ciento de ocupación 108,01 102,73 -4,89 
5. Tanto por ciento de reposición existente 25,76 26,93 +4,54 
7. Número de hembras producción/macho 8,25 7,99 -315 , 
8. Tanto por ciento hembras muenas 12,75 10,92 - 14,35 
9. Tanto por ciento hembras desechadas 21,00 19,45 -7,38 

IL CUBR1ClONES-PARTOS 

13. Número cubrición!bembra en producción 2,58 2,72 +5.43 
15. Tanto por ciento panos sobre cubriciones 68,10 68,37 +0,40 
17. Número panas/ hembra producción 1,72 1,83 +6,40 
18. Intervalo entre partos en días 54,21 50,42 -6,99 
19. Número medio gazapos nacidos vivos/parto 8,04 8,30 +3,23 

lll. DESIETES 

22. Número camadas destete/ hembras producción 1,55 1,75 + 12,90 
23. Número medio gazapos destete/camada 7,3 1 7,55 +3,28 
24. Número gazapos destete/ jaula 12,29 13,55 + 10,25 ,-". Número gazapos destetelhembra producción 11,34 13,21 +16,49 

IV. MORTALIDAD GAZAPOS 

26. Tanto por ciento bajas del nacimiento al destete 10,84 11,06 + 2,03 
27. Tanro por ciento baja!; destete a la vema 7,59 5,07 - 33,20 

v. CONSUMO PlENSO 

28. Kg pienso total/hembra producción 81,81 86,93 +6,26 
29. Kg pienso tOlaVkg peso \;'0'0 4,28 3,40 + 20,56 
JO. Precio medio k,g pienso 31,36 30,46 -2,87 

VI. VENTA GAZAPOS 

3i. Numero gazapos vendidos/jaula 10,97 13,21 + 20,42 
32. Número gazapos vendidos/hembra producción 10,12 12,89 +27,37 
33. Peso medio yjyO de gazapos vendidos 1,94 1,97 + 1,55 
36. Precio medio venta/k.&: peso \ 1VO 258,17 259,71 +0,60 

VIL RESULTADOS ECONÓMICOS 

39. Ingresos por hembra producción 5126,62 6588,24 + 28,51 
52. GastOS totales/hembra producción 2834,97 2865,30 + 1,07 
53. Margen/kg vivo vendido 112,75 150,14 +3 3,16 
54. Margen/ jaula de pano :: 492,99 3815,45 + 53 ,05 
55 . Margen/hembra en producción 2291,65 3722,93 + 62,46 
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La primera conclusión importante es que bay gran 
diferencia entre las explotaciones de cabeza y la me
dia del grupo en los índices que sintetizan los resul 
tados técnicos y económicos, por lo que el margen de 
progreso para las explotaciones medias y peores es 
alto. 

-El grupo de las mejores explotaciones venden por 
hembra un 27,4 OJo más de gazapos que la media 
del grupo y tienen un margen por hembra UD 

62,5 % superior. Ambos índices de gazaPos ven
rudos y margen pero referidos a la jaula también 
son muy superiores en el grupo de cabeza (un 
20,4 y un 53,0% respectivamente). 

-La explicación del mayor margen en las explo
taciones de cabeza se hace por la vía de los 
ingresos y no por la de los gastos. Los ingresos 
son un 28,5 OJo superiores en las explotaciones de 
cabeza, mientras que los gastos sólo son un 1 % 
mayores. Este resultado se confirma mediante 
análisis de regresión calculada en una Informa
ción Técnica en preparación (cuadro n? 3). 

- Como el precio medio de venta y el peso medio 
del gazapo tienen poca importancia en la expli
cación de las diferencias de resultados entre las 
explotaciones del grupo, son los gazapos vendi
dos, es decir, la productividad ganadera 10 que 
explica las diferencias. 

La mayor productividad ganadera por hembra y 
por jaula de las explotaciones de cabeza es consecuen
cia de la combinación de aspectos sanitarios: 

-Tienen menor monalidad de reproductores 
(hembras y machos) y de gazapos. 

-Tienen un ciclo productivo más acelerado (más 
partos, camadas y gazapos destetados por 
hembra) . 

, • 
• • 

l · 

El programa GESCÓN calcula 
Jos indices tecnico-económicos 
de la actividad cunícula. 

r 
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CUADRO N.O 3 

RELACiÓN ENTRE INGRESOS Y MARGEN 

Margen 

4 

3 

2 

1 

• 

• 

•• • • 
• • • • • • 

• • • 

• • • • 

o +----+----~--~--~ 
J 4 5 6 7 

Ingresos 

M = 1 102 + 0,67 I 

RELACIÓN ENTRE GASTOS V ARlABLES Y MARGEN 

Margen 

4 

J 

2 

I 

o 

• 

• 

• 

• • 

•• • 

• 

• 

• 
• • • • • 

• 
• • • • • • 

2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3.4 3,6 

Gasl-OS variables 

M = I 913 + 0,21 G 

M = Margen por hembra en miles de ptaS. 
1 = Ingresos por hembra en miles de ptaS. 
G = GastoS variables por hembra en miles de ptas. 

· '-. 
, .. 

~ • 
~M .-

..:- ~ 

• 

~ 

-

La mayor productividad se transmite no sólo a los 
ingresos sino también a los gastos, haciendo que el 
consumo de pienso por kilo vendido sea menor en las 
explotaciones de cabeza, sin que el precio del pienso 
sea muy diferente en uno y otro grupo. A la inversa, 
las explotaciones que producen menos carne por hem
bra lienen peor índice de transformación de pienso 
en carne y por tanto mayor coste de alimentación por 
kilo vendido. Siendo los gastos de alimentación un 
900/0 aproximadamente de los gastos variables, se 
explica la rigidez de los gastos variables, cualquiera 
que sea el margen bruto, alto o bajo, de la actividad. 
(Gráficos 1 y 2). 

Grifico 1 

COMPOSICiÓN DE LOS INGRESOS 

GASTOS DE 

1,9 " 

MARGEN 
BRUTO 
45.7 'i'o 

0,8 t;, 

DE REPOSICiÓN 
0,7 ~ 

GASTOS DE 
ALIMENTACIÓN 

4&.8 ~ 

GASTOS SANIT .... RIOS 
2.' 1ft 

Gráfico 2 

OTROS GASTOS 
1,5 -: .. 

GASTOS DE Eh'ERGfA 
3,4 .,. 

GASTOS $Aro.'ITARIOS 

3.8 "" 

GASTOS DE REPOSIClÓN" 
1.4'7. 

' '------';,OE ALIMENTACIÓN 
119,9 "i'1 

COMPOSIOÓN DE LOS GASTOS V . .o\RIABLES 

Estacionalidad de producción y resultados 

En cunicultura se sabe que hay relación entre los 
aspectos reproductivos y saniiarios con la estación del 
año. Estos aspectos puramente técnicos se transmi
ten a los resultados económicos, como ya se ha puesto 
en evidencia en años anteriores. El análisis estacional 
de resultados es un método útil para investigar las 
diferencias entre las explotaciones y establecer planes 
de mejora. 

Los resultados del cuadro n.o 4 confIrman la caí
da de fertilidad, prolificidad y fecundidad, y aumento 
de la mortalidad en el tercer trimestre. La oferta de 
carne es menor no sólo por la menor producción de 
gazapos de menos peso, sino también por la caieta de 
efectivos medios en las granjas. 

El aumento de precios en el cuarto trimestre (cua
dro n. o 5) puede ser debido a la a9ción combinada 
de la caída de la oferta y del aumento invernal de la 
demanda. En el año 1989 la variación de precios del 
cuano uimestre respecto a la media anual ha sido más 
fuerte que otros años, debido al hundimiento de pre
cios en la primera mitad del año. La intensa varia
ción de precios del cuarto trimestre se ha transmiti 
do, con aumento, al margen, ya que los gastos 
variables son aproximadamente constantes durante 
el año. 

Resumen 

Las diferencias significativas que se observan en
tre los resultados técnicos y económicos de las gran
jas, reafirman la importancia del manejo adecuado en 
su aspecto reproductivo y sobre todo sanitario. Pero 
la actividad cunicola es tan compleja que no hay 
aspectos: ambientales, reproductivos, sanitarios, ali
menticios, que de forma aislada sean decisivos en la 
explicación del negocio. Todos esos aspectos actúan 
a la vez y las deficiencias en uno de ellos anula el 
aspecto positivo de los demás. 

Siendo la actividad cunícola adecuada para com
plementar otras actividades agrícolas de la empresa 
familiar, por la posibilidad de fragmentar su dimen
sión ya que apenas tiene economia de escala del fac
tor trabajo, hay que considerar su complejidad, ma
yor que otras actividades ganaderas. Quienes entran 
en esa actividad deben hacerlo con formación sufi
ciente y después seguir una estrategia de crecimiento 
en función de su dominio técnico de la actividad y de 
las posibilidades financieras de la empresa . 
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Jaulas de madres rotacional. La producth·idad ganadera por hembra y por jaula es consecuencia de la combinación de los aspectos sanitarios. 

CUADRO N.o 4 

Esnao~-,UD.W DE PRODW;¡ÓS r RESrU.wos 
(MfDHS DE pERiooo TRLIlmRAL) 

AÑo 1989 A~ I9i8 

nUMESTRES A.ilo TRIMESTRES "'~O 

l.' L' . , .. l.' 
, , 1.' , .' ,. •• -

~umero de explotaciones del grupo lr 18 ~ 
.. 31 11 40 38 " NUmero de hembras en produrooo 221 ,!i(\ 207,90 204,12 lOl,9I 206,J7 211,40 lOl,30 191,80 189,10 198,40 

~1imero de gazapos vendidos por ap10tacióD 2091 2 141 l Q88 2036 l~ 1144 2341 HU 19J5 2190 
Tanto por ciouo lit panas por c:nbriciones 601,00 69.so o:,r; 69.,33 6i.10 70.20 -O,JO 69,80 71,00 lQ,JO 
:i1imero dt parlas por abra en prodooción 1, JO I,n 1,68 1,72 I,n 1,75 1.85 1,18 1,81 1,80 
NUmero de nacido:. ~;';<K por pano &,15 8,19 1," 8,J8 ~~ 8,26 8,41 1,82 8.11 8,11 
Número de camadas dts¡ere por hroJbra en prodllCcióll 1 ., 

,'~ 1,58 1~3 1,56 1,55 1,67 1,64 1,64 1,61 1," 
Número de gazapos des¡ere por hembra en producciÓll 11 ,31 11,81 10,67 11,54 JI ,34 11,98 1l,l1 11,18 11,80 !lO) 
Tanto por ciento de bajas de nacimiento a desttte 11,09 10.26 lLJ6 9.57 10,8-4 1D,38 10,2J 13,46 10,75 11 ) 1 
Tanto por ciento lit bajas de desU'!e a \"elI13 1,06 6,!IO 90i , 7,33 1,59 7;:5 1" ,- 10,20 11 8,39 
NU=.ero de gazapos vmdidos por hembra en prodoo:i6n 9~i 1030 , 10,23 10,08 10.2 11,09 11.63 H,n 10,2'l II,Q..I 
Peso medio en \;Vo de pmpas en tg ~oo 1,93 1,17 1,96 I_~ l,9': 1.92 1,86 I,g¡ 1,92 
Kg \'tIldidos por btmbra tn producción 19,81 19,92 19,16 19,76 19,63 21.&5 22.33 10.18 19,96 21 ,20 
Precio medio de lenta (ptas/kg \ivo) 196,17 ¡ro,3! :!97,31 318,&4 ¡¡~ 236,80 224.50 145,50 J04,W 'o, 80 ,,-, 
Margen por hembra en p.roducci6n 961,51 1 122.75 3239,11 3 ~3,17 2291,70 2015,00 1 729,00 2182,00 2800,00 2 182,00 

CUADRO ~.o 5" 

YARUDÓS DE PRECIOS Y MÁRGB<S DEL CUARTO TRBIESTRE RESPECTO A LA MEDIA ASeU 

Pttcios "'·0 ptas/kg I Margea por hmbl"2 ~' mes (ptas.) 

Plttto Precio .. M2rga M"!'. .. , 'añación V.ritció. Años 
4.' trimtslrt anual • • • 4, ' lrimtstn , .. " .. ,·anaooa VlnacJOn 

1985 217.4 244,8 -, 6 ,-, 13,3 667,4 490,1 177,3 26,2 
1986 279,9 24 1,5 38,4 11,9 708 ,2 132,2 176,0 33,1 
1987 287,8 250,2 3i.6 11.1 8.13,4 631,2 212,2 33,6 
1988 30a , 252,9 <i" - .) 20,4 933,4 727,2 206,2 28,4 
1989 3ll1,8 258,2 80,6 ]1.2 1181,1 763 9 , 517,2 01,1 
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E l Servicio de Conservación del Medio 
Natural del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes de la Diputación Ge
neral de Aragón, ha comenzado a trabajar 
sobre la situación actual de la especie autóc
tona de cangrejo de río A ustropotamobius 
pallipes y de la especie americana introdu
cida Procambarus c1arkii. 

Es de todos más o menos sabido la im
ponante regresión que ha sufrido la espe
cie autóctona en los últimos 10 O 12 años 
en las aguas de nuestra región, hasta el pun
to de verse seriamente amenazada. 

Por otra pane también es sabida la 
aparición de la especie americana Pro
cambarus c1arkii o «cangrejo rojo de las 
marismas», cuyos efectos son del todo im
previsibles, tales como la alteración del 
ecosistema acuático, obstrucción de plan· 
tas depuradoras y potabilizadoras, alte
ración de sistemas de regadio y de sus 
cultivos . 

Es nuestro propósito. por una pane, el 
realizar una serie de estudios que permitan 

Cangrejo de río autóctono AustFOpOtamobius ¡KIl!ipes. 

r ~o EL , 

E RI 

la conservación de las actuales poblaciones 
de cangrejo autóctono y, por otra parte, 
detener la expansión de la especie introdu
cida americana. 

Para ello es imprescindible la colabora
ción de todas aquellas personas que puedan 
aponar cualquier información sobre la 
localización actual de estas especies, o 
anterior si es que ha desaparecido, en la 
encuesta que se presenta en el reverso de 
esta página. 

Esta encuesta se puede recortar y enviar 
a la siguiente dirección : 

«ENCUESTA CANGREJO DE RÍo" 
COMENA-Diputación General 
de Aragón 
Ed. PignateIli. Paseo María Agustín 
50074 ZARAGOZA 

El COMENA agradece de antemano la 
colaboración de los lectores, 

Cangrejo «1"ojo de las mari.smas» ProcambanJs darkil. 
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ENCUESTA INFOR."-1A T1VA SOBRE EL CANGREJO DE RÍo COMÚN A""""",,,,,,,,,,,,,,, ",,1""" 

1. DA TOS PERSONALES 

Nombre Direttióa Teléfono 

LI __________ ~ILI ____________ ~I~I ~I 

2. CAUCES QUE POSEEN ACTUALMENTE A. paUipes 

Nombre CueDC1II Term. mD.D. Provincia AbundanC13 
r-------¡r----- r-----, r---~~-

3. CAUCES EN LOS QUE EXISTIÓ CANGREJO COMÚN Y HA DESAPARECIDO 

Nomb~ Cuenca Term. muo. Provincia Fecha 

~ ji 
6. O BSERVACIONES 

ENCUESTA INFORMATIVA SOBRE EL CANGREJO DE RÍO AMERICANO Proromb"""d","" 

1. CAUCES QUE POSEEN ACTUALMENTE P . cl.rkii 

j'\j,ombre Cuenca Té. 01. mUR. Provincia Abundancia 

2. PROBLEMAS CAUSADOS POR P. cillrkii 

• 
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LA COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO 
«SERGAN» (SERVICIOS GANADEROS) -VISITA LA BRETANA FRANCESA 

• 

Visita al IDaladero industrial ABERA. 

C OnStituida la Entidad que agrupa a 7 entidades aragonesas 
y una castellonense en el pasado mes de abril. uno de tos objetivos 
que se propusieron fue el de conocer alguna estructura similar 
europea en el campo de la producción animal. 

Con la colaboración y ayuda dd Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes y a trayes de la Feria Internacional de Pro
ducción Animal: 6(SPACE». de RENNES. seconc:enaron visitas 
con dos grandes Cooperativas de la Bretaña, a desarrollar del 
13 al 15 del pasado mes de septiembre. El grupo visitante estaba 
compuesto por 26 responsables de siete cooperath'as (Jaca, 
Biada!. Calamocha, Hijar, Akañiz, Valderrobres y Monilla) 
y un lernico del S.E.A. (D.G.A.). 

ViSIT . .\. . .\ L.\. COOPERATIVA M RCO>t, 
EN STo ARME!. 

Agrupa a 1 250 socios productores de porcino y I 226 di! 
vacuno. Su actividad básica era la comercialización de los ani· 
males producidos por los socios con un volumen total (1989) de 
más de un millón de cerdos de engorde y más de 47 500 terneros 
de cebo. 

La cooperativa, participaba en una sociedad de genética por· 
cina de la que se abastecía de reproductores y panicipaba igual· 
mente en matadero industrial con el 12,5 1170 de su capital. 

Compane con la otra Cooperativa (Le Gouessant) los servicios 
tecmcos de cara a los socios (servicio porcino y servicio vacuno), 
con un tOtal de 40 profesionales . 

ARCO. rovo en 1989, una facturación de 3400) millones de 
pesetas y emplea unas 150 personas en los servicios administra· 
tivos y técnicos. 

MATADERO INDUSTRIAL ..:ABERAlt, 
ni S. BRICE ni COGLES 

Sociedad privada en la Que participa la Cooperativa anterior. 
Especializado en el sacrificio del porcino, con más de 1 000 000 

de cabezas al ano. Es el CUartO en imponancia de Francia. Su 
producción se comercializa, un 50 11ft como canales y un 50 '1. 
ya despiezada. Expona un 20 OJo de su producción a Italia, Ale~ 
mania e Inglaterra, en forma de piezas. 

El animal «tipo» tiene 100 k:g de peso vivo y 80 kg cana! (en 
caliente). La cadena de despiece, faena 120 animales/ hora. 

La clasificación de las canales la realiza una Asociación inter
profesional: Uniporc, Que clasifica igualmente el 70 '70 de la 
producción porcina francesa. 

COOPERA TIV A dE GOUfSSANT», 
CERCA DE LAMBAI I F 

Entidad asociativa que nació hace 25 años, comenzando con 
producciones hortícolas. Hoy tiene 8 cm socios, una facturación 
de 40 000 millones de pesetas y total de 800 asalariados. La pro
ducción de piensos, con 700 000 tm/año es la primera actividad, 
seguida de la avlcultura. Mantit:nen igualmente las producciones 
honicolas. 

Visitamos una de las tres fábricas de piensos Que disponen: 
la más moderna y de mayor capacidad, con 410000 tmlaJlQ. 
Trabaja las 24 horas del dia, con una productividad de 1,2-
1,3 tmlminuto y equipo de tres personas. Elabora más de 200 fór· 
mulas de piensos distintos. 

El próJtimo proyecto a acometer por la entidad., dentro de la 
industria de carne avícola, es la daboración de platos preparados. 

APRECIAClONFS GLOBAI,ES 

Además de [a visita a! Salón de la ProducciÓn Animal c<SPA· 
CE», realizada en el último día de estancia, de notable volumen 
y correcta presentación, podríamos enumerar brevemente las 
impresiones recibidas en el aspo.."1:0 c:oopa ativo con las siguientes 
ideas: 

• Uoicamente una gestión esutctamente empresarial puede 
asegurar el porvenir de los produceores, a través de sus 
entidades asociativas. 

• Difícilmente pueden lograrse producciones competitivas si 
no se llega a esquemas de gran dimensión Que perrnüan 
economias parciaJes en todos los aspet:tOS productivos: ali-
mentación, generica, comercialización y SC!f'\.icios (sanidad, ' 
gestión, instalaciones, etc.), e incluso pasando a alguna fase 
posterior de la producción, etc. 

En este último aspecto pudimos apreciar dos posturas distintas: 
mientras Que el matadero \'isitado no consideraba de interés 
seguir el proceso de transformación de la canal más allá del simple 
despiece (pasando por ejemplo a la elaboración de chacineria . .,), 
en la segunda Cooperativa se encontraban en el proyecto de 
producción de platos preparados (deri\'ados de la producción 
aYÍcola). 

El pequel'lo peso especifico del sector agrario en los paises 
desarrollados, precisa de una gran unidad de acción, dado que 
no puede conseguirse el imerés masivo de los políticos (con mayor 
presión en el sector industriaJ y los servicios). En las visitas con 
algunos dirigemes de cooperativas, ~ nos recalcó la necesidad 
de la unión tnEre los produaores de la e .E.E. para conseguir una 
politica más favorable a! agricultor. 

45 



PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
AGRICUL , y MONTES 

-

~trs dt prCld,,¡"- 'z • activid..cles 
4'",' , y pilrudt i ...,., El PI og¡ ama de 
Econo!nfa de la PródllcQ.v·Agraria tit
~ 001II0 objeto básko la oblencMn de 
datOS SOOrc Jos cos¡es -de prodJx;cióD de 
difctQf.cS c:uhivos o tiJXIS de ganaderia, 
)' esta publicación puede ofrecer una 
per$pttliV1l de la evolución eoonómic:a 
de unas orientaciones productivas ara
~DtSa. ik gran incidencia en la pro.. 
dUlXión final agraria. 

" PallO/'llntll A:nlioil.. El mundo agri
coJa t\loJuciona en relaci6n con el.res
lO de los !itC1ores J cada vrt las condj

ciones económicas, sociales y pollticas 
¡Úeaan más a b producci6n)' a la en
m.=i.:ilizaci6n. 

Can el prop6$íto de suministrar esta 
informaciÓll al empresario agrario, 
apare« la publicación PANORAlli 
AGRARlO que, de una formaperitC
.ca, Stt'VÍ1'lÍ de enlace informativo en 
temas ewuómico& y es:tadístico5 CIIIn 

el l)epanll.ll)enoo de Agricu}mTa, Ga
!l3derís y MOlltes)' e1.secUJf agrario 
aragonés. 

, 

<lUectos lit la fllliJÜdlld IIObrt las plan

taS: lelml.nci:.l; l8alltJo lIgrooómif:o, 
Vnmc. J DH'jont~. Se presenta "Una 
.revisióD bibliográfica sobre diver!OS 
aspectos de !as rdaciones entre la sali· 
!ili!ad y las pJaow, qllt compre.ntkn la 
defInición. eszimadÓII, mecanismos y 
factores que afecun a la!Oltrancia de 
los Cliltivos a la salinidad y las estrate
gias para la prod!JCCiOO de culiivO$" ujo 
coMic:iooes salinas donde se-cons:ideran 
el manejo agronómk:o, La gt"Dtria.1la 
mq=. 
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n 
_,.. El.....,...., de la maquinaria en U5G 

por romarcas y ml.lllici¡OOs clasifil::ado 
di. motortS, tr:tclores, riegos y los dife
rentes tipos dt aperos. 

Joraada cid cuezo en AJ'atÓnll . En la 
preseme publicación se recoge ti COII
tenido de !as po/'llell.ciasque sobre dM:r
!;OS aspcclOli del cultivo del ccnzo .se 
celebraron en Caspe el pando Go, 
COI! motivo de las JORNADAS DEL 
CEREZO. 

«MlIttOmagninttks-89 del Stclor "1ft
rio dc Arap". E.specirlCM los resul
tados económicos del sector a¡rario 
aragonés en 1989, con detallada infor
mación sobre la> dlIerentes act:i\'d.&.s 
~y gIl!aderas de la Comunidad 
Autónoma Aragonesa. COI! clesglose 
pro>incial 

1989 

orMemoria de xthidsdes del Sen'jcio 

de Inves;~acióll Agnuil». La presen
le Mtmoria preteru:krceoger, de f;mna 
necesariamente sintética, !as printipa
les actividades del Servicio de Ilwc:sU
gación Agraria (SIA) durante 19&9, 
como forma de rontnlmir a un roejor 
eonocimie!l!o del mísmo, no sóio por 
parte de la comunidad tmlúflCll sino, 
asimismo, de su destinatario final, 1:$ 

decir, el sector agruio. 

=-' 

d..s AgrkllIIUnI, b Gsudtria y los 
MOIIk:$ de Arag6a.~ En esta IIUC'o'a edi-
cióll de «La Agricultur.I, la Ganaderia 
Y los MOOles ¡;k Aragón 198:9».se man
tienen y mc;oran las informaciones 
(uantitativa$ de lo que ha sido d que
hacer del Depanamemo de Agricultu
ra. (ian;y\eTj¡¡ y Monu:s, ra:ogiendo las 
anuxionc:s de la pohtica agraria a lo 
Iargo.:lcl aAo. 
En este awtO .mo desdt la adh!$ióo de 
EspaJl.a ¡ la Coollmidad Económica 
Europa .se ha ~enido aplicando la po
liticaAgríalIa Comunitaria qUE en 1989 
IU\'O. como espccíal relevancia en d 
ampo de la djncia de las estnll:tUl"U 
agrarias, la aplil:3l.'íón del Real Da;re-

10 SOs.. 

«Rqo:s ea AnIg6II por C'OIftlII'Cti Y mil
llitip· · .>. Se: p~ta la JocaüMÓ!l de 
los ~ CIl Aragón por comarcas y 
munic.ipios dasificadOs en grandes ~
gcs y pequc:dos regadios. 

d.x illdllstrillil*:iÓD J t'OdlCJ'6sl~ 

c:ióa ~ el Al'a&ÓIl>. La metodG
logia que.se ha seguido en ti estudio ha 
sido la misma que se babia un1iudo en 
anteriores t:abajos, fundamenLada 
sobr~ la base ¡k eocuesur al conjumo 
de los establecimientoS q~ operan en 
d $IIbs:caor Ilortirola 'i sobre Iol datos 
de producción rdarlvO!i a la campafta 
1988/ 89. 
La in!omJación. Ull! O'CZ-contraStada 
con los reprdallll.Il1CS del propio sec
tor, cnn otaS fuenteS de datos 'i depu
r.:ada ddlidamrntr. ~ ha piocrsado p:r
mitiendo anaHzar 'i corrdacionar la 
probkmitiea conc:reta " puntual de 
cada producto y que.se presenta re5ll
mida CIlla presente publicación. 

&perficitsOCl'pac!.! por o:uItiv_. Sr 
re::,.n para d año I.9B9Ias superfICies 
PCtllladupor los diferenteScultiYosen 
cada l1Il3 de las comarcas '1 de !os mu
nidpíos atagPntseS 

Las fidlas qUE COD51ituyen la SeriI: 
TkDica sobrt lemas muy COIll:fdOS 
para ser apuestoS por téctUcos de la 
Diputación CwOl!C1'1.! de Aragón en aed
\idadcs dh'ulgari\'aS, siguen edñJndw 
pumualrnerne. Las mismas están incor~ 
poradas en c:arpetaS p!a,,'C.,..,d"', 000-
¡;k oisu' una colección de veime dia¡:o
si!ivas pan tma mejor ~ y 
=probacióc ¡Id lC:XIO. 

Las publicadas últimamente COlttS
pIlnden; 

o Prinap:lIes pbps lit los cel eaIes ck 
invierno (l). 

o l"riocipaIes pb:gilf lit los cereales ck 
invmo (ll). 

• ~isión lit rofmHlbóes 1nnI5mi
sib'es por las $l'mjlbs lit kartaljJaS 

• Semillem! p:mI tl'3Spbll«: a na 
""' ..... 

o ~ i111lqraJ del culli~o • 
lomalr psn la ind1lSlria dd lriltlnl
do o C'OlIttlllnlOO. 

• P'riocipaks "ariedades dtI per:aI. 
• [¡¡fa , .. edades dt los frulSlts prodll

ód3s pOI' PHYTOPHTHORA S.p.. y 
\'ERTlCILUUM s.p. 

SE 
I 

AL DEL ----...., 
CENTRO DE SELECCIÓN Y , 

PRODUCCION ANIMAL 
RAZA fRISO:';, 

Semental: SIROCO 6146 DE RETORTILLO 
Nacimiento: 19-11-1976 
N~ registro: 51 986 
Código I.A.: 3.11.032 

Can cteristicas morfológicas 
• Gran tamaño corporal 
• Signos de masculinidad acusados 
• Longllineo y notable carácter lechero 
• Gran capacidad toricica y digestiva 
• Profundidad de pecho 
• Gran estilo, buenos aplomos y ágiles movimientos 

de extremidades 

Padre: PRESTIGE OE' LAKEHURST 
~? regisuo: 1516388 A 

EXCELENTE ST 

Madre: _OONNADALE CKYST AN KIM 
N? registro: 266223!2 

Edad Días Kg leche o¡, "'>1 
2,0 3{)5 5417 3,9 

4,4 305 6615 3,7 

Caracteres foncioll21es: - Des!aca su muy elevado indice de fertilkWl. 
- ~úmero dosis disponibles banco de semen: 4581. 
- Destino de las dosis suministradas: País Vasco, Cataluña, Galicia. Principado de Asrurias, La Rioja, 

Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Juntade Extremadura, Comunidad de ~Iadrid y CastiIla·Leóo. 

Valon ción genttioo-funcionaJ 

romOL DE DESffi\lJI.'i{'U COMPAi..I,OÓS CON co~A5;EiAS DEESH BLO 

ÁmbiIo del ~.onufil.dllSs385 á DifeJ eJ-!Js ,,,,,,,", 
""'. ! hios di! t1WI _as 111 ,:olts , .. 

Pro- ""'" Nim. - '" 
K, 'oc '" K, i'(üm. Nóm. f"", K, K, 

, . 
taciOacs . ,., laNar "'" "'~ ... "'" "'''''' ... "'" ... m""" "' . ... 

10 34 I 68 78 6401 216 3,4 646 22 99 2639 0,86 - 258 - 10 
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