
Las Cajas Rurales de Aragón 

conocemos al detalle las necesida-

des que se dan en el mundo rural. 

Porque sólo así podemos ayudarle 

a que usted vea el horizonte con 

claridad. y consiga aumentar sus 

expectativas de futuro. 

Las Cajas Rurales de Aragón 

trabajamos a su lado. hombro con 

hombro. Usted sa ldrá ganando. 
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egura cada año tu cosecha. 
seguro que no te equivocas 

El pronóstico para ~te año no puede ser 
mejor: habrá buena cosecha en todas las 
regiones. Tenderá a mejorar con un 
predominio de agricultores que aseguran 
su cosecna en todas las zonas. E 
seguro agrario avanza y te ofrece más.. 
Más coberturas. más facilidades para 

, lABRANDO FUTURO 
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contratar seguros. más económicos 
con más subvenciones. Cada año más 
agricultores se dan cuenta de que no 
va le la pena c:om:r riesgos. Más de 
350.000 agricultores no pu~en estar 
equ ivocados. Asegura cada año tu 
cosecha. Seguro que no te equivocas. 
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Agenda I 
ACTIVIOAO FECHA PREVISTA LUGAR CARAcrER1STICAS 

EXl'O-CAl.AMOCf1A De 1 ~ 4 de na..embre Calarnodw (Terue~ 

do "'" 

~ , aj 4 ~ "O'~j("tbl'" (aspe ibragoz¡o) 
ot 2001 

F'clilA DE AUMENTOS Y Del 3 ij 4 de l'ICIVIeI'IlI:f Monroyo (1erueI) 
ARTESANIA DEL MAESTRAZGO de 2001 

JORNADA SOBRE iECNQU)GIA 7 ele r'O>'II!wbie de 2001 Aula ~, 

~ e mfomlilDán. AyurIUn'Ioft1to de Ca5pe 
J'rod:xta!; QUI! W ekhooen rnaquirIana y productrJ5 agricolas, gal'\ddeos .-
PiIIi1 mas ~ Te! 9766390 66 Fib:: 976 63 00 54 

~,,~ A)'\Il1tMnIeIltC de Monrovo. 
Produaos qur w emobl'll .06hml!mos y ~ ~ Mil LVa.!gO, 
P(II'a mas ,nformK>6r¡: Tel, 9788560 01 Fa. 97885 60 01 

DE RIEGO [Mont.ll\ana. ZarillJOZal 
ExposIcIÓn de-~ ~es ~ con la t«nOlogia Y lTINIeJO de 
negus Optunluoón de kJ$ lew~ de;¡gua y SU@'!o, ~ a rN

IIzcor ¡XI!' la OfoOrliI del Reqar¡le, 

FERIA DE AGUAVlVA De! 17 al 18 de <'!OV.eil b e Agu<IVlViIlTeruel) 
de 2001 

FERIA Del UBRO AAAGONES DeIS al 9 de alCoellDlt de Monzón (Huesca) 
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Publicaciones 

Daños en la agricultura 
causados por vertebrados 

Enesa ,'¡'rab •• LlIOl'e'o han 1I1~ 
.... 1""lC.¡nlc:o .e<f'CC'(.'!I do: vc:rtd,.a· 
~~deJ:U\ooIenl".cultl\u 
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.~l:Am ........ , __ onre~ 
Jo: im",,'TtIoonr," pérdoJ-..,., CU<lnJ.,. 
1IJ"3f\"CO'l ....... ~or;m 1'IÚII\(.10" ~ por 
tQrrnn:illa mamria.uencn 1\01, Al. 

1I>Cf\'~ un~ lI\Cldc:nc", oca<oconal 'f 
Ioc:a[,-a.l. DI: II'xb'el1asloe ~ 
Ia • .,....uc..-W~~ 
V .... boolOl:I:.I l' O;)!!t1.IIIIIbn:>, Al """no 
if¡" dIon.. .... "'le 1"'0 .... ).:;,0 l' l" u.f'tóIfc· 
¡:¡;t< V t.6:noa.. de romrol de IUS 
¡xJbbóono. 
P(II' ()I:rd ¡>ane, m lo..OIpIu,k .. imab 
,., at.:.rJ.l b no)nn~tJ''lI1~tt>1 ,mrb.:n· 
,la ~ 1: .. trnmpa.t, "'l",¡,,,ml:i l' mOenu. 
ddn, ~rl ,e~blc:.~ en 1l11~ lucho, chetc, 

En estI:..'!' úlu~ :oc Iw ¡enoJo "' 
c:ucntlO I~ ",\,<,1"....."" hah..:b ~'fI Jn.. 
úl! ""'lO :añ.. ... y OC h;a ro-to ~ia1 
;uenco6n e:n wpr¡mu lo:l.tlIlCmdo, 
Inclu,...nOOb ............ meo:cdo. ~ ,i<;. 

n0C»1'ounJo, cnOtda aso. L::.. pro-

Esa~.m.smdo·b, 

Jc~ "1 u.:Ia tlol",lio ~ d :>j!ric:ul_ 
101', fItnOtlmIboén pond 16tnocnerl la 
maten.a, ¡¡lit ~ mr:IIlW- Ia.~_ 
.1Ón. i""]o'!' '1' ~thd, p<>r G1.n.>

am.enu:.. teauco. iOpllCllbk. en J., 
¡'riel""'. Je .nmbat>r, la ~II: 
d:añ'n3"" d 111<: ..... , .mmás fwomt,l .. 
l' en d que oea m<» \'uln.r.obk, para 
~ tq.'fc:sar a n¡""L". ~"lu¡libr:.
tk... ,TI k"l que 00 O"~ d:>ñoo eo::onó
m>co>~r"":'c,,,hL ..... 

OrgaruaoOrl e mlormaoon: Ayun~mtel'1to de AO:¡UiII'MI. 
Productos que se exhlOtn, produacs a<¡roalimentanoS y seMCIOS del 
medoo n.Jr~1 (o:¡<Iflado. maten,,1 agncola, ,,1,mentilOOn. ruri>mO, e1t.), 
Para ~ InfomJilClÓ(1 Tek" 978 84 82 34·978 54 81 45 
F~ 978 54 82 34 

OrganlZaCi6f1 e ,nt()(ll'),)QÓ/'¡ Ifm!tUCJón fffial de Calilmod'la 
Productos que se exhl~ mil:t~ y m<IQUlniIN ~ hoste'm, 
I>ar. más ... ¡o~. Te 97873 2l 6.9. Fa.;; 978 73 2\ 34 

~ e morTTliltCJÓrt bt,tuo6n Fenal de MOIllOn. 
Productos que w 0<hibI!n libro!., mJlenaI <lUCltovtsuoI Y musa ar~ 
P.Jt¡ rna!. ... fom'\oJC!Orl Te;.. 974 41 58 89, Fax: 97..l 41 58 67. 

Actas del I Congreso de 
Escuela Rural en Aragón 

F.JIt~, l~"""""."k Ii,k""k'" 
v 0""""" l ~ ... '""~, J.: , ... ,.,"' .. ..., 
~4i}~~I6. 

.... --.. _ ........ -
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mu,.,,;,nt" 'cc~..:.. ..k tt;)

baJUi Jo: ~ Ult,1\' ,mu,¡I.....Los 
~J [I\tIl • .1" <k W ""...:ñ'11'\:II' ~n 
.... r.'~. 
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y la calidad de los vinos 
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Editorial 

Aragón y el Plan Nacional de Regadíos 
L pa"3Jo I i de ocrubre. el presidente Jel V.,olerno de AragófI, ~bn:c1IflO 
19ieiias, y el minisrro de A2!'kulrura. Pesca y AlimentaCión, MagueI,,\rias 
Cañete. t1rmaron en Za~ el acuerdo marco de c(l\;¡hlrnCi(m para la tra

mitación, puesGl. en =cha y desarrollo del Plan}.J xional de RcgaJfos Hnn:onte: 
1 .Se Ir.iltaba de dar ;,o1<!Dlfl.idad a lo firma de este acuerdo p.Jrt¡UC es plecl~) q~ 
el pueblo M-..tgonés ~ los ci • .m.hnos ~ol<!S \'i~licen que los a~oneses rene
rnos un enorme inter6 en el aprovechamiento de nUC:.'trth recul"SO" hidricl)(;, 
¡mprcscmdibles para un lblTTollo,;o:,renible. 

E.o.te acuerdo pu50 de manifiesto nut':otra capacid."ld y dc:sI.'Od.: 1J....'$T a acuerdos 
corre los resrnnsable:s políticos de amro. gobIerno:.. para que la armoni:ación de b. 
gestión redunJcen beneficio de losarngonc:;cs yd.: \o:, I:!Srañob. 

He de reconocer que la negociación prev la a c:.t~ acuerdo ha tenido un pro
ceso ejemplar, que bubi¿rnmos deseado en el trámite dI!! Plan Hidrol6gko 
Nacional. Ha habido mulntuJ de reuniones [écnico-polít!C:ali. encuentros 
bilater.lles con el ministro. Su financiaci6n se ha di5Cutido en conferencias 
sectoriales. Se ha debaddo tambIén en la Cimarn Alta. Felicidades. pu~. por 
esa capacidaJ de dIálogo, dt" dt"bate, aprecio y re..~peLO a las ComunidadC>i 
Autónomas. 

Desde las épocas mm¡mas. recobrando intt05IJad e:n la era Jomln3da por los 
¡¡rabes.. hasta tmalesdel sigloXLX, !Tl<)menroen t"1 q~surgeJoaquín Costa con un di5curso tan comuru:knrecomoobv¡o, en c:>ta 

tiem ~iempre ha pretendido nuesrrQ pueHo remansar las (Orrentes y 1(1', ri06. construyendoa:udes \ ... 1nhaba. para regar los culti
vO>'. única torma dea5e'gW':lr'SU ciclo n:J;ctatl \ln. 

E:.-u cultura profundi:a en el sentimlentOJe.los aragoneses Ttnemos inreriori:adodesde hace mucho:.siglos que. tenlt:ndoel 
agua í aprovcchandola. obtendremos ;egunJaJ en el, '1 esente y en el fururo. Los romanos y los árabes hacían regadío. y arhcaron 
~blemas re"'olucionarios para su apro\'eochamiemo, Hoy, .... --gulmos haciendo y modcmi::ando leg,¿íos} en este nuevo mileniO 
suceded lo mismo. Poresodcc¡lnl.~ en estaS tierras, que no seJebe l I1n1W el fururode un pueblo ron hiroreca.s presemes, 

AlU donde se han llevado a cabo tra~fonnaciones Je secano a rcgaJíoen Ara.,<>Ón, la. ~Iaci¡jn se escabih:a y en mucha:; oca
~fon~ aument!, porque la rentabilidad de Ia~ prodUCCiones ~ mulnpliCl. ~ establecc:n industrms. se mr~lS¡f¡C3la presencia 
ganadcr.l y. CODlOo, obvio. $e genera manode oha. 

El rt:gadíoconrribuye de manera decisi \"ll a b vertebrac.i6n y omenackin del territorio ) ~na el avance de: la de;eni:'1ción. 
Nocabe dud<i dt.: qut.: llegar a un acuerdo r c.stabk-cer un Plan parn 8 a.ños, equiva!ea que las partes fumantes n(", pollem~ a 

trabajar a fayordel regadío aragoob. y que no nos \'amo:; 1) ubtraeren debates estén les. Hcmot; fijm:L.; 47 ,000 hecrárea~ de (!xp;m
sión del regadíoyun pla:odc 8 añ\hpara ~u ejecución ycomtar.am~d presupuestoplurianmll parné! período, aslcomo la partIó
]Ytlción financiera decada una de las admm i~[J'3ciones . 

Pero, aJetTlás., el Plan se dota de un airo ~;l':lOO dE" flexi.bilidad, con capacidad para adaptarSlJ ar[icación a los cambios que se 
puedan producir t:n el proceso y para superar bs dific.ulrade:o. que pudieran ~urpr, ajenas al conte-nidodcl Plan. 

Las referidas 4 7 ,QC(l hectáreas, se distribuyen en 26,COJ hectáreas en la.:; Zonas de ImerésGeneral y 2 LOOO hoctárea~ en Rega
díos Sociales. Es una novedad la. inclusión de los R ... ~Jí(k. Socialb. que tiencn la \'irrud de:>er pequeñas manchas verdes q~ se 
adaptan mejor a las necesidadt!SJe los f".lCblos. que put..'dl!fl M.'f más f.kiles de rea li:ary má. .. eo:onómiC3$. 

Sin embargo, tienen un inconvenientesuperabkeon la \IOlunod~ las Administraciones Públicas, El mconvcmentc e.que, 
la mayoría de ellas, C3rect"fl de la OOlTcs¡xmdienre cone Ión J~ cauJale:;, Ello. nodebcria ser un incom-enieme para el J~¡rrol1o 
.x.estos regadíos quesuponen casi el 50%Je la superficie a trarufonnar I:fl este Plan.. 
~qoe los acruales regantes tt:ng;m una predisposición f,,\'orable a t::>te Plan Nacional de R~dío,¡, en IoqUl1' a la expan

sión del rq,ooío se rd'it:re. AsimIsmo. sería JC!Séable que las obra:; Jd PactO del Agua tuvieran el mi.~mo tratamiemo queel Phm 
~aciQnal de RegaJíos: nommaciórJ de las oorn .... pla::o de eJecuci6n. prc\'l~I6n ~ ycofinandaclt"ln derenntnada. 

Los aragoneses deben saber q~ esre Plan cubre un r\a:ode 8 afIos. pero ~ Gobierno aspira adisponcrde una 'uperfieie TeJ!3-
ble. en relacion con J.a,; hectáreas cultivadas.. slmll.¡r a la que en estOS momdUl:l:> ya dLSfrurnn otraS Comunidade; AurÓllomasJe 
Levante. en tomo a14O%, En estos momenrosr~m(l6alrededorde 4;0.000 m:ctá~ ')' aspiramosa regar un;'l~ 700,CXXl hectáre
as, incl ememoeonTl.:mpl.'Jdoen el Plan H Idrol¡jgICO Je la Cuenca del Ebro. 

Sé que él este iJClII.>rtJn se ha Ilegadocon mucho tr.:¡hlJ'1 y mucho esiuer.o. Sé qw ha habll:lO concesiones por las"k.,.,., panes, porque 
se partia de posiciones muv Jistim:a$, sobre roda en firumeiaci6n y en tos instrumo.:n~ para la modemi:aci6n. P ... ·ro también bCOy 

persuadioo Jeque la respon,;abiliJaJ ha primado 'i se ha IlegaJo a un punroasumibk. qu," r.oc.Io~ aceptamo::; de buen ¡.:ritJo'l que nos 
pennire 1IC\<Ir adclante(':S[c impon:ame proyecto para el fururoJe nuestra cierra. 

Goto.'Z.ALO AROUD...É 

~d..> Agrirult:U1:addG(lt.¡emode A~ 
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Tras dos años de intensas negociaciones enbe el Gobierno 
central y el Ejecutivo aragonés, e l pasado 17 de octubre. el 
minisbo de Agricultura. Pesca y Alimentación, Miguel 
Arias Cañete. y el presidente de Aragón. Marcelino 
iglesias, firmaron en Zaragoza un acuerdo marco de cola
boración para la tramitación. puesta en marma y desarro
llo del Plan Nacional de Regadios Horizonte 2008. Iglesias 
recordó que e l objetivo aragonés es lograr 700.000 hectá
reas en 2020, mientras que el minisbo de Agricuttura hizo 
mención a la necesidad de «pisar el aceleradooo para llegar 
a transformar y modernizar he cLireas en Aragón. El minis
tro anunció la posibilidad de ampliar en 44.000 las hectá
reas previstas de nuevos regadios a partir del año 2004, 
pero esto fue sólo un gesto de buenas intenciones, ya que 
no hay financiación para estas obras ni se contemplan en 
e l doa.Lmento firmado entre ambas admintstraciones. Por 
su parte. el presidente aragones hizo hincapié en la nece-
sidad que tiene Aragón de contar con las obras de regula
ción hidráulica contempladas en el Pacto del Agua para 
poder regar estas nuevas hectáreas con garantías. 

L convenio establece que hasta el año 2008 se 
modemi:ará un rota l de 142.332 hectáreas en 
Ar"gón y se [Xmdr.í en regad ío un rotal de47.360 
nuevas h<...'Ctáreas, de las que 26393 correspon~ 
den a las gr"ndes :ona<; decla radas de interés 
general r 20.967 a regadíos.sociales. El documen

to c.ontctnpla una imersi6n global en el regadío aragonés de 
120.CXX> millones dc pC5Ctas en los próximos ocho años. de 
los que 7i .848 millones de pesetas corresponden a fondos 
públicos y 42.778a invcrsión privada . 

.. La vertebración terri torial, la mejora del ni\'e! de \-ida 
de los agricultores. la ordenación de las producciones y los 
mercados agrarios, la mejora de infraestructuras de dts(ribu~ 
ción y aplicación de agua y la incorporación de criterios 
amhientales» son lasdirectrices con las que se ha ela}xlr'ddo 
esre Plan Nacional de Regadíos H-2 

El objetivo persegu ido con el PN R Hori:onte 2008 el> 

"" la racio nali:~ci6n del uso del agua y el desarrollo de 
pequeño~ regadío!> en comarcas rura lt:S desfavorecidas, 
así como el fomentade los regadíos en ejecución con cri te
rios de re ntabilidad t:conóm ica, opti mi:ación de im'ersio
nes ya realizadas y sostcn1bilidad produc tiva, social y 
ambiental ,.. 
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Nue\'os regadíos 
El Plan Nacional de Regadíos (PNR) refleja que, h&"ta el 

año 2008, secreatán en Aragón 47360 nuevas hcctáreas de 
regadío. Estas nue ... -as hectáreas se dividen entre: 

-26.393 hectá reas de Grandes Zonas (Bardenas 11, 
Monegros l. Monegros 11. Canal Calanda-Alcañi:. Canal 
del Cinca y Canal de Ci ... 'án). El repartO de hectáreas es el 
siguiente: 

Sardenas 11 

Canal ca~da·Akañiz 

canal Cinca (3. ' parte) 
canal de Civan 

Monegros 1 (4. G tramo) 

Monegros 11 

6.045 ha 
2_4261'1a 
4 .837 ha 

7M ha 

341 ha 

El texto refleja que todavía quedarán pendien tes Ot~ 
48.122 hectáreas correspond Ientes a grandes :onas para 
después de 2008. cnrre 1& 9.918 hectárcasde Bardenas U y 
las 38.2 04 hectáreas de Monegros 1I: 

-20.967 hectáreas de regadios sociales. que han SIJ..., 
JefiniJasen el ma["d pore! Gobiernode Aragán.l...os regadío" 
soc.iales son aqu.:dlas rransformacioncs de :onas regables de 
pequeña superficie, las denominadas manchas verdes, o 
decir. que no 50brepasan las 2.500 hectáreas y que SIr\'en de 
polos de de:saTTOllo que asientan población en el rerrirono y 
absorben el descenso de producción provocado por la polín
ca de abandono de superficies en secano y en regadío, en la 
comarca afectada. y evitan que esa producción se concentre 
en ¡:''f'andes :ún..1S de riego. 

La:, :onas propuestas como regadfos s()ci¡)lc~ por el 
Gobicmode Arag6n son las siguientes: 

;to.lO .....,..~ s.perfide a tnnsfarrnM 
Hom-u 2008 

Akala de Gurrea 1.320 
Akubie,¡e .<09 
Are, 200 
Cabecera CinGllLa Fue~ 1 885 
canal de Se. dún 2500 
castejón de Monegl'1lS 428 
Emba/~ tk Guara USO 
Fuentes de Ebro 2500 
Gm~ 841 

GUrrN de Gallego 1400 

La Hoya de Huesa {manchMJ 8.000 

Lo So"'" 870 
titera ~ {mandlasJ 8.000 
Maelta 700 
Mas de ¡as Matas 300 
Mora de Rubielos 155 

Quinto de Ebro 1.134 
Somontano 2.000 
Otras zonas a determinar 2.500 

T rnlO del mes 

Por otra parte. el acuerdo suscrito entre el Gohicmo de 
Ara"a6n..,- el Eje...-ut ivo central establece que en el CbOJc que 
otrdS comunidades autónomas no a!;,'oren 'iUS dlspomhl lda
des presupuestarias hasta e1200S en la expam:ión del regadío. 
Ar.:l¡:.'Ón podrá ampliar sus nllev~ regad íos en esms :onas: 

Sardenas I/ (seaores X. XI. XVD y XVlII'I 
Monegroslf 

OrAL 

6547ha 

El Gobil!mode Aragón ha acordado también un catálogo 
de regadíos sociales di> reserva que contempla actuaciones en 
Al to 1alón, Aranda e [suda, Bailo-Santa Cru:. Bajo Jal6n
~luI3rroya, Bajo Jalón-Tranquera, Biota, clcyación unal 
de Lodosa, elevación dd VdO, elevac ión embalse de La 
Lmeta. Hoya de Huesca JI, Huerva, L'l Codoñern. Luna, 
Manuble-., Martín BajO) Medio. Matarraña. Molino de las 
Rocas, Po:ánde Vero, monrano-CanaldelCinca,u lan
da, Castd"eT'dS. Gmu.:., clc"3cionc:. del Ebro en la ma rgen 
derecha (GuaJalope. Martín y Agua:. Vivas) y orras entre 
Zarago::.'l y Fay¡)n (fuera del ámbito del Plan Emarégico del 
Bajo EbroAr.agonés -PEBE..A.-) y otl'rui-:onas U'lcluida.~ en 
el Plan HJJ rológicout:Cucnca. 

El cuadro financiero J~ im'ersión pública para los nlle· 
\'0$ regadíos ( tamo dl' ,,>ran de,) :onas como de regadíos 
SOCiales) en lo·s rr6ximo~ ochoffilosquedmía así: 

Unión Europea 

Ministerio de Agricultura 

::jG~objer:n::o==::===: 

25.050 millones de pesetas 
12525 mil lones de pesetas 

~~d, 

• 

, 



M~n. l..a,. oerdS d~ r",,"lación permiu-n h lr.m"lllfrIl>K.:iiin del 
»<:'<:1I00 al rcJ<a<.lí<J. 

Tras la fi rma entre e.l presidente de! Gobiemo de Ara
gón , Mareel ino Iglesias, y el ministro de Agricultura, PeSeCa 
y Alimentación, M iguel Arias Cañete, el representante del 
Ejecutivo central definióel plan como "competitivo, diná
mico, muy ambicioso e histórico .. . El presidente Iglesias, 
porsu parte, lo consider6 "un paso importante para la con
solidación y el avance de los regadíos en A ragón" e insistió 
en que «nosotros no mantenemos una posición respecto al 
Plan Hidrológico Naci onal de ver pa&1r el Ebro, queremos 
uti1i::ar el agua en nuestro territorio, porque e l agua es un 
recurso fundamenm 1". 

Cultivo Superficie (%) 

,,= 3,4 
Cereales 23,2 
Cultivos forrajeros 18.4 
Frutales no otricos 12 
Girasol 7.1 
Hon.lizas 5.3 
Maíz 24.3 
Oleaginosas 0,5 
Olivar ',8 
Otros cultivos 0,8 
Otros CUftNOS industriales O,, 

Pat.ta 0,5 
P,.dos 1.3 
Viñedo ',3 
TOTAL lOO 

El convenio entre el Ministerio de Agricultura y el 
Gobierno de Arag6n será re,'isado en diciembre de 2003. 
Esta revisión se reali:ará teniendo en cuenca, entre ortOS, los 
sigu ien tes criterios.: 

- Volumen tocal de ac tuaciones inidadas a dicha 
fecha con ca rgo al marco financie ro aprobado tanto 
en nue\-os regadíos como en moderni: aci6n de los yaexis
tentes. 

PEQUEÑOS REGADiOS 183.000 

GRANDES CANALES DE RJEGO 
C.na/lmperial de Aragón 17.000 
Canal de Lodosa 3.000 
Canal de 8ardenas 52.000 

B<;rdellaS J 40000 
Banlenas )1 12.000 

Canal de Tauste 6.000 
Canal de Aragón y Cataluña 60.000 
S"lStema Rie-gos Alto Aragón 128.000 
C~ 54.000 
Flumen 27.000 
Monegros 1 33.000 
lvIo~ros 1I 14.000 

Canal Calanda Alcañiz 2.000 
SUMA GRANDES CANALES 268.000 

-Número de. hectáreas en ejecución o transformaci6n 
en los di\'ersns conCt:p"COl> y grado de: cumplimiento de lo 
previsto en el PNR-H 7008 por las ComunidaJes Autóno
mas, con especial consideración de si se ha superado o no el 
50% de:! programa de actuaciones contemplado en el plan 
hasta el 2006. 

- Necesidades o prioridade:o sobre"enidas a lo largo dd 
período 2oo1~2oo3. que acon.<;ejarian contemplar nuevas 

Tema del mes 

actuaciones dentro de las contempladas como IlQ pre\'istas O 

nodotadasenel PNR-H 2008. 

Modernizac ión de regadíos 
El acuerdo entre ambas admi nistraciones contempla 

también que se modemi:ará un rotal de 142-132 hectáreas 
de regadíos ya existentes en Aragón hasta el año 2008. Estas 
obras se financiarán con el dinero de los regantes '? la Socte-

LOS NUEVOS REGADíos EN TODA ESPAÑA 

Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008. Superfk¡e denuevo'!i regad¡~ 

eo-... idad Regadios R . TotilI 
~ gnondes ~ soó;lles ~ 

Andaluda 23_803 4000 2.7.803 

"""ón 26.393 20.967 47.360 
Asturias 

Baleares 2.250 22SO 
Canarias 4500 4,500 
Cantabria 2.500 2.500 
Castill.l·La Mancha 11.910 17.00) 2.i410 

Castilla y León 43.555 6,.<00 49.955 
Cataluña 4.652 6200 10.852 
Extrem.dura 16450 6.950 23400 
Galida 2.500 
Madrid 

Región de Murcia 
Navarra 6.8S4 2887 9.781 
Pais Vasco - 5000 5.000 
La Rioja 4.708 5.272 9.980 
Comunidad Valenciana 

PI..,n Nacional de Reg.1Idios.. FinanÓOlCi6n 1-1·2008 (en millonesde pewtas). 

Costoso.. El procio ~r=im..-xlo de tl"'Jmf<)!lTl.xi6n dt: un.' ~tjrea ,;k -e<:~1"I() 
a ~;o es un m,!l,"Sn de ~. 

ComuaiUd IModenlizaciÓII regadios Nuevos reg:nli_ "'""""" ~ TcrbI .' " " .. /'.;~ 
Jb!tÓnoma g ..... des zoIYS ~ . ' J .... 
Aragón 27.748 33. lOO 9.930 17.000 5 100 77.848 42 .778 120.t26 

Asturias 57 57 57 57 11 4 

Baleares 1947 1.947 - 4.000 1. 200 5.947 3.147 9.094 
Canarias 3.628 3.628 6.500 1.950 10.1Z8 5.578 15.706 

Cantabria 69 69 2000 6<l0 2.069 669 2.738 
Castilla-la Mancha 16.344 16.344 12.000 3.600 15.700 3.900 44.044 23.844 67.888 

Castilla y León 54.742 54.742 44.000 13.200 7.000 2 100 105.742 70042 175.784 

Cataluña 20.950 20.950 4.175 1.253 6400 1.920 31.525 24.123 55.648 

Extremadura 10.700 10 .700 12.700 3.810 6.500 1.950 29.900 16.460 4.6.360 

Gaficia , 395 1.395 2.000 600 3.395 '995 5.390 
Madrid 1.860 , 860 - 1.860 1.860 3.720 
Región de Murcia 21.948 21.948 21 948 21 .948 43,896 

Navarra 9.944 9 ... 7 SOO 2.250 3.000 900 20.444 13.094 33.538 
Pais Vasco 1.399 1.399 4.200 1.260 5.599 2.659 8.258 
La Rioja 9.003 9.003 7.000 2.100 16_003 11 .103 27.106 
Comunidad Valenciana 30.596 30.596 30.595 30595- 61.190 
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Regadíos en Aragón 
PLAN NACIONAL DE REGADíos. HORIZONTE 2008 

---
RegMIios socYles 

1·2 Car\II OI! 1IPtC..n 'f ~ 
3-4 C.iIIbKeo" do!! C...........u FIINa , "'" 

6 Oooct!r 
7·' Soo'''i~ 

, ~ I(la ÓI' GuNN 
10 G.JITN ¡j¡pG'O~9C 
11 V~~OI!G?!!I90 
12 ~ do:' M",,,egros·~ 
IJ F1..:o:nte'S cie Ebro 
1" Qu,n!O <le €.I;ItO 
15 AlcI,~ 
16 ¡.¡cy.ÓI' HI'"C' 
11 ~ÓI'I:I$~ 
1. """'" ÓI' ~" t ebs 
l' :;.-

-------

• Tema del mes 

dad Estatal de Infraestrucruras A~,'Tarias del Noroeste, S.A. 
(SEIASA del Nordeste), cuyas actuaciones requieren la 
J •. :daracitÍn previa de interés general, que en toJo caso las 
Comunidades de Regantes deben tramitar a [ravé:. de la 
DiputaCión General de Arngón. 

Por otrd parte, las acruacionesde modemi:ación de ti..'ga
JiOtl impulsaJas por el Gobierno de Aragón se reali:an con 
las ayudas contempladas en el Decreto 48 y cuentan con el 
impu60 de la empresa pública SIRASA ( iedad de 
I nft'3estrucUI rn:.. Rurales Agrarias Aragones-1s, S.A.). 

En cuanto a la; beneficiarios, el dccrcro da el máxi mo 
proTagonismo y atención a las comunidades. los objetivos 
fundamentales dc esta nonnativa son conse~uir un mejor 
aprovechamiento del agua. aumentar la capacidad de regu
bci6nde los sistemas y rooucirel nempoJe los tumos de rie· 
¡i!O, dismmuyendo los nocturnos. Asimismo, pretende mejo· 
rar la eficacia. la gestión y la economía de las comunidades 

detegantes. 
El objeth'odel Gobiernode AmgÓll es asegurar una ¡nver· 

<;ión sostenida a medio pla:o próxima a los 2.OCXJ millones de 

J:: .... ~.:w anuale:;; de los presupuestos de la Comunidad Autó
nornade Aragón, cofinanciadospor la Unión Europc."3, arra· 
n~delProgramade Desarrollo Ruml (PDR) 2cx:x:J·2006. 

Otros datos 
Aun suponiendoquesecumplie:.t! e:.te riano inversor. se 

tardarían unos 48 años en llegar a las 220.Q(X) hectáreas de 

:-':q.«i:o~ Gon;¡,Jo Arp!i«; y MJt:UC'1 .At.n;o._ Cañete h;m ~iJO lu.ltttIfi· 
eC!<dd~. 

regadíos necesarias para Ara",oón r contempladas en el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro. El coste estimado de 
transfonnaci6n en regadío por hectárea es Je un milló n 
de pesetas. En estos momentos, Aragón cuenta con una:, 
450.000 hectárea!' de regadíos entre pequeño~ re~díos y 
grandes ronas.. 

Principios y directnces del P NR 
- El principio de ordenación productiva es uno de los 

que i.nspira la nueva política de regadíos y. por ello, el Plan 
Nacion:.ll de Regadíos e!itudia c(Jn todo detalle y en cada 
sector productivo las perspectiva:; qu.:: el mercado ofrece 
para el desarrollo de ¡os regadíos. 

Dentro de la incenidumbre que siempre hay en los estu· 
diosde los mercadosagrarios,sededucequt: existe un margen 
.suficiente para un crecimiento m<Xkrado de los regadíos en 

, , El objetivo del Gobierno de Arag6n es 
asegurar una imleTsión sostenida a medio 
plaz.o próxima a los 2.000 millones de 
pesetas anudes de los presupuesws de la 
Comunidad Autónoma de Arag6n " 

los próximos años, sobre todo en los sectores de cultivos 
como forrajes, frutas y hOl tali:as, olivar, frufos secos e indu~ 
so. en algunas :ona.s de viñedo. 

- Otm principio fundamental de la nueva política de 
regad íos se relaciona con el medio ambiente y la gestión efi. 
ciente del agua utilizada en los regadíos. Se trata del princi
pio de sost~nibilid.ad aplicado, tanto en su acepción :;<x:ioe· 
conómiC<i --un regadío no será sostenible si 110 ~e dt!Stina a 
producciones rentables o si los ab,,-¡cultorcs abandona:.en el 
medio rural- como en su acepción ambiental para evitar o 
reducir afecciones negativas '1 generar b ienes públicos, ami· 
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Con la garantía de 

MONSANTO -
11 t t 11 : 11 •• w .••• S'I t • . e s 

benrnles o paisajísticos (proteger la biodiversidad y los pai
sajes, reducir los procesos de desecrización, recuperar hume
dales y acuíferos, etc.). 

- El Plan Nacional de Re<,pJíos es más que un catá lo
go de obrns y actuaciones públicas distribuidas en el terri· 
torio. Se tra ta, entre otras cosas, de vertebrar el te rritorio, 
evitando o reduciendo los procesos de pérdida de pobla
ción, abandono y en vejecimiento de las :onas rurales, en 
especial de las áreas en declive. AsimüinlO. el PNR persi
gue mejorar el nivel de vida de los 3!:,'T icultores, incremen
tando la product ividad del trabajo y la renta de la:; explota
c iones agrarias y promoviendo un aumento de su dimen
skín econ6m ica. 

- Ordenar las producciones y los mercados agrarios, 
consol idando un sistema agroalimentario competitivo, 5OS~ 

Tema del mes 

tenible y diversificado en sus prooucciones, y adecuándose a 
la PAC, Lospecialmenre a sus restricciones y limitaciones 
pnxl.uctivas es otro de los retos del PNR. 

- Mejorar las infraestructuras de distribución y aplica
ción del agua de riego e incorporar criterin.'i agroambiem a
lesson orrosdc los objetivo~ fijados en el dOCllmenro. 

- 1 ncorporar criterios ambi.emales, en [a gestión de tie
rras yagua:; para evitar su degradación, permjtir la recu rera~ 
ción de acuíferos y espacios naturales valiosos (humedales), 

proteger labiodiversidad y los paisaje.'i, y reducir los procesos 
dedescni:ación. 

El objetivo último del plan es introducir un equilibrio 

ra:onable entre las funciones prod uctivas, sociales y territo
riales de la agriculturd en regadío de fanna compatible con 

la provisión de bienes públic:osambientale.s. 

La importancia de 105 regadíos en España 

E 
N !ascond¡cionesdlmátJca5 de buena parte del territorio naCIonal, 
sobre todo en cuanto a escasez, variabilidad e ¡rregularidad de las 
preoprtaCJone, Ii"I regadlO ha sido y es una necesidad en España. 

En algun<15 zonas, kls pre<:ipr.aciones 110 alc.anzanel.límite mlnimo para 
J.¡¡ obtención de cosechas y, en Otra$ mudlas, condicionan los rendi
m~ntosde las producciones. 

Las zonas rli"gadas repl'eSli"f1tan tan.sólo el 13 % de la supt"'mcieagrl
cola. peroapoícan mas del 50% de la proouccion agraria anuaL La pro
dUCtividad media de las tierras de regadios es seis ve<es mayor que la de 
Iosse<anos yproducen una renta cuatro veces superior 

El empleo que, en promedio nacional, segeneraen laszonasregadas 
e!i tres veces superior al de las comarcas de secano. ¡amblen ras comarcas 
en las que predomina i"l regadio tienen una densidad de población doble 
que las zonas no regadas y el grado de envejecimiento de ¡;:¡ población es 
lT1l.lCho mayoren lascomarcasdesecano queen lasde regadlo. 

Las producciones de regadio son el soporte directo de una buena 
p.3rt¡: de la industria agroa limentaria, cuya importartda dentro de!SK+ 
tor industnaJ espaoolse traduce en que factura 1i"118 % Y genera el1 S % 
del empleo total deJ sector industrial. 

I..a$ produc<:ionesde regadío, y de modo especial ias fruras y hortali+ 
zas por su vocacion exportadora, contribl../)'li"n decisivamente al sa ldo 
favorable de la balanza comercial agraria, truya tasa actual de cabertura 
esdelll0%. 

Ademasde lo que indican estas cifras, el regadio tiene una especial 
relevanda para la rE:9ularidad de lascosechas. anuales, para la renta de 
losagriClJltoresy para e¡sostenimiento del empleo agrario. Frentea los 
ddos de sequia, el regadío es un seguro de estabilidad social y econo. 
mica. En muchos espacios territoriales, la exIStencia de regadios es eI.ser 
o no ser de la super.nvenoa socioeconomica del medio rural y de la ocu
p.ac:iÓn del terrrtorro 
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Elección. E.<;coger una buo:-n;;¡ seruilb. es fimcbrnental rarJ lot:nlr una buena 
n;.secha. 

¿Qué sembrar? 
Para algunos explotaciones, lo más ind icado seria, scm

brnr rodoaquello quePlleda tener un precio de garanria pre
v iamente pactado, juntoron un;¡ se¡pJridad decomprn. EstaS 
ex.p lot aciones son aquellas que pueden dcJicar parte de su 
superficie a la multiplicación de semi llas, ya sea para casas 

comerciales directamente o hien para cooperativas u otras 
sociedades que son multiplicadoras. En n uesrta Comunidad 
Aut ónoma no solamente se hace.semilla para cereales de 
invierno, sino que hay ot ras e:pecies cnmo habas, guisantes, 
etc.. Sin dud:. al¡:,'UIla, L'ls explotaciones de SL>CaIlÓ q ue deseen 
y rutilan acogerse a este tipo de siembras han de estar ubíca
das en unas :()nas agrod imát icas donde la cosecha pueda ser 

más¡;egura. 
A l hablarde las distintaS especic.s tenemm que decir que: 
En cebada, unode los Eactoresdecalidad es el peso especí

fico y éste, en general, siempre es mayor en las cebadas de 2 
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Scarlet 
Kym 
Imperial 

Graphlt 
Nevad.:! 

Valor 100 
en kg/ha 

105 (4) 

100 
100 (3) 

98 (7) 
98 (6) 

1.730 

,.,."'" 105 (7) 

"'''', 108 (4~ 

"',bo 10 1 ( 1) 

Vo" lOl (6) 

TrebÓl'l 105 (4) 

Henni 107 (31 

Kym 100 

"""""'" 100 .(6) 

Valor lOO 4.957 
en kg/ha 

• lem 
• 
I no 
Si seguimos e l habitual d icho de muchas zonas de nues
tra región según el cual: «En pasar el Pilar hay que sern
bram, cuando este artículo salga a la luz, posiblemente se 
esté en plena campaña de siembra. 
Si bien la siembra es una actividad que el agricu ltor siem
pre hizo con alegña y a la que dedicó un gran esmero, en 
los últimos años, ante [a incertidumbre. por una parte. de 
que no se sabe si se aóerta sembrando pronto o sem
brando tarde, o por la «politiea de ayudas», que viene a 
d istribuir la superficie de siembra mirando Clun mucho» la 
posible ayuda compensatoria a recibir, el entusiasmo e 
ilusión por hacer una buena siembra pienso que ha deca
ído considerablemente en a lgunas explotaciones. 

MANUa PÉREZ BERGES (*) 

carreras que en w de 6. Poroua pane, si lffiÍmos a es.rn. carac
terística el que renga una aptitud maltera acepmble, podre
mosencontrarnos que, aunque el precio no sea mucho mayor, 
sí que e:'< un mercado más, por lo que no deb.."ITIOS desecharlo, 
recordandoquesi deseamos calidad maltera, un contenido en 
proteína alto es perjudicial , por lo que el abonado y época de 
siembra tienen que tenerse..::ncuenta. 

En trigos, pensamos que si a la cantidad podemos unirle 
cal ¡dad, siempre esr..are:mos en condiciones de obtener un pre
cio más alto, como estamos viendo actualmente en los boleti
nes de infonnacióo de precios. Para vender trigo la calidad en 
la recolección hay que ¡x..onsar en sembrarlo ahora. 

La avena puede ser una alternativa O un complemento 
e n algunas zona. .. a la cebada. 

En este últ imo año hemos vivido los problemas que ha 
ocasionado la alimenrnción en algunos anima les y las conse
cuencias que ha renido (""'3.ca5 locas .. ). Si las proteínas ani-

Graphn 
N.evada 

1feb61 1 

Valor 100 
en kg/ha 

101 (7) 

'00 
97 (4) 

5. 158 

Graphn 
Imperial 

Nevada 

Valor 100 
en kg/ ha 

107 (6) 

105 (4¡ 

100 

63 37 

• 

• 

Hl5Pi:lnlC 
Albacete 

Ermita 
5o~ 

Valor lOO 
en kg/ha 

Trajano 
MarilJ5 

100 
97 (61 

97 (5) 

3.033 

104 (7) 

100 

A1bacete 
Hispanic 

Valor lOO 
en kg/ ha 

- 108 (4) 

"""'"' W2 (4) 

Sarina 100 (31 

MarilJ5 ,,. 
Guadalupe 99 ,4) 

100 
99 (4) 

3.125 

Etecho 

"""" GI L.1da1upe -Soissons 
Trajano 

Paoe -247 

Valor 100 2.846 Valor 100 
en kg/ka 

3.235 Valor 100 
en kg/ha 

Resulten 
Podo"", 

Tigre 

"""" Anza 

Valor 100 
en Icglha 

105 (ti} 

115 (3") 
113 (3) 

101 (3) 

'00 

3.693 

en k9/ka 

T""", 

",""" 
Cartaya 

KitoponQlO 

Valor lOO 
en kglha 

Ne ... <tdi:l 

Albacete 
SUnrlse 
Graphrt: 

Valor 100 
en k:g / ha 

102 (51 
103 (4; 

104 (3) 

103 f3! ,,. 
100 (SI 
98 (10) 

4.5'71 

110 G) 

106 G) 

100 
116 (2) 

'.564 

males se retiran de la fabricación de piensos para much{)sani~ 
males, sin duda habrá que p:::nsar en estimular las de proce
dencia de origen vegetal. por lo que todo lo que sea d cultivo 
de leguminos.'l.S y/o proteaginosas tendría que ser un facwr a 
tener en cuenta y con relaci6n a ~i:O tend riamosque: 

lo!; guisarue.<i pueden cultivarse desde los secanos 
sem iáridosa los regad íosy sus cosechas pueden llegar a rener 
un 22%omásdepmteína. 

Lo:s habines pa rn pienso en regadío. según las muestras 
anali:adas en producciones de nuestra región , pueden lle
gar hastael 29% de contenido en proteína. 

La veza puede ten er un aprovecham iento tan to para 
forraje o heno como para grano. Las variedades muy rard[as 
pueden presenta r el in conveniente de que a l t ener q ue estar 

108 (3) 
107 (3) 

100 
99 (3\ 

101 ('2} 

5.184 

Redo 
Soissons ,-
~"" 

lsengralll 
7fajano 

Guadalupe 
Valor 100 
en k /ha 

TOffirO 

Bancai 
Cartaya 

I(¡lopondlo 

Valor lOO 
en kg/ha 

Nevada 
Graphlt 102 (5) 

Baroarrosa 100 
Erm ita 100 (Si 

"'". 1 00 (4) 

Garbo 99 (7) 

Germallia 98(10) 

Majestic 99 ,;1¡ 

Va lor 100 5.396 
e n kglha 

Agricultura 

Antomd 

Volle-¡ 
Hispanic 
Nevada 
Ordalle 

ValOl" l OO 
en kg/ha 

103,:2) 

100 (2) 

100 
99 (6) 

99 (21 

5.010 

101 (7) 

100 
100(5) 

l;engrain 

Soissons 
AlTliIfok 

113 (3) 

100 
99 (3) 

iSeflgrain 116 (3} 

Altna 104 (4) 

Soissons 100 

100 (3) 

119(2) 

99 (7) 

99 (4) 

~334 Valor 100 
en kg/ha 

111 (41 

¡06 (4) 

100 
104 (2) 

5.115 

6.812 

r9" 
Tor'!:'ro 

(aramba 

Amarok 99 (3) 

Valor 100 
en kg/ha 

7.068 

1 08 (5) 

102 (5:: 
11 0(3) 

Kilopondi:o 107 1,31 
Aou , .. 
C,_ 98(1) 

Horza1 98 (5\ 

Valor 100 4.823 
en kglha 

más t iempo e n el campa estén so01eti.das a m<is ri.esgo de 
encarnarse ydificulten m:;ÍS la recolecci6n. 

Los yc:! ro!i, por su porte m:'Ís ergui do, suelen tener una 
mejor recolección que la v~en muchas ocasiones. 

El garba~o es un c ultivoq ue podría tener un gran i n(t~ 
rés en muchas de nuesrras comarcas , poes obtener 
los 1.000 kg/ha no es un sueño. ¿A q ué p roducción de 
cebada se podría equiparar, ab riendo un C<'lna l de comer

c ialización? 

¿Qué \ '3.r iedad sembrar! 
A esta pregunta hay que contesnu que la q ue mejor vaya 

en cada :ona, pero como para todas no lo sabemos, [enemos 
que dar como referencia los resultados de los ensayos 'lue 
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TRIGOS DUROS 

103 (4) Arroba!eno 111 (S) 

60tli ¡02 (4) "'" 105 (5) 

Ctavdio '01 (3) ""', 103 (5) 

Jaba'tO tOO Alacón 103 (41 

Arnndo 107 (2) Jabata 10.0 

Bclo 101 (2) Claudia 111 (2) 

Valor 100 2 .943 Valor lOO 3.451 
en kg/ha en kg/ha 

n:2:nimos obteniendo en las di~tin[a~ ubicaciones de la red 
e.xperimentalque \"eJumos haciendo. 

Teniendo estas referencias, ¿por qué no contrastar en 
:onas más concretas estOS resultados? Si algunas cooperativas 
consideran este método de búsqueda del componamiemo de 
las distintas variedadesde su zonacomo un trabajo n\..>cesario y 
habitual, ¿p.:rrqué noseextiende mucho más! 

De las variedades sembradas el último año, la:, que más 
destacan en la media de los años con relaci6n a la variedad 
testigo son las indicadas en los sigu ¡entes c11adros. El núme
ro entre paréntesis indie<t el número de años 4ue lleva ensa
yada en esa locaüdad. A mayor índice, mayor número de 
años ensayada y más ubicaciones donde destaque, más segu
ridad de que e.i resultado se repira. 

¿A qué densidad sembrar? 
Loquese pretende con la l'iembracs conseguir el número 

de plantas más adecuado para o btener una buena CúSl.-cha. 
por loquesi nos fijamos un número de planras a la salida del 
invierno podemos tener una o rientación de las semillas por 
metro cuadradoasembrar, 

En el siguiente cuadro exponemos la producción se 
obtendría en kg/ha según el número de espigns por metro 
cuadrado y el n, <> de f,rrano:; por espiga, cuando los 1.000 gra
nos tuviesen un peso de 30 gramos, que puede considerarse 
un grano menudo. 

Como se puede apreciar, con relati \'mnen te pocas espigas 
por metrO cuadrado se pueden obtener buenas prooucciones 
siempre que el número de granos por espiga sevllya elevando, 
Porelloscpuooeconsiderarque,si a la salida del invierno, hay 
300 plantaS por meno cuadr;¡cjo, existe un potencial proJuc~ 

RegalJo '03 (9) Antón 107 (4) 

PedrO$O 102 (5) ''9''10 ID. (11 

BoJo 106 (4) I'ed",,,, 107 (7) 

Arcobaleno lO3{4i Bolo t02 (51 

Claud,o 117 (3) Claudio 117 (3) 

Nefff 103 Gl ""oc 105 (3) 

Jabato tOO Jabato 100 

valor 100 6.029 Valor 100 558() 

en kglha en kg/ha 

livo atto si las condiciones son favorables, pues a poco que 
ahíje la planta,se puede obtener buena producción. 

El número de semillas por me.tro cwdrado ¡¡ sembrar, 
para obtener ese número de plantas nacidas, dependerá 
indudablemente de la pureza de la semilla, de las condicio
nes de suelo hasta la nascencia, de la climatología, etc. 
Como referencia en los microensayosde la Red Experimen
mi Agraria venimos sembrando las siguientes semillas por 
metrocuadradosegún los cultivos. 

El agricultor tiene que ajustar la sembradora al número 
de semillas por metro cuadrado que quiera poner, pues la 
técnica de abrirla más cuando la semilla es gorda o cerrar 
clIandoesmenuda no es una forma muyacertada, 

Para esclarecer este punto basta con conrrastar las dife
rencia::; del pesade las 1.000semillas utilizadas el último año 
en cereales de invierno y las de otros años de guisantes o 
\"ezas y ver la diferencia de kggue;;uponepor hectárea según 
las variedades asembrar. romando los valores extremos. 

Si bien hay una ciert¡¡ relaci.ón de la variedad con el 
tamaño del grano, el peso de tste dependerá de las circuns
rancias en las que se crió, por lo que eStos valores pueden 
cambiar de una semilla a otra y lo que debe hacerse es pesar 
los 1.000 granosamesde sembrarcadaaño y cada variedad. 

¡Cómo preparar la tie rra para sembrar? 
La semilla tiene que qU(..--da:r encerrada y en contacto con la 

tierra, y cuando ten~ la humedad y temperatura necesaria, 
germinará. Dar muchas labores preparatorias hasta hacer 
«polvo la tierra,... aunque pare:ca 10 ideal, ni es lo másnecesa
rie, ni lomás rentable. Hoydíase tiendea~"Uprimir labores He
gandoal mínimo laboreo e incluso a la siembra directa. Aun 

NUMERO DE GRANOS POR ESPIGA 

- EspiS-"' - 15~ ZO 25 30 3S 40 

300 1.350 1.800 2..250 2.700 3.150 3.600 

350 1.575 2100 2625 3.150 3.675 4.200 

'00 t BOO 2.400 3.000 3.600 4.200 4.800 

4SO 2.025 2700 3.375 4.0S0 4725 5.400 

500 2.250 3.000 3.750 4.500 5.250 6.000 

550 2475 3.300 4.125 4 .950 5775 6.600 
600 2.700 3.600 4.500 5.400 6.300 7200 

650 2.925 3.900 4.875 5.850 6.825 7.800 

700 3.150 4.200 5.250 6.300 7350 .<>00 
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l\IUrnero • granos por espip 

Cl.lltivo 

Semillas/m) 
Cebada 

350 

Tr'9Q b!,lndo 

400 
Trigo duro 

4SO 
Guisantr. regadio 

110-120 

Habines 

30-35 
v~ 

ISO 

llúmero dI' granD$ poi' espigo! 

Cultivo 

Semillas/m' 
e ...... 

350 

Trigo blando 

400 
Trigo dWtl 

450 

cuando se consigan algunos kg/ha menos, habrí¡) que con trd.Y 

rar si la operación ha ~ido rentable o no. Disminuir costes de 
labores no significa hacer las cosas mal, ni tratar peor e<l.1 sue

lo. Seguir haciendo lo mismo cuando las condiciones cam
bian, me parece que no es actual i:arse a las circunsrancias, 

¡Cómo abonar? 
Si nos referimo~ a l Cereal de. invierno, hay que pensar 

queuna V12 nacida laplama, la cosecha va adependerde las 
condiciont$ agrodimáticas que tengamos después. Fijar de 
antemano que en ¡:¡bonos hay que consumir [o que vale un 
determinado número de kg de cerea! no es una ces., que esté 

muy ¡:¡corde con la necesidad del cultivo. ¿No seria mejor ir 
conociendo cada año una parte de nuestro suelo para abo
nar con arreglo a lo que el suelo necesite! 

Consideraciones finales 
Para concluir, no podemos hablar de recomendaciones, 

ya que es difícil unificarlas y mucho menos indi\iduali:ar
las, pero sí que,como punto final , se pueden hacer algunas 
reflexiones: 

Consejo. Es bueno rducir et número de vanedades v.ora ofre<:er homOl!l'c· 
nc..hd. -

Guisante regadío 

110-120 
Habines 

30-35 --150 130 

En cuanto a variedades, hay qUe ir reduci.endo número 
de varied3des para poder ofrecer canti.dad y sobre todo 
homogeneidad. Con el númew actual de variedades que se 
siembran resulta diííc.il su manejo a la hora de la recepción. 
Las cooperativas tendrán que tOmar estas decisiones y el 
socio comprenderlas. 

Si el sector indu~trial y transformador en recolección 
demanda una serie de variedades, deben e:.--rablecerse cana
les de enrendimiento antes de .:--embrar. 

La alcernativa de culti vos dentro de una misma parcela 
es un principio agronómico. Si queremos combatir la.:; 
malas hierbas y mejorar etsuelo hay que introducirla en la 
explotación. 

Si en la renta media agraria en Arag6n las ayudas com
pensatorias llegan a representar sobre eL 50%, muchas 
c.xploraciones tendríanque replantearse el futuro. 

Si este artículo, aunque no dé ninguna recomendación, 
sirve par:!. hablar de él, com.entarlo, discutirlo o reflexionar-
10, como autor del mismo medaréporsatisfecho. 

Rec:wneruUci6n. La semílla tiene q~ 'lueWf "m"rr,¡,.,b r en ,;;on!;:1CtO coo 
b o"rr.>.. 

Ceb;odoo de cido largo Cebadas dI' ciclo o:orto Trigos de cido Wgo Trigos de ddo ....... 0 

Vañed<td 

OUljal'10 

Aaad¡r 

-1.000 

30,8 

"""' t.ooo 
32,0 
58,8 

tOS 

,,/loo 
144 

265 

Vañedad 

~ 

Variedad 

fri$son 
Befinda 

.... 
1.000 

34.' 

..... 
t.ooo 
114 
3A7 

Kg/ha 

120 

Kg/ha 

137 
416 

Ornicat 

vañ~ 

Cata9ur 
Aiamed 

"""' 1.000 

29,2 

,~ 

t.ooo 
497 

1040 

Kg/ha 

t17 

Kgfha 

173 
364 

Variedad 

Torero 

Albina 
Hita 

,~ 

1.000 

31,2 

1.000 

4S ,,,, 68 
164 
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Calidad y 
la uva a 

• precIos 
cl 
2001 

El descenso generalizado de los precios de la uva a granel y el mantenimiento de los precios de embotellado, junto 
con una excelente calidad de la uva recolectada este año. han sido las pautas que han marcado la vendimia de 2001_ 

35 ano.. la U\"a fue bi ptotal:0rllsta en la pla;a Es¡ i3ñlI de C:rn.iim3 el 9 de 
"""oomlm. 

Co ... erciaJiución del vinoMagoni:senel ai'lo 2000. 

IENTRASque la Denominación deOr¡
gen montano alcan:ó una buena cose
cha con uno~ 12 millones de ki!ll~ 

de uva, la cl imatOlogía afectó a las otra~ 
denominaciones de origen aragonesas, 
qoe han v isto reducida su vendi mia. per, I 

que cuentan con cantidad suficiente para embotellar bue
n os caldos. ya que la callJaJ de la uva hasido excelente. 

La aplicación dd Programa de Desarrollo Rural 2().),1-
2006 ha permitido que el Gobiemo deAra.,a6n haya aprol.m
do este año un total de 25 pro)ectOl> relacionados con d~-c
ror del ,-mo , que suponJr.in inversiones por valor de 4.¡)J(\ 
millones de peset<b (24 millones de euros). Se trata de ayu
das para modemi:ación de bodegas, cambio de planeas de 
embotellado. etc. 

Entre el año 2CXX> y el 2001 se han solicitado ayuda .. al 
G obierno de Arag6n en concepto de reestructuración J~ 
viñedo para Jos próximos años por impone de6.lS 1 millones 
de pesetas para unos planes que, en algunos casos, se prolon
garán en el t iempo hasta el año 2009, loqueseuaduce en una 
inversión global cercana a los 13.000 millones de pesetas en 
los viñedos aragoneses en los próximos ocho años. Hay peri
ciones para modem i:ar 7.690 hectáreas. Can estas 3}'Udas se 
beneficiará 3 un rotal de 2.929 aj!ricultores-viticultores ara
goneses. Por el momento, el reparto de las a)Udas ya reali:a
das en concepto de reestructuración del viñedoesel sigulen
re: 0 .0. Campode Borja (148 millones para379 heccireas); 
0 .0 . Calara~'Ud (20 millones. para 29,4 h ectáreas); D.o. 
Cariñena (719 millones para SS8 bectán."'aS); D.o. Somon* 
rano H8Z millones para 478 hectáreas); V.T. Bajo Aragón 
(4,7 millones para 4.5 hectáreas); y AJ. Valdeja1ón (28,7 
m iliones para39,6 bectáreas). 

c..botilyud C. Borj.. Cariñena . Somonuno ~ 
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Mercado extelior pal50eS UE 
Paises l"ICl UE 
Total (hectolitros) 
Valor (millones) 

Mercado interior 
Blanco ,,,,,,do 
Timo 
lJ<;",., 

TOTAL (HECTOUTROS) 

17.301 
1019 

18.320 

602.' 

a,Q·n 
6.175 

37 ,702 

O 
51 .921 

20.230 
7.315 

27.546 
934.4 

2,103 

6.640 
22. 104 

O 
30.847 

78.133 

7.92 1 
86.054 

3.821 

13.159 
24330 

107.708 

357.2 
145.555 

14.890 
4.598 

19.488 

'.382 

(Sin datos) 
(Sin datos) 
(Sin datos) 
(Sin datos) 

• 

Viticultura 

Las fiestas de la vendimi<l en Arag<!!! 

L
A Denominación de Oflgen Cariflena celebró el 
pasado 9 de septiembre la)(X)(N Fiesta de la Vendi
mia. un acontecimiento en el que se mezclan folclo

re ytradlOOn en torno al Vino y quecJausura un ano deua
baJO. la expansion yel aumento de las ventaS logrados en 
los ultlmos años por los vinos de Cariñena centraron los 
acto,; 

El nuevo presidente del ConsejO R~ulador de la Def1o
mlnaoón de Origen Canñena, Santiago B~ué, qUien presJ
dló el adO por primera vez tr .. s suceder el el cargo a Félix 
Baguena, destacó nosóloel creClmiemo de las ventasobte
nido por los caldos de la zona, sino también el esfuerzo que 
kJs bode9ueros están realizando en la ampliacion y mejOra 
de sus Instaladone5, que permitirá aumentar el parqlJe de 

"'mea.. 
la venta de vino embotellado de esta denomlnaciórt 

de origen ha ascendido en el pnmer semestre del año en 
un 5%. El acto central de la fiesta de la VendImia fue el 
~:lIsado de la uva y la extracción del primer mosto, una 
tarea que en esta ocasión recayó en una parela de lOteros 
de Panrza. a Iosque acompañó Ulla pareja de filipinos per
teneCIentes a un grupo foldorico que participaba en la 
II Muestra Internacional de FoldoredeCanñena 

DespuesdequelaremadelavendimlClofrecieraelpnmer 
mostea! SantoCriste, la escntora PlAagdaiefla I asala, elegida 
este año mantenedora de las fiestaS, realIZÓ el aoo de exalta
o6n del '1100 con un rlKcl lrsode marcadocaracter poetice. 

_. _. 

, , 

Campo de Borja 

L
A Denominación de Origen celebró durante la prime
ra qUincena de septiembre el Dia del RaCimo y la 
XII Fresta de la VendImia, al tiempo que aprovechó 

estos dias para unir lazos con el qUinto país importad« de 
sus vinos: Bélgica. Los actos sirvieron para estrechar las 
relaciones comerciales con el mercado belga y para otor~ 
gar los uaclkionaJes Racimos de Oro que cada año destina 
el Consejo Regulador a las personas o instituciones con 
una especial Vinculación a la viticultura dela 20na. 

En esta ocasión, recibieron la distmdón Pilar Delgado y 
Juan Antonio Martfnez, por su paso como vocales tecnicos 
por el Consejo Regulador. el Instituto Aragonés de Fomen
to (lAF), que en breves fechas acometerá la remodelatlÓn y 
modermzao6n del Museo del Vino del Monasterio de 
Veruela; Rafael MendJVrI. diplomatlco y actual Director 
General del Servicio Exterior del MinisteriO de Asuntos Ex'!:e
riores y. por último, la Oficina de Comercio Extenor de 
Copenhague. Asimismo, se nombró mJelTlbros de honor al 
presidente de la DlpotaciÓl'l de Zaragoza. Javier Lamban. y 
al EmbaJador de BélgICa en España, e laude MlSSOn. 

El oresidente del Cotl5eJO Regulador de la Denominacion 
de Ongen CaMpo de Bofia. Pedro Albar, aptovecho estos 
dias de fiesta para reclamar a tOCfos lOs bexlegueros y IIltx:uI· 

tores que potencien y promocionen la enseña de la denornl
nación «por enCima de las marcas comerCiales» de cada 
bodega .• .:Si se qwere avanzar, es Incuesttona.ble que la pro
mocan se dirija baJo el paraguas de la D. Q. 11, apostillo Albar 

L.!S VecInos de Am:ón ). J.. todo el D mpo de Bor¡a ;c mmlnQn en wmo a b tle.a Je la V'mdinna. 
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MOVILIZACIONES EN CONTRA DE LA PENALIZACIÓN NACIONAL DEL MAíz 

los agricult.>res <Ua' .. 'Ol"lCSeS se COflcentnron el 
pasado 11 de octubre en la pla:a dd Pilar de 
Zarn!,oo;a. frente a la DelegaciÓD del Gobierno. 
rara prot6W por la aplicación de la permli:3-
ci,m nacional del mai:.,que supondrá una pér
dida para el sectorde ¡ .()Xl ffi !llonesdc: pesetas.. 

Los sindlc.:nos agrari~ UAGA. ASAjA. 
ARAGA rt:prt:>efltados en el acto y UP:\ , que 

tamhlén 10 Si-'Cund6, ¡¡.í como ln Federacióo 

Aragone;.1 de C..oopcrativas A.,"taria:. (FACA) 
reiteraron la nece!ildad de que se respete el 
acuerdo a] que llegaron las comunidades autó
nomas y el ~i.)tt:riode ~iculturn en la con
ferencia .soctorial mantenida el pasado 24 de 
:septiembre y en laquesc ocord6la aplicación de 
la ¡:oenali:Xión regu:'Ulal del maíz. 

En ¡a concentración se pudIeron I.... .. ,:tpan. 
carra.-; en las que se pedía la defensa del maí: 
aragonb y de los productos aragoneses, y se 
apelaba a la necesidad de fomema r el fururo 
ddcarnpo. 

El '<'lSIe de Co n tllr con un cupo nacional 
de 403.360 hectárea;; , muy alejado do: las 
48$.690 realmente cultivadas este año, scr.í 
superior a los 1.000 millónes de pesetas para 
l06 agncultores ara~,'oneso. Es la cantIdad que 
ckjarán .1.: ¡x:rclblr por aphcar la penali:.ación 
nacIOnal, en contra de lo acordado por los 
consejeros de Agricultura de las comunidaJes 
aut6nomasy el rnmlsuo MIguel An~Cañete. 

Los mayores beneficia riOS de este cambiO son 
Dmilla y León, A ndalucía ~. Cataluna. que 
han superado en más del 50% la superficie 
asignada. El COIbudo para d :><:ctor e:. el 
anuncio de! mmistrodc- A.¡,oriculturaen Zara
:::o:::a de la próxIma publi¡;ación de la orden 
que tegionah:ará las pena li;m'::lones por 
sobtcpasamie.nro a partir de la campaña de 

2002. Todas las organi:aciones agrarias am
gonCSllS cotI\cIJen en la necesidad de mere
mentar l.a. suptrficlt: ba:,.e dd maí: en unas 
100.000 hco:,:táreas. justifkando que Europa 
es defklU1ria en I.'SU ¡;ulnvo y eXigen nego
ciar una redu<.:Clón de las Importaciones de 
Estad~ Unidos. país que enda dos miUon('$ 
de tone.lada,alaño. 

EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FIRMA CONVENIOS 
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CON CAJAS DE AHORRO Y BANCOS PARA MEJORAR LOS PRÉSTAMOS 
PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADíos 

El acuerdo ha s,oo ftrmado por el ¡;onS<.1ero 
de Agricultura del Gobierno de Amgón, 
Gon:alo AI<,,'uilé. con los rerresentanteS de 
laCaja-re Ahorrosde la Inmaculada (CAl), 
lbercaja, BBV~Aq.,'entar ia. (:¡¡.ja RUT"dl de 
Teruel, Caja Rural de Amgón, Caja Ruml 
del Campo de Cariñena. Caja Rural de 
Huesca y Caja Rural ck Zarago::a. 

Src aclJ<!rdo se formali:.a 1m,; la modifi
cación dd Decreto 48- antes Decret03:!
reah:ad, por el GobIerno de Aragón. El 
consejero do:: A¡,'ncultura. Gon:alo ~'l1I1é. 
mdicó Que -!.as- actuacione>, rclaoonadas 
con la puesr.¡ en riegQ de superfkles agrarias 
es de \'iral unpornmcia no solo paro mt:jOr.lI' 

la ¡;apacidad productiva de la.c exploraciO
nes ~ria~. SinO también pan¡ la adocuaJa 
venebraciÓTl del remtorioaragorlO$'" 

Se pu~en beneficiar de esta financia
ción las comunidades de regante:. que 

decidan nevar a cabo obra, para la crea
ción de las infraestru¡;turas báSICas paro 
nUe\' lIS regadíos y aquellos que lle\'en a 
cabo obra~ de modemi:ación tntew-al de 
una :ona de regaJío. Asimismo , lo.,. que. 
mejoren o modernicen una !CIna de rega
¿io existente cuya actuación incluya ele
mentO!; que mejoren la l!esttón del ri~o. 
incremenrnndo su eficiencia o el ahorro 
Jeagua. 

Los beneficiarios :;.er;in aquellas 
comunidadc; de regantc.:.que hayan obte
nido rCSOlución aprobaraña de las ayudas 
comemplaJ3s al amparo del Decreto 
48/200 l. Estos préstamos nenen COndi
ciones \"entaJo"h para lo;: solicl tante~ 
tantoporel pla::ode amorti~ci6n del miS
mo -hasta un máximo de 25 años
como por la mejora de los tipos de. tnter6 
dd préstamo. 

¡ 

, 
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CONVOCATORIA PARA 
LA FORMACIÓN 
DE GRUPOS DE 

GESTIÓN DE LEADER + 
Y PRODER 

El Ot:partllmentO de Agricultura de! 
Gobierno de Aragón publicó el pasado 
26<k septicmbr:e dl el BoIt:tín Oñc:ialde 
Araron (BOA) la CO!.'IVOC3wria paroi la 
formaciÓn de los Grupos de Acción 
Local, quegestionanin dUl'"dme los próxi
mos años los programas de Iniciativa 
comumraria 1 eader ~ r PRODER (Pro
grarIl3$ de Di\"er:.i6cación Ewn6mica 
Regional) . 

La intención del Ejecutivo es 
selttdonar enrIe die: y doce grupos de 
acci6n local pard los Leader + Y otrOS 
seis pamlos PRO OER. quegestionacln 
ayudas públicas por un v"3 lor ruperior a 
lo:. 19.000 millo ne>o de pe:seta.~ (más de 
111 millones di:! euros) en los rróximos 
seis años. El Gobiem o autónomo valo
rará la ¡;oincldencia de eslOS gru~ con 
la dehm¡raCl6n comarcal polftica ara
~esa. 

El consejero de Agricul rum del 
Gobierno de Aragón, Oan:alo Ar¡na
lé , explicó que .. la previsión es que 
antCli de finali:.ar el año 2001, lo:. nut:
\.~ grupo~ puedan ~tar trabajando ... 
Arguilé indic6 qUt: ~el objetivo de esta 

convtlCatona es Uegar a la totalidad de 
la provinc.ia de Terne! y a l 90% del 
territorio aragonés".. 

Los nuevos b'l'\ljXl>. deberán contar 
con una población '<U¡:>erÍor a los lO.c<Xl 
habitanres y;;e \-alora.rán me}Or los rerri
tOrino.ron menor Jt:nsidad de población. 
maym ¡Xli cenraje de poblaciÓD ocupada 
agraria y mayormsade paro. 

La iniciati .... a comunitaria LeMa + 

para el periodo 2000-2006 cue.nra con 
un pn:sup.w:smpúblicode 12.645 milJo... 
nes de ~tas (76 millones de euro:;. de 
106 que la mitad provienen de la VE lla 
otra mirnd del Gobierno de A.ra¡;6n Y el 
Mini:.""tet1o de Agricultura). 

Hasm el momenra, la mlc.ia[wa 
PRODER no había tenido ap\i¡;ación 
en Arag6n. Aho ra SI.': aplicará por pri
mera ve: ycontarácon una subvención 
publi¡;a$Uperioralos6.676 millones de 
pesetaS (unru. 35 millones de euros) 
hasta el 2006_ Sus acciones .serán com
plenlentariasa las del Learler + l' deben 
aplicaf"e en :01'1.3$ de Objetivo 1 y 
Objetivo 2. (casade Aragón). 

LOS REGADíOS LLEGAN AL SECTOR XII DE BARDEN AS 

El comeJero de Agncultur.1 del Gobieml) dt' 
Amg6n. Gon:alo Arguil¿ . ha prt'~nraJo 
u:Cl<:ntemente a lo> l\.""g3n te!' de Ej.::a dc lo> 
Caballero» el proyecto de tr:msformaClón de 
regadios del sector Xli de BardeMS. Se tmta 
de una acrua¡;mn conremplada en el Plan 
N a¡;lonal de Re~Jí~ (PNR) Hortome 
2008 que sufX"'ndrá una l!'I.\'er~i6n de L.6OO 
millonClo de poetas y b tr.m~formación en 
regadío de 1.600 hectárern> en los r r6ximos 
tres años. Las obras dd sector XIl de Barde
nm, com.:n=a.rán a prindpioode 2002. 

El coru;cje.ro expl ic6 qut'" ~el regadio Con
oihuye a I.'viUlr la J esem -adón. equuibrar el 
mediO aml:lI~n(e. ronsohdar la pobla¡;i6n 

agrana y asegurar la oferta <l limenmria en 
nUdO'O paí.) y a toJo.¡ d lucoom buycn \oi; agri. 
culcore:. Jc Ejca de lo, Caballeros ... En ~te 
sentido, II1StJal EJt:CUuvo¡;entral aque. agili
ce bs0/:!ra5 de C1.1,'I.Ilación porque -en Ar;¡g6n. 
no podem06 a\-an:ar 1.' 1'1. la expansión si no 
aumenta bcaracidad deagU3 embal>-ada~. 

El sedor XII de Bardenas está situado al 
>uf Jel casco urbarwJt- EJ!:a de los Caballeros. 
El proyectO c.ompr.:nde la cr,¡rurrucc:i6n de las 
rc-cb> de ri~. ,amino~ y Jt.'>,agüt:~ y abarca 
todas las ,Jbras de infraestrUCtura hidrául ica, 
inc1uid;¡s 13$ redes prm¡;ir alc:s_ La Um\"~I

dad Polltéc.njca dc: Hue;ca ha sido la encarga
da del dÍjejlQde la red deriego. 

LOS ALIMENTOS DE ARAGÓN, 
PROTAGONISTAS DE LAS FIESTAS DEL PILAR 

R""'puesrn. Zar;¡go::mos y VIS!t:1I\IO.se: anunamn en ~J entorno de la Sala Ml.Iluuso> con 10>0 ahmcn· 
ta.,de Ara~ 

La Sala j-..lultiuso> JeI Au.:hton() de Zar.tgO::3 

y la pla:a Miguel Mermo volVIeron a atOboer 
por se<~'Undo año ¡;On:st-'\:utrIiO la,; del icias d<! 
los allmentebde calidad amgones<.."S. Con Un:l 

gran respuesta de público, los ~arago::anos y 
lO!> ViSitantes pudIeron comprobar en vi\'O 
yen directo la calidad de J.a" n¡:¡tro ck:nomi· 
náCiO(le;, de vino aragonesas. el Tem=o de 
Aragón. el Jamón de Teruel, el A¡;e lte de! 
BajO Aragón, los MelocotOnl.'S de ('"..aland;¡. 
lo:. E., .. pá!1"3gO!o. el Cwa y tod~ los productO! 
amparaJos ror la marca ede Calidad. 

El Departamento de Agn¡;ulmrJ y el 
Ayunt"Jmltncode Zarago;a finnamn un ¡;on
venia por d que el Gobicmodc AmgÓfl de;,
tiro 15 millon<!:' depc.~t."i:' (9.020 euros) a la 
promoci¡,)nde los AllmcntQS dc Ara~,'ón baJo 
elLÍtulo Dil \;'Tsión"J buenas alimenw:s_ 

En la Sala Mulnu~o~. :;e progr,rnuron 
una ;;erie de connerto,;. de los que >c pudo 
disfrut."1r¡;on una cena. servida por e! Te!.{"J.U
ronce 8 Cachl!'l.llo. y ¡;on k"" Alimentos dI.' 

Aragón como protagonistas_ Se programa
ron seis menús diferentes. todos ellos a billoC 
de productos de calidad. 

En la pla:a Miguel MermO,;;e orgam:::;!
ron espoccicul05de magia. orqu~tas. un V3r 
con terra:acon tapasa base deAlim«nto:;de 
Arag60.~· carpas ¡;on pr0ducto;de Denomi
nación de Origen . donde.se \·er •. :lieron pro
ductos Je las0J3tro denom IMeiones de vino 
aragonesas (Calamyud. Campo de Borja. 
C:mñ"na y Somonrano),dc la O.E Temas
co dt: Aragón, 0.0. Jamón dI.' Terod. 0.0. 
Melocotón de Cahmda. 0.0. Ac.eite del 
B."1jo Aragón. C de Calidad. cavas aragone
~y Agricultura Ecológica. 

Por Otro p:lTtc, el Mercado Cenrral Je 
Zarngo:a arogi¡í entre d 28 de septiembre y 
e!6de octubn.' \a:, IV Jomada".Je Exalr:lCión 
del Produn o Ara~on¿~ para fomenw.r las 
cualidades de los alimemos con Denomina
ción de Origen y e de Calidad de b comuni
dad Autónoma. 
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xxv Anh.'ersario de la Lonja Agropecuaria del Ebro. Entrel.'tsta a su presidente, JU'l'ier Ah.'o 

" La Lonja del 
de juego 

\'~Irnno. J3~'ler Alvo afirnuJ que la. nlk·'· ... I~~r:.. h.m abl~"o la,. 
f'<",¡',I,.bJe,. <k b !...<:>n,2. 

Javier A1vo es el presidente de la Lonja Agropecuaria del Ebro. 
entidad que ahOra conrnemoca el vigesimo quinto aniversario 
de la pnmera mesa de pi ecios que se estabIecio en su seno. la 
ses.ion se celebró en El Cach,rulo. pero un tiempo despues la 
Lonja setrasiado a la antigua Feria de Muestras y, recientemen
te, a las actuales instalaciones de Merc.azaragoza, el mercado 
de origen más importante del Valle del Ebro. enelquevan adis-
poner de400metroscuadrados. En opinión de AIvo, ahorcl, por 
fin, la lonja se encuentnt en el lugar que ie COl'fMponde. Junto 
conJoaquin Salvo, pt'v sidente nacional de Interfonjas, e Ignacio 
de Oaego. secretario general de la Lonja Agropecuaria del Ebro, 
forma un equipo de trabajo que ahora esta organizando un 
programa de actos conmemorativos que induye un Tibro en el 
que se A!Cogeran las aportaoones de las personas e institucio
nes que han determinado que la lonta sea como es. una confe-
rencia del «primer espada» en matena de comerciaraaci6n de 
la Unión Europea •.• 

• 
Qsc'\R T OMAS (*) 

-¿Cuál es la función que desempeña la Lonja Agrope
cuariadel Ebro? 

-La latx)r de la Lonja es hacer públicos unos preci<ki que 
han de aJ ustarse a la relación de oferta y demanda reales de 
los rroJuctos agropecuarios, a [ra\'ésde la~ decisione:.de die: 
mes& de precios, Garanti:amosel juego limpio en el merca
do y nuestro principal act1\'O es la confianza t!I110 ajustadode 
k~ precios que determinamo~; de hecho, hay alguna lonp 
que fija prec ios que no responden a la n.::alidad y lo único que 
consigue es que nadie los tome como referencia. Operamos 
cenel emomodel Valle del Ebrocomoreferencia. perorenc-

2l 

es 
en el mercado " 

m~ muy en cuenta el movimiemo de recursos humanos y 
matcnales que genera, por ejemplo, nuestra pertenencia a la 
Unión Europea y, cuando \'a a comen:ar cada sesión, se 
cuenra con los precios de todas las lonjas de Europa. Engcnc
mI, en los proouctos de abastecimiento semanal los provee
dores y los comerciali:adores acosrumbran afirmar conrrat05 
de largaduraciónque toman como referencia el precio fiJado 
de una lonja detenmnada o hacen una media de yarias. A la 
del Ebro recurren en todo el enromo geográfico inmeJiatoy, 
por supuesro, toda España en el casodel pollo blanco. La:. de 
"acuno, porcino y pollo son. además, mercado testigo de la 
Unión Europea. 

-¿Quién y cómo decide los precios? 
-Las mesas de precios están constituida:. tamo por 

comerciali:adores como por prooucrores.. que toman su Jt.-ei
$16n con carácter semanal. Los miembros de cada una.:.e pre
sentan \'olunrariameme y hay un reglamento que regula la 
composición de forma que siempre quede equilibrado el 
"'peso" de productores y comercial i:adores. Peroconste que lo 
m;b Imporrame no es cada una de las decisiones, ;,ino la ten
dencia que .... an marcando, :sea al ab o a la baja. Y esque, JaJa 
la acrual permeabilidad de fronteras y la po-,ibilidad de cono
cerea tiempo rcallos prc.--ciosde toda Europa. las posibilidaJcs 
de oferta y demanda, no resulta e.\':rrmo que la dif.:rencia dI:! 
aprt."'Ciación de lasdiferemes lonJa:>sea pequeñísima: n()~ vigi
lamos al céntimo. Así:.e entiende que, hace una:. semanas. el 
Q\.;noexperimencase un repunte y que tcx:Ios supiésemo:.que 
iba a durar ha:.13. mediados de no\'iembre, cllando el rionod.:: 
pariciones acabase con la escase: de producto. 

-¿ Es posible hacerse ncode la noche a la mañana, gra
cias a alguna operación especiaLmenteastuta! 

-No, no queda resqUicio para el orpelota:o ... Sondcma
siados los factores a consiJerar para determinar un precio y, 
si alguno llegase ti disparar:,c lo suficiente -y bastarfa con 
subircincodurosen muchos casos ,seria ralla invasión de 
producto procedente de roJa Europa que el mercado se satu· 
raña en un solo día, y quien hubiese propiciado esa si tuacidn 
se Yería :;eriarneme perj udicado. Los mercados rienden a 
liherarse de los iIL-.ensata:; que buscan los precios especulari
\'os y ~n los que apuestan por una rura de producción seria y 
formal los que van bien. Y es que hablamos de un mercado 
de productos tangibles. toral mente tran.."})arenre e infonna
ti:ado para permitir el acceso a la información en tiempo 
real a tm\'ésde medioscom'encionaIcscomo el tel¿fonooel 
fax, pero también mediante Internet... lo en los teléfo
nos del servicio de telelonJas se contab¡li·an cada año más 
Je 60.000 consu I[as de operadores del mercado. 

• 
1 

I 

1 
1 

-Las nuevas tecnologías del proceso tienen mucho 
que ver ... 

-La informari:ación ha terminaclocon los tradiciona
les corrillos y ha puesto en manos de toclos las mismas 
armas, la misma información. así que ya noquedalugar para 
uifero!nciS!. entre .avispados .. y ocJespisraJos". Las nuevas 
u .. -enología:. han abierto. además. otras posibilidades: Inter
net te permite consultar los datos desde casa y también 
t::>[arn<ki pensando en celebrar mesas de precios por video
conferencia. 

-¡Cuáles son los mercados principale.i de los produc
ros aragoneses? 

-Portugal es un excelente clicnrc y rodas las semanas 
sale gran cantidad de ronelaJS!. hacia allí. pero Alemania es 
nuestro contrapeso. porque OI.b oomplemenramo:¡ perfecra
mente en cuantO a picos de producción y demanda, y porque 
es la puerta a los mercadosdel 5.'"te, Si,,-acomoejemplo loque 
ocurre cada verano, con la gran afluencia de runsmo que red
bunos: en España pnx:ludlI'lOS, en porcino y pollo, porendma 
de las neccsldadesdel consumo intemocmid iano, pero 10540 
millones de visitante:; rompen esa dinámica disparando la 
demanda; con el ánimodeevitar una inflaci6n casi insosteni
ble para el consumidor, la Lonja sube los precios., pero sólo lo 
suficiente para que resulten atractivos y 10$ alemanes, belgas, 
holandeses e iralianos acudan a \'ender aquí sus productos 
cárnicos. De esa forma se encuentra un equilibrio de precios 
JUStO para r~ El ejemplo contrario e:. lo que ocurre tras el 
verano: desaparece la presión turística y bajan los precios las 
15 ó 16 pesetas que se bahían incrementado, de forma que 
nuescros productores vuelvan a resultar compemivos en el 
me¡cado exterior, yquienes n05 habían e:;rado \'endiendo los 
meses antenores, sean ahOrd los compraJores de nuestros 
excedentes, 

-¿En qué productosdesraca la labor de la Lonja Agro
pecuaria del Ebro! 

-lo má~ Importante. en lo que determmamos en el 
ámbito nacional, es el pollo blanco. Fue una. decisi6n de los 
grandes operadores. qUe acuden JuntO con lo productores 
cada \'ieme; a pan:icipar en la ml;!Sa. Manejamos de yeinte a 
veimicuarro mIllones Je kilo~ :;emanales, así que es fácil 
imaginar lo que supone un cambiade, por ejemplo. un duro 
en el precio. Para un futuro inmeJio[O, tenemos mucho 
inter'::' en Jes.'lITollar una mesa. de productos ecológicos. En 
Amgún hay ya bastantes miles de hectáreas dedicadas a este 

Actividad se.aaaI • la Lonja 

, 
Ce+ebfan seslOn las mesas de 9031 ,nas, huevos. 
(0f1ep5. pararlO, lechón, OW'IO. vacuno y cereales. 

M EReOLES 
Celebran SESI6n las mesas de frutas 

• ES 

Celebran 5eSlÓfl1as mt'Sas de' pollos 

EntTnista 

tipo de cultivo (en especial cereales, pero tambit:"t1 hortal ¡
:as y frutas) y hay unad.::manda rcal. 

-¿Observando la e\'0Iuci6n de los mercados, se pue~ 
den planifica r cambios en las producciones con años de 
antelación? 

-No. Sir.-a para ilustr:lrlo un dato concreto: 5.-paña ha 
pasado, en muy poco tiempo. de arrancar las villas a 4uecasi 
no queJe (ierra blanca ~in viñas; y encima con espaldeo y 
por gOteo. laque multiplica la proJucción de forma fabulo
sa .. , Si esro sigue así, al final el a!,'lI3 m ineral será más cara 
que el vino. y, ademas. un hecho puntual le puede dar un 
vuelco al mercado en cualqUier momento. Con la~ "'vacas 
locas ... durante no pocas semanas hubo una oferta tremenda 
y una demanda muy escasa, fue un parón brutal que provocó 
el hundimiento de los precios y, por desgracia, la quiebra de 
algunos ganaderos, posiblememe los que mejor trabajaban. 

-¿la introducción del euro va a suponer algún pro
blema? 

-:-'::0. Llevamos ya un año ofreciendo las coti:aciones 
tantO en euros como en pesetaS, para que la gente se va~-a 
acostumbrando. Yocreoque el euro va a fuvorecer el merca
do y, lejos de convertirse en una barrera, l.'unificadón de la 
moneda vaafacilirar las operaciones. 

Ambito de inftaenci .. 

AMBfTQSUPRA· EG ON .. 
~~ 

lechón, OVlf'IQ, vacuno,(ereales, frutasycone¡o 
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Acciones innovadoras - L 

del udí: 
hotel 

con encanto 
En la dudad histórica de Daroca (Zaragoza) un grupo de 
cuatro jóvenes ha ¡estaurado una casa palaciega para 
destinarta a un hotel de calidad. Los dientes no solo 
encuentran la tranquilidad. sino que también se ven 
imbuidos en el centro de una dudad medieval con 
numerosos atractivos turísticos y patrimoniales. 

EQUIPO GE.""OR DE LA AsoclACló¡'; rARA EL DEsARROlLO 

RURAL lr-.'TEGRAL DE L4.S CoMARCAS DE DAROCA" y 

cu."'\IOCHA 
SECCiÓN DE PRCX::;RA.y.~ C OMUl\ITARlOS DE DEsARROllO 

DEL DErART:'. ... \1.E.,m DE ACRJCL'LTt."RA 

A Posada del A lmudí esunproy~toquesurgedel 

empeño de cuatro promotot'e$ darocenses (Car
men León, María Jesús Ferreruela, su hennano 

Ricardo y María Jesús Esteban ) que deciden crear 
en su pueblo un ¡"'>I.."queño hoteL Esre grupo está 
formado fX"T tres chicas y un ch ico q ue constitu

yen una Sociedad An6nim.l LaOOraI. Desde las chica:; e;ta

ban en paro}' ninguno Je l~ componentes de la sociedad 

tenia e,'\pen encia en d sector hotelero. 
El objerivo del p royecto es ofrecer un alojamiento Ji~ 

rinto al eXlstente en Daroc.a. buscaoJo un edificio y un 

entorno singulares. El primer paso que deben dares la aJqui~ 
sici6n de una Cfu.a palaciega de l s iglo XV y XVI situada den 

tro del casco hist6 ricode Daroca. 
Con d apoyo del Programa Leade r ll, que gestiona el 

Gruro de Acción Local ADRJ Daroca-Calamoc.ha. y 
el empeño ~, eI plOpio trabajo de Slb promotOt e5'. se imda el 

procQOue restauraci6n de la casa palaciega. 

T r1bdoce meses de tmbaJo. el edificio se conviene en un 
alOjamiento t urístico con mucho ene.'mro. Organi:ada en 

corno a un gran pa tio renacentista. la Posada del Almudí 

está comruesta por 13 habiracionb con baño, I I d e e l.las 

son doble:; y dos:;on suite:; con cuatro p la-as, Cada una de las 

habitaciones t iene una decoración interior difcrente, Otor~ 
gán dole.s un ambiente cálido)' panicular. El acceso a las 
habitaciones se puede reali=ar a través del ascensor o bien a 
rnl\"o;!:; de una señorial escal ¡nata. 

p" - -!f 

• 

La Posada ofrece también a sw.c hemes una s.'da de reunio

nes mulriuso. bar-cafeceria.dos boJezJs. jardín yapan:amien 
ca privado, El restauramese componede 30pla::.,s, y sucocina 

se haespeciall:ado en productosJe la :0n3 (bornljas, ensala

das. cordero, frutaS, \'inos) \' en cracione:. de alta cocina. 
E.xtite una ::.electa carta que se renueva caJa tetnIX'rada. así 
como un selecto menú dedegustación, 

Programa Leader 11 

Este hotel está fi.mcionado~ mediaJosJeI año 98 't es 
una iniciati\'a que se ha consolidado con el tiempo. A~ 
del alojamiento. la aferra se complementa con. Ji"ersas acti
vidades ruristicas y culrurales que se desanotlan en Daroca y 
su comarca, Ejemplo de ello son: el Festival de M úsica .Ami

gua, cursos y jom adas, visita a los edificios s ingulares de Daro

ea (palacios, iglesias. murallas. puertaS monumentales ... ) , 

museos como el de los Sagrados Corporales o el de la Pasrele

ría Además. aprovecha ofertaS de carácter natural como son: 
la ob.>en'OCión anual de la llegada de las grullas en Gallocan-

Consolidylo I...n. r~ .lb p.:-'a r~ .en ~ ...... r,weot¿ ~ ¡uNO 
,id cliente. 

M .a Jesús Esteban 
lo lo Creemos que DaN ca 

puede vivir y tener 
un sitio en el sector 
del turismo ,. 

- ¿Se necesiG! e:\:periencia y cierta 
profesionalidad en el sector hostelero 
para meter:>e en u n proyecto tan espe
ciali=ado ? 

-Lo cierro es que los cuatro sociO!> 
que compone.mos esta iniciati\·a. aun
qu~ leníam05 muchísim<l ilusión en 
monGlr un pTO)'eClO como ésre en Daro
ca, no tenfamos ninguna expen encla. 
Ahorn. después de treS años funcionan
do, cada unode nosotrossc ha especiali
:ado en un área y estamos muy satis;fe
mos de c6mo se está desarrollando. 

-¿Qué papel ha jugado el progta
ma Leader en el prop .. 'Cto? 

-El apoyo de I eader ha sido funda, 
mt!11t<lI, puestO que ninguno de lV>SOtfOS 
tenia nada. Comprnmos el edifK:io y esto 
supuso una apuesta muy fuerte. Luego, 
restaurarTlC/l!t lo que fue un pal(lcio de 106 
siglos XV y XVI. Posteriormen te, en su 
adecuaci6n, procuramos crear un 
ambiente y unas comodidades como las 
que reúnen los más modernos hoteles. 
pero todoconjugadoconelencantodeun 
edificiosmgular. que ha (cspt radoe] con' 

Junto urbano y donde la mmquIIKlad yel 
¡xx:o nuJocksracan entre sus vlrrudes.. 

-¿C6mo están respondiendo los 
d ientes que vienen a la posada? 

-Muy bien, repIten con mucha fre
cuencia. Además. ~a:. <k horele:; como 
Michelín u Hoteles con encanto nos han 
induidoenrresus hotdcs n.'COI'll ... ~. 

Incluso hay guiaslTancesasque nan pub
to sus oJOi'> ~ nosorros, ya que de repente 
han llegado franceses con un.1 revista bu:.
candonuesrroemph:amlentoen Daroca. 
También vienen muchos Clcalane,., 
madrilcfu:t. y \~ La gente está 3 gtll'to, 

el ambiente y la relacllSn e:; ~ CI.'fClf'Ia 
queenW'l3poblaci6ngrnnde. 

-¿Cuáles son las épocas más fuer
tesaurnnte el año? 

-Semana Santa V la primera qUIn
cc:na de agOSto. en la que ~ c<:!ebra el 
Festi .... a l de Müsica A nt Igua. También 
nOlamos mucho el Pilar. o feria:. como 
Fima)" Esmopic. En e;t:a.., é['OClSsolc:mos 
estar llenos. Durante los fmcsJesemana 
y. dada nuestr.l sltuac ítin geogTáfica, 
tenemos dientes que pasan Jos o tres 
días para hacer recorrido:, al monaqerio 
do: Pio:dra, Albarracín , Gallocama. 
Daroca ... Dornm en n UéStra ~da es 
muy rran,-!uilo. Además, la armonía en 
el trato y el encantO que un cliente pue
de en COntrar en nuestro horel por sus 
caracteristlC<tS hacen de él un buen lugar 
para e:;tar. 

-¿Qué ofrece el reStauraD.U: al visi

tante? 
--Se pueden a~tar los productos 

de la :ooa: borraJa , ensaladas. fruta~. 
cordero. \"lnu~. a"f como creaciones 
de alta cocina. TenemOl> una ....... k·cmcar
ta que se renue\·a cada temporada para 

aprovechar el mejor momento Je caJa 
uno de los proJuclOs naturales. Tam
~¡én tenemos un selecto menú degusta
ción. 

-Después de tres años. ¿t ienen 
pensado mejol'"Jlr algún aspecto? 

-De momento nos preocupam~Je 
que todo funCIone \' <;e presente a gusto 
del cliente. Nosotros somos de los que 
pen53mos l' CRoemos que D:troca pude 
"¡vir y tener <u SitiO en el :>ect"r ue] 
turismo y esto ya empie: • ."ln 3 c reérselo 
los habitante~ de e~ta mon umenta l y 
tranqu ilH CIudad . En eSte período de 
tiempo bemos cn trado en el círculo 
de la infurmación hostelera como uno 
.:k los lugares destacados para VIsitar 
con un encanto especial. La \'erdaJ es 
que nosotrQ:> mi"mos nos hemos \'ísto 
sorprendidos por este efecto, que ha 
supuestO una buena in yec:ci6n para 
nuestro pro}"ecto. Ese prest igio guere
mo~ milntt'.nerlo y tlumentarlo con el 
rrmo personal y COl) rooo el enca n ro que 
pueda encontrar d \·¡;;itante en este 
entorno de calidad , t ranquilidad r 
armonía. 
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Lacalización del proyecto 
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ta, la:; Vbita:; al Monasterio de Piedra, lO!> enclaves de interb 
natur,.¡1 en las rierrasdelj iloca yGallocanta, etc. 

La Po~ada del Almooi no .\tOlo es un horel con encanto, 
si no que también ha supuesto la cn,:adón de 6 puestOS de tra

bajo, sobre todo femeninos, la rehabilitación del patrimo
nio arquitectónico de Darnca, la ampliación dt' la oferta 
run!>tica de la localidad y ~u diferenciación con la ex i.stent e¡ 
en definitiva, ha supue:.tO una apuesta por parte de un grupo 
d..:jt.h"enes porel fu rurosu pueblo. 

Dóndl! oblEner" á C ¡.fwn 'dóa 
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El 

El foro otra alimentación es posible reunió en Teruel a 
cien expertos de once paises europeos y tres de Asia • 
America Latina y África que expusieron la necesidad de 
reorientar los hábitos alimentarios en respeto a la cuttu· 
ra y diversidad alimentaria de los pueblos. 

GEMA G!\ID\EZ ASeASO (*) 

L desarrollo de la sociedad ha Jerivado en un 
deterioro de los hábicos alimentarios en Europa. 
El trabajo en las grandes ciudaJel', que obliga a 

'-_ comer en resraurames, la incorpordci6n de la 
mujer al mundo laboral, los mterc:ses de Ilb gran

Jes empresas 'i otras realidades de la ¡jOCicdad 
actual han concluido en una alimentación que si~ más 
unos parámetroS de cantidad y rapide: que decalidad. 

Sin embargo, no todo está perdido y es posible una ali
mentación de calidad. Para ello, se requ Iere un ampliocOffi' 

Alimentación 

"Se demu~""[ra que Europa no tiene un moJelo alim~n
tario propio y hace que prc\rale:can criterios de cantiJad 
m.is que de cal ida':!. Se trara de una política al imenraria que 
ya es caduca,., consideró jorge Hernánde: , diTe'Cwr del 
encuentro, mIembro de la comisión ejecutÍ\·-a de CER.-1J \' 
jefe de ser\"iciode ~k:rcado::: AgroaLEmentarios del Gobier
nodeAra!!Ón. 

En e:stesentidú, lasorgani:aciones participantes reafirma
ron el derecho individual y colectl\'o a l equi I,brio nutricional 
y al biene:;,rar alimentario .... Se rrnrn de recha:ar el uso de los 

premiSO y corucnso social. Los 
hábitos a l imenCirios en Europa 
están Jesorien tados y varios 
'>eCtores reclaman la \'uelra a 
los \--alores perdidos. Paradeba
ti r esta situación '" marcar las 

" E "ropa no tiene un modelo alimemario 
[n'opio y hace que [n'ecaJe~can criterios 
de cantidad más que de calidad , , 

alimentos como mercancía y d 
si:."'tema al¡mentariQ trataJo con 
la exc.!usiva l6giOl de l merca
do», indICÓ en la declaración 
ñnal el Ln1,'en i~ro agrónomo del 
CERA! ViCen[ Garc.L~ 

pautas sobre las que trabajar:. un centenar de e.xpcrros de 
diferentes ambltos se rewüó a med iados d~l p'.lS.ldo m~ de 
septiembre en Terue! en un forodenominaJ 0 OlTaalimerua~ 
ci6n es posible, organi:ado por el Centro J e Estudios Rurales 
y A gricultura lnrernaciona 1 (CERA I ) , 

Tres mesas redondas, \-arios mUen::; y \· i.:sitas a diferentes 
:onas de la provincia con producción o elaboración agroaJ i
mem aria, pusieron de roan ¡fie:.to las rosi bil idade.i r al rema
tivas para una correcta alimentación, Ideas no faltan, es 
necesario aglutma r \"olunI:aJes e inrere.es para atajar los 
pror.lemas J enunciaJos por este foro. 

L:.. Jl.'Claraci6n final de los participanres en Otra alimen
!ación el posible resume en trece puntOS los pri ncipales rdllos 
detectados en la a l imentación actual y propone ou os seis 
sobre las refornw necesarias. 

Los pon en tes de este foro denunciaron .. el control que 
desarrolla un reducido número de gruP()S empresariales 
sobre la materia alimentaria, 'rOl que impone normasculina~ 
rias y hábitos ahmentarios que eliminan gran parte de la 
Ji\"er.oidad cultural y a lirnentaria de la.:soc.iedad europea .... 

.. El rrabajo a medio \' largo pla:ú es capa: de cambiar el 
munJo y para ello es importante conocer lo que arras h,\lCcnJO, 
manifesrójorge Hemández. De hecho, muchas fueron Iru 
,'oce.. y muchos los sectores expuestos en Otraalimentaci6nes 
posihle, foro patrocinado, enrre Otr:'b Inst ituciones, por el 
Departamentode Agricul rura del Oobiemode Aragón. 

Más información al consumidor 
los consumidores tm'leron un lugar desucado en la 

mesa deponenteS. Juan Martorell, vicepresidenre de la Aso
ciación Valenciana de CoIbumidorcs y Usuarios. se refirió a 
una "cierta desprote<:ción del consumid'1r, sin ser alannan
tes,. .• Nosotros sit!mpre vamos detr:b cuando:;e des...."Ubren 
las cosas y por ello pedimos que I~ :'lJmini:>traciónsistematl' 
ce los a nál,sl.:s y además los organice para tOOO t ipo de pro
ductos \. en toJo tipo de merc'ldos", an.'ldió Martorell . 

Precisamente Vicen t Gan::6 ley6 en la declaración final 
que J esJe este foro «-se exige una reglamenración de Id 
public.idad '1 propaganda en matena alImentaria con el fin 
deevirarefecros noc ivos sobre I ~ población .... [h:: h(.'cho, los 
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Carencias. El 16% Ik b p<,:>blación nene alrendas clf voJo y la obes.Ja.d 
aIl"CUI a rn.á> del 20%. 

impulsores de la. nueva política agroalimenraria abogan por 
la elaboración de la Carta Europea de la Restauración 
Colectiva. Este documento debería incluir una ética en el 
uso de la alimentación en colegios públko~, hospitales. eco
nomatOS, etcétera. 

Varias iniciativas 
.. Ya existen experiencia.:; est atales en este sentido. Por 

ejemplo, el Estado italiano ha hecho LID proyecto de ley que 
obliga a los centrOS y comedores públicos a consumir pro
ductoS de calidad, garantizados y ecol6gicos~, informó Ber
nard Xueref. presidente del Centro de Iniciativa para la 
Yaloracióndel Medio Rural en Francia (CN Au\1). 

Xueref es además el promotor de una iniciativa aplaudi
da en el foro: es agricultor biológico y posee una granja 
ped~gógica que acoge a niños. personas con discapacidades 
y desfavorecidas, a quienes enseña cómo se cultivan y se 
producen losaliroentos. 

.. Ha habido y hay una siruaci.6n de crisis alimentaria en 
Europa con casos como los pollos con dioxinas. las vacas 
locas o la fiebre aftosa, que ha llevado a la necesidad de 
poner en común e.xperienc:ias y estudiar cómo evitar estaS 
situaciones, volviendo al prototipo de a limentacióndecali
dacj,., indic6Xueref. 

Resultados de una mala nutrición 
Los resultados de esta mala nutrición los refleja la Orga

nización Mundial de la Salud. Durante el pasado año, 130 
millones de europeos sumeron algún tipo de enfermedad de 
origen alimentario. Así. las deficiencias nutridooales se 
manifiestan en un 16% de la población que tiene carencias 
de yodo y una obesidad que afecta a un porcentaje que osci la 
entre ellO yel30%. Además. un tercia de las enfermedades 
cardiovasculares y cancerosas tiene relación directa con 
una al imentaci6n desequ il ibrada. 
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Deficieocia~ La ro¡¡tic.~ públiol eurup.::. ca!t<Ce J~ ~[in" nutricio.mab 
el'}"",. 

.Se pueden recuperar los hábitos alimentarios mediante 
un gran trabajo y mucho esfuer:o", indicó Xucref en justifi
caci6n de la relevandadeforOS comoel celebradoe.n T eruel 
y que ha sido el único de tales características celebrado en 
Europa. En él se han puesto de manifiesto todos los punt05 
de vista, desde el del a.,oricultOr que produce el alimento, 
hasta el del consumidor. pa:sandopor el productor.laspolíri~ 
cas agroal iroenrarias o la vertiente de los ecologistaS . 

Entre las propuestas y e..xposición de realidades se pu:;o 
de manifiestO que .. la cadena de la aümentaciónse ha roto,.. 
.. Hay que establecer nuevas alian::as entre consumidores. 
agricultores y la naturaleza. yesto puede conseguirse a tra\'és 
de foros como el de Teruel,., indicó Cees Rode, responsable 
de desarrollo rural holandés. 

Para Rode, el motivo de esta crisis alimentaria mdica. 
entreorras cosas, .. en los intereses de la industria, en el 
poder económico y en el hecho de que cada uno vive pen
sandoen sí mismo y noen lo que le rodea,... 

Políticas nutricionales 
Los ponentes teclamaron también más acciones desde la 

Administración. «El Estado mira y se pregunta por la cues
tión. pero todavía son pocas las acciones que se han toma· 
do,., indicóe!presidentedelCIVAM, BcrnardXueref. 

Durante la mesa redonda que debatió sobre políticas 
nutricionales, el francés Erick Arncau subrayó que .. la crisis 
alimentaria significa la oportunidad para criticar un modelo 
aparememenre invulnerable, en especial del lado de los 
consumidores,. . Las propuestas del francés para corregir 
estos aspectos i.nci.dían en el fomenro de la calidad y tipici~ 

dad de los alimentos. 
Otro punto de \'ista fue e.I que desarrolló otra francesa. 

Genevie Le Bihan, quien incidió en la ausendadeobjetivos 
nutricion.ak."S daros en la política pública europea «a pesar 
de los importantes trastornos alimentarios de su pobla-

dún". Le Bihan propuSO .. el reconocimiento del derecho a 
la nutrición y el desarrollo práctico de la idea de nutrición 
pública ... 

Enmarcado también en el tratamiento de una política 
nuoicional, los cambios políticos e instirucionalesde un país 
rueden afectar también al citado ámbito. Así [o puso de 
manifiesto el alemán Mathias Meissner, pan! quien 
«los cambios en la vida política de un raí~ influyen en los sec
toresdel medio ambiente, agricultLln'l, imeresesdel consumi
dor y las medidas tomadas para integrar estOS tres ámbi ros,.. 

Precisamente el director general de Industriali=ación y 
Comercialización Agraria del Gobierno de Aragón, Cle
mente Garcés. indicó el día de la inauguración del foro que 
«no hay quecomerer errores •. Se refirió a casos como el de 
la Encefalopatía Espongiforme Bo\'ina ("vacas locas") para 
asegurar que «el consumidor quiere cada vez más garantías 
de loquccome,.. 

Cambios en la PAe Y otra normativa 
El furodeOD"aalimentad6nes posible surgió además con el 

objetivo de cambiar la o rientación de la Política Agraria 
Común ... Sería necesario pam analizar nuevos parámetros 
de seguridad. de producción compatible con el medio 
ambienre"" ind i.có Jorge Hemándc, director del encuentro. 

En la declaración final del foro celebrado en Teruel,los 

ALimentación 

apoStaron por la prohibici6n de biopiraterfa y patentes 
sobreseres\·ivo~. 

En cuanto a arudas a agricultores y proJucrores de ali
mentos. Jorge Hemánde: subrayó la i mp:m:ancia de valorar la 
calidad de los alimentos pagándosela a mayor pr<.."Cio a los 
agricultores. Hemánde: ejemphfi.có su expo::.ici6n con el caso 
del aceitedel Bajo Aragón ... L'l5 mejores aceitunas para obte~ 
ncr el aceite son las primeras, pero corno no se pagan lo sufí
cientesededican al aderezo. Habría mejor aceite si el consu
midorb"tUviera dispue:.'"toa pagar más y también, la:, coopera
tivas e intermediarios pagd.ran mejor al agriculror p.Jresa pri
mera aeei runa", indicóel re:.-ponsabledel encuentro. 

Enseñaraalimentarse 
Uno de los aspecws sobre los que más se inciJió en el 

encuentro fue en la adecuac:i6n de una educación para ali~ 
mentarse mejor. "Es muy importante recuperar los hábitos 
alimentarios y para ello es urgente trabajar en la educaci6nal i~ 
mentada. Por ejemplo. a los niños se les puede enseñar a 
alimentan>e mejor mediante el conocimiento de los alimen
tOS, saber cuáles son de temporada, enseñarles a distinguir 
sabores,., ind iOO Xueref, quien p.:>Set! una granja didáctica. 

Desde Otraí; asociaciones también se realizan actividades 
en este sentido. «La alimentación dl!beríaser una asignatura 
en el currículo de la formación de los jÓ'~.'enes. Gran parte de 

la salud depende de lo que parnc lpanres expresaron 
su reconocimiento de 
«una agricultura vincula
da al territorio, orientada 
a las necesidades de los 

" Hay que establecer nuems alianzas entre 
consumidores, agriculwres "j fa Ttatum1eza 

" 
comemos y es imporrame 
que lo~ niños aprendan a 
aLimentarse .. , expresó el 
vicepresi.dente de la Aso

mercados locales y nacionales,.. De hecho. las organi:acio
nes reunidas exigieron ... el impulso de una producción agrí
cola sostenible, comprometida con la ecología y la salud de 
las personas a corto y largo plazo,.. 

Sobre estOs ejes versaron las propuestas del foro Terue! 
200 l. En uno de sus puntos fmales se aboga por definir polí
ticas sanirnrias. sociales, agrícolas, económicas y ambienta
lesque prioricen el bienestar nutricional. 

Otras propuestas que surgieron de dicho encuentrO se 
refirieron a la necesidad deque la administración reglamen
te el etiquetado de alimentos mediante la elaboración de 
una Carta Europea de la Restaumción Colectiva, asJ como 

ciación Yalencianade Consumidores y Usuarios. 
Todo ello quedó recogido formalmente en ladeclaraci6n 

final del foro cuando los manif"e5tantes exigieron «el incre
mentode los esfuen:o:> públicos y pnvadosen elárn!:rito local. 
regional yestat al.en materiadeeducad6n alimentaria,.. 

Proyectos de las o rganizaciones 
De cara a hacer factibles todos los prop5.s.itOS manifesta

dos durante las cuauo jornadas de encuentro en Teruel, las 
orgaru:aciones participantes tienen proyectos conjut1tos. 
.. Se pretende crear una enciclopedia de productos del terri
torio con buenacomida~, apuntó Jorge Hemández. 

Otra idea para desarrollares la creación de un observat(}
río alimentado ... Estaría dentro de lo que es una red de baja 
intensidad, que podría funcionar por i.nremel }" permitiría <1 

las organizaciones que luchan por una alimentación mejor 
tener un puntO de conexión donde intercambiar ideas y 
poder informar a los ciudadanos sobre los nuevoselementos 
de reflexión,., añadió e! directordel encuentro. 

De todas formas, todas las conclw:iones a las que ~ ha 
llegado en este foro se transmitirán a las instituciones, y en 
concreto al Gobierno de Aragón y a la Comisión Europea. 
además de a otras administracione, entidades y organiz.a
ciones involucradas en lacadcna alimentaria. 

C*) Pauoo¡STA. 
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JOSÉ M. GIL (') 
MO!'-J!A B Er\: KAABlA (**) 

La regulación del mercado de ovino y caprino se realizó 
con posterioridad a la del resto de carnes debido a la 
escasa importancia relativa que dicha producción tenia 
en los paises que originariamente formaron parte de la 
Comunidad Europea. La incorporación del Reino Unido, 
Irlanda y Dinamarca cambió el panorama, ya que el pri· 
mer pais era el mayor productor y. junto con Irlanda, el 
de mayor consumo per cápita. 

Cálculo de la prima y su efecto en España 
Aunque el reglamento contempla determinadas ayudas 

al almacenamiento privado y esr,ablece el marco genernl de 
los intercambios con tercero:; paí.ses. el demento esencial 
de dicha reglamenración lo corutituye el sistema de primas. 
El ohjeti\'o de dicho sistema consLSre en asegurar al ganade
ra el mantenimiento de una renta Jigna en rebeión con 
otrOS sect.Ores primarios. Para la cuantificación de la prima 
se considera la pérdida de renta del ganadero, entendida 
como la diferenciaentreel precio de base (nivel de ingresos 
que se considera necesario garanti:ar a los ganaderos) y el 
precio medio de mercado recogido en los mercados repre· 
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sentath:os de los diferentes países. El precio de base se fija 
por el Consejo de M inistros para cada campaña de comer
ciali::ación, \"lene expresado en euros!l 00 kg de canal. y ha 

estado com:e lado en los ú lrimos años. 
En cada país. teniendo en cuenta las característica:. dd 

mercado. se sdeccionan unos mercados repre~entati\·~ en 
los que se toman los precios. En el caso de E:.-paña, se han 
seleccionadoocho mercados represe.ntati\'os: 5 lonjas (Ebro, 
Zafra. Tala\"era de la Reina. Albacete y Medina del Campo) 
y 3 mataderos (Madrid. Barcelona y Valencia). En los tre!" 

últimos mercados se: toma el preciocorrespondienre referid.:, 
a la canal. En el resto tk mercados los precios se refieren ~ 
animalc.s- vivos. Semanalmeme cada uno de los mercadO" 
em·ía al Ministerio de Agricultura las coti:aciones corres
pondientes:a los tipos de cordero definidos para España: C,r
dero Tipo 1 (12-13 kg/canal) y Cordero Tipo 2 (13· 16 
kglcanal). Dado que el precio de mercado debe referiNC a 
eurosfkg de canal, es necesario com"ertir el precio por ~ de 
animal vi\"o en precio por kg de canal. Una ve: que se han 
homogeneizaJo lo:. precios, para cada tipo de cordero.se cal 
cula un precio medio ponderado teniendo en cuent.l la 

n=presentao \"¡dad de los ocho mercados considerados. Final· 
Olc:ntc. se obtiene un rrecio fLjJresenrativo para España cal. 
culanJo la media pondernda para los dos tipos de cordero (en 
E:ipaña la mediaesarinn¿tica). El precio represemari\"o para 

Gunadería 

geográficas en las que se dividía la Comumdad. A partir de 
la reforma del Reglamento Ba.-<e de 1989. la prima es única 
para todos los países miembros. En términos generales, esta 

rcformaes laque cOntinúa vigente en la actualidad. La prin. 
España ~ emría a la Comisión para 
~cular un precio medio ponderado 
c(lmunirario. según la importancia 
rdauva de cada paí::. en cuantoaI cen
...., (en el año 2CCOelcoefkienrca'iig
naJoa España fue 2 1.54%). 

La prima se paga por oveja. Sin 
emba~o. tanto el precio de base 
como el precio de mercado se expre
san en euros/lOO kg de peso canal 

" lA prima se paga por oceJa. 
Sin embargo. canto el precio 
de base como el precio de 
mercado se e:o..presan en 
euros/loo kg de peso canal 
producido , , 

cipal modificación tuvO lugar e n 
1993, año en el que se estableció un 
límite indiVIdual por productor para 
la concesión de la prima. Esta limita
ción se enmarcaba en el cont~xtO 
general de la reforma de la PAC Je 
1992 y tenía como obJeti .. ·o l imltar la 
producción Je carne de ovino y el pre
supuesto comunitario en eSh:: sector. 

producido. Por tanto, es necesario establecer un coeficiente 
récmco que mida la producción media de carne de cordero 
poro\"eja y año, referido a 100 kgde peso canal. La diferen
l a entre d preciade ha-"C y el preciade mercado multIplica-
6 por el coeficiente técnico deterrnma el tmlX'rte de la pri
ma él abonar por oveja Como puede desprenderse fácilmen· 
Tt;:Je loque acabamos de comentar, lo \'e rdaderamente rele· 
" !Oteen la detcrminaciónde la prima es el precio de base. ya 
,.le determina lo máximoque puede ganar un ganadero por 
u\ 1!:Ja. La flucruación de los precios de mercado detenni na 
~ la rnma sea mayor o menor cada año; sin embargo, el 

ni\-d máximo es elfijaooen el preciode base. 
El régimen de rrimas ha sufrido norabb vari3cion~ 

de:-de $U puesta en marcha en la campaña 198Q..81. Al prin
~ If'"! :'1 se establecían primas diferenciadas pard distin (aS área:. 

~ La ~ de kri rn:-;1D!i dr ~ uul ..... "l' considerable
~mbpnma. 

c"adro' r-b' . d ._. ' ........ " 'nKIon 1" ~ elementos para Ortl"l"mmar L.a lYim.. 

Uf 

RU 
España 

"'oda 
lrl.,ncJ,;, 

15.68 

16,13 

11.98 

17,67 

17.25 

3.26 

2.7'3 
3.60 
3,77 

2.68 

Así, en 1993 la prima pagada a tos 
ganaderos quedó limitada al n úmero de cabezas por el que 
habían recibido la prima en 1991. Asimismo, este límite se 
reducía en un 2% oon el fin de crear una reserva nacional 
capa: de paliar los desajustes provocados por el nuevo siste
ma y atender las peticiones de nue ... -as explotaciones. 

¡ Perjt¡dica el sistemade ¡:nTmru a España! 
Para responder a esta pregunta, consideremos los dos 

elementos principales que determinan la prima: precios de 
mercado 'i coeficientes técnicos. !.;tili:ando los \·alorcs 
medios existentes para la lJE podemos detenninarquiJ.nes 
son los ganadores y perdedores de este sistema (cuadro 1). 
Analicem . en primer lugar el coeficiente tocnico. Como 
puede apreciarse, dicho coeficiente es más bajoen el caso de 
España. ya que las canales se sacTifican con menor peso. 
Dado que la prima se calcula considerando un coeficiente 
tlknico medio para la VE. España sale ganando raque se le 
..-asignan,. caSI cuatro kilos más poroveja" 

ResIX'Cto al precio, España tambiEnganaría con rela
ción al resto de países, ya que los preciosdcl cordero son más 
ek:vados que en el resto de paÍSo..->s. Por tanto. la conclusión 
sería que España sale beneficiada de la existencia de una pn
roa única para toda la Comunidad Sin embargo, esta con
clusión hay que mati:arta, ya que puede llevamos a resulta
dos engañosos. Teniendoen cuenta que laque se paga es una 
prima poroveja, laque hayquederermmarescuál es la renta 
por oveja. Por tanto. no hay que considerar d coeficiente 
técnico}' el precio de mercado de forma aislada SIflO conjun. 
tamente. Si multiplicamos amboselcmenros. obtenemos lo 
que el ingreso por oveja. La quinta columna del cuadro 1 
rec~)(! el re:;ulrado de esta operación. Como 5e puede com
probar, España sale perdiendo, ya que el mayor precio que 

51, 12 

PlertlelPierde 45.00 

GanalGana 43,13 

PJerdeIGana 66.62 
PierdelFiefde 46.23 
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obtien~n [os productores españoles no compensa la menor 
productivid~J (en ténninos de kg de wrdero producidos y 
,'endidos por Q\'c:ja). Si este análi51.s lo repetimos para los 
últimos año:" se puede comprobar c(¡mo el sistema no ha 
beneficiado a los productores españoles. Sin embargo. la 
siruación sería má>. Jesfa\'orable en comparación con el 
esroblecim.iemodl! prima .. difcrcnciadas por países. Por tan· 

to, los poderes público:>deben rmmrde manrener la existen· 
cía de una prima única en cualquier proceso de reforma que 
scplameeenel futuro. 

Impacto sobre la renta de Jos ganaderos 
La medici6n del impacto que la OCM de la carne de 

ovino}' caprino ha tenido sobre la renca de 105 ganaderos 
nnes una tarea fácil debido a la e..c;:tsc: de información dis· 
ponible. En el casode España. salvo en conradas excepcio
nes (Arag6n, l'\a\"arra y País Vasco) no:>e recoge informa
ción sistemátic" con el fin de poder elaborar unas esradís~ 
ticas sobre la renta de los ganaderos, aunque sea de forma 
aproximada. Existen al¡,runos e~tudios en determinadas 
: onas, perode forma muy esporádica y sin apenas represen
tatividad.lncluso entre las comunidades autónomas mt!n~ 
c.ionadas anteriormente, 1::0 la:. que es posible disponer de 
cierta información. ¿sta no es homogénea y los conceptos 
de márgenes y renta difieren cnrre sí. La única informa~ 
ción homogénea disponible en el caso de España es la pro
porcionada por la Contahilidad Agraria. Sin embargo. 
dicha infonnación s<>lo es posible obrenerla a escala a:"'Te
gada r no explor.aci6n por exploración. ya que el Ministe
rio aduce problemas relacionados cone1 secreto estadisti~ 
co. En el contexto europeo la:. dificultades de obtener 
información homogénea crecen de forma expone.ncial. 
Sm embargo, este tipod~ infoonación es clave a la hora d~ 
abordar cualquier reforma sobre el sector, ya que, como 
hemos mencionado anterionneme, el principal objeti\'o 
de la OCM coruiste en ofrecer a los ganaderos una rema 
digna. 

En este trilbajo se ha utili:ado la Red Contable Agraria 
Europea (FADN), )'2 que. a pesar de todas las posible impre· 

cisiones, ofrece información homogénea para todos los paí~ 
.:.es de la Comunidad. Con el fin de anali:ar los cambios en 
cuantO a la distribución ue la renta de los ganaderos, se va a 
utill:ar como princiral indicador el Valor .I\ñadido Neto de 
la Explotación por unidad de rrabajo anual (UTH). Es(e 
mJicador mide la productividad del trabajo o de la renta 
generada amcsdeserdistribuida emre los posibles percepto
res (prorietario de la tiena. granjero. trabajador, propietario 
del capirnl, erc.). Por otro lado, este indIcador permire reali. 
:ar comparaciones entre países o regiones aunquc la cstruC
rura del trabajo (filmiliar/por cuenta ajena) o de la tierra (en 
propiedad/arrendada) sea diferente. 

Como puede apreciarse en el gráfico J, el V;ilor Añadi
do Neto de la Explotación por Unidad de trabajo 
(VANE/UTH) se ha incrementado en un 56%, en el 
ámbito de la UE, entre 1989~' 1997 en el caso de las e.xplo
tacionesespeciali:arlasenovmodecame. En el caso de las 
explotaciones mixta~ () dedicada.:. al odno de leche. el cre
cimienrode la renta ha sido sólo del 35%. Esta diferencia 
har que arribuirla a difert!ntcs ra:one:., entre las que se pue
de destacar el hecho de que las primas recibidas por las 
ovejas de ordeño repre:sentan un 80% de la prima concedi
da a las o\Tejas de carne. auemás de Que el tamaño de los 
rebaños por unidad de trabajo es superior en el caso de la 
orienración carne. Esta situación difiere en el caso español 
sobre tOOO en las explotacion~ orientadas a la producción 
de queso. 

Pero, ¡cuál es la situación Je los ganaderos de ovino res.
pectO al resto de agrirultore:.: En el gráfico 2 tenemos la res.
puesta. OJmo puede apreciarse., en el ámbito de la UE. las 
rentas generadas por los proouctoresdeo .... ino se: han situ~do 
siempre por debajo de l::b rentas generadas por el conjunto 
del secror agrario. Entre 1989 y 1996, esta diferencia se ha 
siruadoen torna al 12% por t":rminomooio. 

En cualquier caso, la .. ituaci(m que acabamos dedesc:ri~ 
bi.r hay que mati::arla, ra que bajo el epígrafe genérico de 
explotaciones especiali:adas en ovino se recogen sistemas 
de producción muy hetcrogt..~cos y en los que el impacto de 
las primas puede ser muy dispar. En el cuadro 2 recogemos d 

Cu.adro 2. Valor Añadido Neto por ExplotacIón para distin tos sistem.as de producción en los principales palw:s: productores de l. ue (wrosl\JTH). 

UE·15 GRt ESP FRA IRL nA POR RU 

Explotaciones con rumiantes 16.208 '12 659 

Vacuno~ 20.382 7.829 10,621 23196 17_932 18_959 5348 33005 
VoKuno )eche y ovino leche 12.600 8.142 '" 13.643 "' 15475 "' Vacuno leche y ovino carne 19.328 N, 13.425 15.240 12607 ' .... 5 '" 27687 

Vacuno came 13.350 7,731 12.264 21.112 9,075 10.512 3.408 24.083 
Vacuno carne y ovino leche 12_802 5_849 "' 14_912 "' 15576 2.610 "' Vacuno carne y ovino carne 16.805 N< 16,953 17907 10,474 , 3.086 6.234 21.382 
Ovino y caprino 11.915 7.511 17.175 14.619 6.386 11.219 4.834 29,801 
Ovino carne 14.451 7.31 8 16.424 15.283 6.567 9555 5249 30_022 
Ovino leche 9.956 7308 21.688 15.369 N, 11.653 "86 N, 
Co1prino 10.065 8.583 11 747 12.912 '" , 2. 190 '" .. . no ~utJYI) 
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Gr;Íf'lCc 1. VIII« Añad¡da Netade la ExplotadOn en ~explotac:lone de OVI
nodel!! Uf (eur05lVTH) . 
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!F/UTH dedlfercntdsisrc.masde prooucción en la UE. 
Como pueJe apreciarse, las diferencias son significau\'3S. 
En aquella.s exrlotacioo<!1> dedicadas fundamentalmente al 
ovino o al caprino (excluyendo pues las explotaciones mix
tas con \'acuno de leche o de came) el VANE¡'lJTH e<; un 
22o:t..., inferio r al generildo por un agriculrot medio en la U E. 
Si sólo considerdmns las exploraciones can animales 

Ganad . 

Grafi<:o 2. Evol\Kión del V"IOf AñadIda Neto de ~ Explotación en 1" UE 
(wrowtH). 
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En cualquier caso. estos resulrados hay que interpretar
los en su comexro. En Esraña, el porcentaje de exrlora~ 
ciones especiali-adas en ovino o caprino representa má.s 
dd 95% del total de exploraciones con o\·t!jas ya )Ca 
de carne \) de leche. Éste es el si.<;tema de producci6n 
predominante en nuestro país. en el 4ue dominan expl(}~ 
taciones mixrasde ganado V cereales. En el ca'iOdel Reino 

Unido . .solamente un rumiantes. el de..o;;equi
librio !lega ha:.ta el 
28%. Dentro de las 
e""Ploracione:; ~ia
Jj::¡¡das en ovino, aque· 
Ilas dechcada.s a ovino 
de leche se encuenrr..m 
en una ~¡tuación de 
deS<lgravlo comparilti-

" Entre los prnlClpales ¡n-oducwres comurutarios, 
los ganaderos españoles ncuparúln una posición 
irue"ft~dla junIo con los iralianos e irlandeses, 
muy alejados de franceses y frriuinicos. pero 
suswncial1Th..."1lte mejor que los ganadt.,..,.os griegos 

" 

30% de !a~ exploracio
ne:; están ~pecial i-,,

da:; en O\'ino. El otro 
70% se refiert! a expla.
taciones mixta) de 
vacuno de lecht: O de 
carne en las que, como 

va, ya que SlJ.') Inf,'Tt'SQS son un 30% inferiores a las esreciali~ 
:adas en ()VinO de carne y un 40% a los generados por una 
explotación mt:dia con rumiantes. Las sub\'enciones se 
manifiestan. por tamo, como una condición necesaria para 
que e l ganadero de ovino pueda acercarse a la ren ca genera~ 
Ja por un 3L.'Ticultor medio. La situación es especialmente 
.signifkativa t::n el caso del ovino de carne. Con las sum'en~ 
ciones el VANE¡UTH generado apenas era un 6% inferior 
al gcncrado por una explotación media en la UE. Si desapa
recen las sub .. enciones, el diferencial aumenta haSTa el 
30%. En el caso del 0 \';00 de leche. las subvenciones sólo 
tienden a compensar de forma muy marginal el diferencial 
de renta con la explotación media. 

Finalmeme, analicemos la siruación para los principales 
palscs productores de la Comunidad y, sobre todo. centr¿~ 
manos en el ca.so de Es-paña (cuad ro 2). En primer lugar. 
constatamos algo que ya comenramos al principio de este 
apartado. En el caso de España los productores de o\"lno 
ganan más que la media de los productores agrícolas. Esra 
mi:ima situación se repite en Grecia y Portugal. Por otro 
lado.~1 nos centramos exclusivamente en tos proJucroresde 
o\·ino. el V AJ'JE por UTH es superior en el caso de D-paña 
res~(o a la meJia comunitaria, si bien bastante alejado de 
Iacifra alcan:ada por los p[oductorcs del Reino Unido. 

~e puede apr..:::ciar, se 
alcan:an elevadas proouctlviJadeit JeI trabajo. En el caso 
de Francia, eI40%:Se refiere a explotaciones ganaderas 
mixtaS. también con mayores rmJuctlvidades. Por tanto, 
la situación espanola hay que contl!mplarla teniendo en 
cuenta los diferentes sistemas de proJucción en Europa. 
Entre los princi{>ales productorlt.S comunicarios.los gan.,' 
deros españoles ocuparfan una po.sición incermedia junto 
con los italianos e irlanJ~s, !nU} alejados de franceses y 
británicos, pero sustancialmente mejnr que los ganaderos 
gnegos. U n último aspecto a dcstacaresquc los ganaderos 
especiallzaJos en ovino de leche ocupan una posición pri. 
vilegiada con rt!lación a la situación existente en el rCS[Q 

depaí"t'Sde la L'E 

, &lll$l~ tnblO-"" ~."" p:Ntt, ~JI-P """,m.J, .. Jeun m/Onn~d"b" ... ~_ 
,ktp;lQ t:. ct .... "'1/jn """ el ~~ t.OCM ,k,,,,, ... ~apnno.dnJochu ""'. 
...... ml<."", en d ~ ponlC'Zp:>run ""'- ~"tI """ J.: ~'l<te t~ }UntO """ S .. A.nwoorh 
(SAC, RUl.J. ~ ("-U.e. RUI,· J.I' s.:...lDtU1et(NRA, Mm .. ", ). El ,""",~. 
",J.:, J~I mkulo:se~t única"",,,\<, C,,", CIf""'" '""" Jo., k .. ~un,.." y"""" ><» 
~I!;vno ,~",.""" ,,'" J, .. po.m,,,,,J,. v,"-'-Jo: la rom ",,;n, 

U¡":f[)AJ) DE ~ ACIWUA. SIA (eG."). 
MOI"L\ &:." "" DEr'>.RT".I.IE.''''~' ~ A.'-Ál..I:5~ J;a;>t.,;ÓMIC'O 
(U"'MJt....;n->'\f) I"'E l.4J1.AmzA). 
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La comerciali 

El cultivo de la patata es et unko cultivo que se lleva a cabo 
como alternativa al cereal en los regadíos del Ji~ desde 
el desmantelamiento de la industria y, por consiguiente. el 
cultivo de la remolacha a finales de los años BO. 
No obstante, lejos de crecer y sustituir al cultivo de la remo
ladla. el cultivo de la patata ha expelilllentado un alar
mante retroceso. mas pronunciado a partir de la década de 
los 90. De las mas de 3.000 ha cultivadas en la provincia en 
el año 1990. apenas 200 se cuttivan actualmente. 

¿Qué va riables e!>tín incidiendo en esta situación? 
lndudablememe, factores generales a ~ran pane del 

territorio b'Panol, como es la tendencia al estancamiento y 
envejecimiemo de la población rural con el consiguiente 
déficit de mano de obra, han influido en esta situación, agra
vándose. si cabe más. en :onascriti~ como la nuestra, con 
una densidad de población que no llega a los ID hab./km: y 
con unas infraestructuras de regadío obsoletaS que dificul
tan la mecani:aci6n del culrivoe incrementan los COStOS de 
producción. 

El siguiente cuadro expresa laevolucióndd culri\-·ode la 
patata en los últimos 25 años en las tierras altas del Sistema 

de 
J 

Ibérico de 13 provincia de Terue1 y expresa claramente la 
situación que estamos comen tanda. 

La variedad de patata culti\·ada en el Jiloca es la Agria. 
variedad de ciclo largo. Sobre su cultivo y caüdad indumial 
y culinaria se \'iene variosañ05 in\'estigandoy los resultados 
pueden enCOntrarse en las publicaciones de la Dirección 
General de Tecnología Agraria./nfcmnaci.ones Técnicas 
(números55,63,72). 

Acrualmente. la patata producida e n el jilac ... no se 
comerciali:a, .. la compran ... Profundicemos en esta frase. 

El productor de patata del J iloca no contrata la produc
ción esperada. sino que vende en campaña sujeto a un? 
variación de precios cuyo histórico recogemos en el gráfiCO 
siguiente. Una encuesta nevada a cabo entre los producto
res actuales de patara concluye Que tan sólo un 18% de l(\'. 
mismos contrata su producción. Nos encontTamo~ pue" 
ante una g~1:i6nde compra puntual y~-peculativa. 

Ocias 5.500 r/añodeproducción media en elJiloca, má .. 
del 40% se encuentra en manos de una cooperativa siruada 
enel municipio de Cena, que llev'a a caboel almacenamien
to en común de sus soc lOS prod uC[Qres, "enden j un tos. ~f\) 
noentmn hoy por hoy en funciones y servicios de comercia
Ii:ación . El restO de la producción se encuentra dispersa '1 

más desorgani:ada a lo largo de distintos municipios, entre 
ellos Vlllarquemado, Calamacha y Bello. 

La mayoría de la patata producida se vende a almace
nistaS y tan sólo un 27% se vende directamente a la indte.
rriadefrito. Este porcenrajecoincidecon la venta en sacas 
o cajones. siendo habitual en los almacenistas la compra a 
granel. 

¿Qué medidas habría que tomar para, no ya incrementar e! 
cultivo de la patata en esta :ooa, sino para paliar su retro
ceso? 

Lose.LUdiosde cosms delcu[tivo nos dicen que a un pre
cio medio de 22 P[as.{kg .• el margen nem por hectárea ~ 
sit úa alrededor de las 400.000 ptaS. 

Celia 858 
Monreal 370 
Calamocha 709 

Teruel 630 
Alfambra 185 

TOTALES 2-752 
Supe Iiue medid ",,-

58 

7 

35 
1 

,., 
0,72 

689 
290 
502 
360 
130 

1.971 
1,8 

115,97 

6.45 
58,08 

t,33 

-
181.83 

L 
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Gráfi<:o ,. PT~ últimos pagados en los último<; 15 al'lo5. 
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GrMico 2. Vol~ comprado en el 2000. 
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R"nt:tbilidad. En b :on:. dd J¡\oco¡ se produce un .. media de 5500 rm,,,b
ok/illIo. 

La industria de chirs prefiere un suministro continuode 
materia prima, desa IToll aclo no salamen te en campaña, sino 
tambi~n en los meses de invierno, posteriores a ésta. La 
mayoría de esta industria se sitúa en la ~na Je! Levante. 
fáci lmente accesible desde esra locali:ac:i6n. 

Las condiciones climá t icas de nuesrra zona de cultivo 
facilitan la posibi Helad de almacenaje con mínima inversión. 

Parece. pues, claro que la primera medida que se debería 
tomar sería la de sustiruir una g~-ri6n de venta puntual y 
especulativa por una vema premeditada y predeterminada, 
es decir. una contratación de la producción con continui· 
dad en el tiempo. 

Loanterior noesposible si elproouctorno busca V llega a 
una fórmula asociativa q ue le permita utilizar recursos, 
humanos y materiales. destinadosaeste fin. 

Esto supondría el inicio, s10 el cual es impensabl~ (por la 
atomi:ación de la producción) ponemos a hablar de otras 
medidas que se deben plantear desde el momento en que el 
S<..'>Ctor agrario. cada ve: más. está siendo agroalimentario. 
ESTas medidas serían: 

--deftnir el productosegún parámetros de ca Helad, 
-definir el productosabre la basede una uniformidad. y 
-definir el producto basándose en una marca que lo 

diferencie, aprovechando SU!i características geográficas. 
A Lo largo de este artículo hemos menc.iQn-aJo que el 

40% de la producción de patata se encuentra almacenada 
por una cooperativa. Esw deberia.servircomo punto Je par
tiJa para em¡x.--=ara aplicar alguna de las medidas que aquí se 
han comentado, S10 las cuales no podemos hablar decomer~ 
dal ización de pat3 ta en el j doca. 

(*) Ce;EALESTERl;El.. S. L 

35 



, • 

T re.. ..ob.T ti canoU. 2 i de- Jl<.:.lC:mbre..Y 1921. 

Pn:sa de la SotOl'l<'r .... j de mar_o..le 1922. 

Laborn orio pólra pn·rbas con lu.. maleriak.: 
deobn. 17 Je~od.: 1922. 
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P .. -rwJ"r:b y ~1¡"1e. Jo: Riet!i.'" de! AJlO 
Ara¡:...in ~UI: ;.1....,,¡¡eron .. 1 ,-13)t" en 19!:! 
Ramun J. Smdcr '" el ...... ~ p.>r b ~~ 

Una 
a los gra des 

( 922-2001) 

JUUO AmRA (') 

HUESCA. El sistema de Riegos del Airo Aragón es el m:b 
extenso de nuestra comunidad autónoma por la su~rficie 
regada y ha sido asumo de permanente actualidad ala largCl 
de todo el siglo XX. Primero, como reivindicaci6n de 
amplias capas de la sociedad, luego por su laboriosa tramita
ci6n y aprobación y, posteriormeme, por la a:arosa aplica
ci6n de sus previsiones, que nose ha desarrollado completa
mente, pese a que los tiempos fijados paroeliose han supera
do ampliamente. Cuesti6n de continua presencia en 10$ 
medios de comunicación aragoneses, esta crónica de un \ ;a
je enla=a canona, anterior,que (Uvoentre sus protagonISta:> 
al escritordeChalamera. 

6 de mayo de 1922. Periodista:; de Zarago:a y Hu~a 
acuden a ver las obras de los Riegos del Alto Aragón. &; un 
ambicioso proyecto, puesto en marcha tras aprobarse una 
le)' con fecha 7 de enero de 1915. que pretende renat 
300.000 hectáreas de terreno. Se trara de acabar con la 

I 

- • 

mi;;ena que a:ota al campo ara~nés como un mal endt:mi
ell, entar la emigración y crear posibilidades de desarrollo 
en d territorio beneficiado por las obras. Se fijaba un pla:o 
de ~5 añUipar3 acabar lasobra:.. 

En la expedlción figuraba RamónJ. Sender como en\"ia
JI) dd diario o:;cen.:;e La T ltTTa. Con motivo del centenario 
J e Sll nacimiento. la Comunidad General de Riegos de l 
Alt, Aragón ha recuperado lo que escribió sobre ese viaje. 
así o..JfDQ lo redacrado por otros ilusrres periodistas que acu
dIeron 3 esa cita. La presentación del libro se completó con 
un.1 .;,egunda «excursión" a este sistema para ver la evolu
cit ln sufrida en eso!; casi ochenta años. 

:: Je octubre de 200 l. Periodistas de Zaragoza y Huesca 
acu. a ver lo rea1i=ado en el Plan de Riegos del AIro Ara
g,:m. St: han transformado 120.000 hectáreas, se aba..tece de 
agua a 110nücleosdepoblaci6n y varios miles de granjas. Lo 
r..:a biJo. pt:.se al (iempo eranscu rrido, no alcanza ni a la 
mI aJJelopre\iscoenunprincipio. 

6 Je mayo de 1922. El viaje se limita al recorrido desde 
l..:u-a,!O:a r Huesca hasta Tardtenta }" los 38 kilómetros que 
rec(lrre la expedici6n en tren, desde esta última localidad 
h~ta Ardi.sa, pasando por las obrasclel canal de Monegros y 
la presa de Tormo:;. El método de tran:;-porte era el utili=ado 
r lT. Uevar hornl->res y marerialesa losdisrimos tajos. 

~ de octubre de 2001. la expedición :arago-..ana. en un 
cÓQ'l:">do microbús con aire acondicionado, se reúne con la 
~ense en al área de servicio de Gurrea, en la au topista 
1\ -130. T odl):) Jumos recorren más de 300 ki 16metros en una 
ItmAia para ver la:; reparaciones de las acequias de la Viola
J. Aumen. el embalse ele la onera, los nuevos regadíos 
de (. mdasnos, las experiencias de dos y eres cosechas anua-

EStructUTas Agrarias 

les en La:.esa y el riego por goteo de las dñas en d terreno de 
ladenomlOaci6n deorigen Jel Somonwno. 

La primera de las visi tas discu rrió por las obras de la 
Acequia de la Violada, una de las reivmdicaciones más 
antiguas en Riego:; del Alto Aragón, y que va a permitir 
una mejor explornción de esta arteria hidráulica, una de 
las pioneras dd sistema. En 192 2, muchos hombres, v igila
dos por hombres, y poca" máquinas en la t3rea de arañar 
casi a mano el lugar donde tender el canal hacia los Mone
gros. En 2001, potente: grúas colocan mlliménicamente 
los eramos de canal iabricados en otro lugar sobre pilares 
que buscan debajo del suelo el estrato de tierra más sól!Jo. 
El hombre conrrolaa las máquinas. 

la presa de la tonera cola:a el presente con el proyec
ro inicial: superar los ,-ieJos re¡!3díos ligadO!) a las =ona.:. más 

cercanasa los cauces de los ríos por la unión con un canal de 
dos Je ellos y dominar así roda la superficie situada aguas 
abajo de la nue"a construcci6n. El mapade la casa adminis
uaciún loexplicade forma gráfica. En la planta baja, la vieja 
centralita habla de conversaciones, proyectOS, dudas. fraca
sos, aciertos y la vida agraria de la cuarta parte de la provln
cia de HUbCa a lo largade todoe! siglo Xx. 

La escase:: de ~oua regulada en e! río Gállego era un con· 
dicionante para la expansi6n del regadío en la tierra llana 
oscen..~. Todo qued6 superado el) de mayo de 1982. En e:;a 

fecha, junto a Tardienta, la localidad donde comcn:ara (a 
excursión de Sender en 1922, la uni6n de las aguas de los 
canales del Cinca y Moncgrossupont. .. la posibilidad decon. 
solidar los cultivos y llevar el agua al sur de la sierra de Aleu
bierre, aspecto más e:.-pectacular de todo el proyecto de 106 
Ricgosdel AltoArag6n. 

Tras pasar por este punto, que sedenomina el "Abra:o de 
Tardienra», Jos periodistas del añ0200 1 continuaron su via
je hacia esas lie las que:oc: benefician del agua rtaS discumr 

" 

" 
el líquido elemento bajo la sierra de A!cubicrre. Candasnos 
ofrece una imagen nueva desde hace tres años. El incierto 
cereal de.secano ha dejado paso a maíces, alfalfas e incursio
nes incipientes en frutales y horral ¡:as. El conrrol del agua se 
reali:a con ordenador hasta la llegada a la finca del agricul· 
tOt, quien utili:a los nuevos sistemas de riego basados en la 
aspersión del agua sobre el terreno, ganando en calidad de 
"ida 'i logrando un usomás eficiente del agua. 

La mañana se acaba y urge llegar a Sariñena, donde se 
ha previsto el almuer::o. La capital de los Monegros recibe 
a la expedición en medio de una!Ona denominada por una 
comunidad de regantes cuyo nombre corresponde a la:. p ri
meras letras de sus términos: Lasesa (La.stanosa, Sena y 
Sariñena). Tras la comida, en la que no falta el obligado 
ternasco, los viajeros observan sobre el terreno las habili· 
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JaJes de los agricultores, que obtienen del suelo, con la 
ayuda Jel agua del canal del Cinca, dos y tres cosechas 
anual~, al temando diversos cu 1 ti vos. generalmente situa· 
dú~entrl! alfalfa, mM: y hortalizas. El cammo Ueva hacia el 
norte, entre paisajes espolvoreados de coberturas fijas y 
Fi\'ot~ ciTculares. 

La última partedeJ \'jaJe nos conduce hasta las "iñas de 
la denominación de origen de los vinos del Somontano. 
Grandes parcelas, pequeños rincones en lugares insospe· 
ch3Jos, una esrucliada 3Japcaci6n al terreno para e,' ita.r al 
má.ximo su modificación son impresiones que van llegan· 
Joa los excursionistas antes de concluir \'iaje en una de SlL'; 

bodegas más significativas, Covisa. Una visita a sus viñe· 
dos penniteconocer la importan c ia que tiene el agua parn 
aseguraruna calidad constante año traS año y que ha ele\-a· 
do los caldos altoaragonese~ a un destacado lugar del pano· 
rama vinícola españo l. Un recorrido por las instalaciones 
pennite compTobar la complej ¡dad del rrabajo que supone 

convertir ese úmido ramo de u\'a, oc.ultoentre las hOja'-, " 
la planta. en elemento clave de cualquier cira gasrronóm;. 
ca o de un simple encuentro entre re~nas. 

A.B. 
HUESCA.· ¿Que hubrera escmo Sender en 
esta segunda excurslÓn J Es probable que 
lamentara la conqUISta que habia realizado 
lo económico SObre cualqUJE!J aspecto épi
co. poetIco o lrterano que supustera en un 
principio loS Rtegos del Alto Aragon, Segu
ramente. se hubtera visto sorprendido por 
el COI'Itrol que se efectúa del agua en Can
dasrros en el aflo 2001, como C\Jando SI:" 

encOntró a un SÚbdito de GUinea Ecuato-
nal trabaj<3ooo en un t aJo de los Grandes 
Riegos en una calurosa ¡amada del mes de 
mayo de 1922. El paso de un rebano de 
0'Ie}aS en el en!orno de valcabcera y el atar
decer en los vifledos del SomontMIO apor
taran momentos de descanso enue tanta 
otra ycemento. pareodosa aquellos en los 
que el escntOf de Chalamera buscO refugtO 

en una mecedora y!Jn ventrlador para hUIr 
del calorensu excursion de 1922. 

Sencler, al hatSarde IasGrandesRJegos. 
afirmaba que «da la sensación de una laba 
de ü.anes, en la que se han de consumir los 
esfuerzos de varias gene acioriE$lI. El tJem

po le da ~ razon desde el momt'i .10 en que 
lo tramcumdo has"..l ahora desde que se 
aprobóla leysupera masdetresW!Ct5loque 
el texto legal fijaba para concluir la5 obra'>. El 
paISaje se ha modificado en buena parle. 
borrando la Imagen de páramo en la zona 
regable, que no deja de ser una pequer'la 
parte del conjunto del territorIO por donde 
discurren canales y aceqUIaS, 

Un detalle signIficativo. que tampoco 
se le hublefa. escapado a $ender, es que la 
expediaon de 19U estaba compuesta 
exclUSivamente por varones. excepto la 

hermana de unode los periodistas, y la de 
2001 contaba con tres mUJE!re5, dos elLM 
redactoras de rotatJ'IOS tan Importantes 
en Huesca y Zaragoza como el [)¡afIO rJeJ 
AItoAragon Y Heraldo deAragón yla ter, 
cera. redactora De una revista de vla~s 
ligada al grupo empresanal de E5!.e u tlrno 
dIana En la comunidad de Candasnos 
nos reobló su secretana y en la cata de 
Vln05 que se ~ahzO en las bodegas de 
COVISa actuó comoallfrtnona una mUjer 

Si en 1922 algún periodista seatrt'Vlaa 
valJOnar cuántas Juergas se podian correr 
con los presupuestos prevtS10S para estas 
aDras. en el 2001, la cuenta se centra en 
ruamos buenos momentos se oueden \IMT 

acompanados por el conteflldo de los 
toneles que alt'SQra una bodega de 
Somontano. 

lnt'esrigación 

endro y p 
Durante los dias 20 a 24 de mayo de este año se celebró el 
nI Congreso Internacional sobre el Almendro y el Pistachero, 
que tuvo lugar en el Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza- El evento estuvo organizado por el Servicio 
de Investigación Agroalimentaria de la Diputación General de 
Aragón, bajo los auspicios de la International Society ter Hor
tiaJltuTal Science OSHS) 'J el apoyo del Centre International de 
Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéens (OHEAM), la 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AlOA) 
yellnstituto Nacional de Investigación yTecnologia Agraria y 
Alimentaria ONIA), asi como por las asociaciones de prod ucto
res e instituciones locales y la caja Rural de Teruel. Asistieron 
más de 135 delegados de Jos cinco continentes: Oceania (Aus-. 
tralia), America (Argentina, Chile y Estados Unidos), África 
(Argelia, Marrue =05 y Tunisia), Asia (China. Irán y Turquia) y 
Europa (Béfgica. Francia, Grecia, Italia. Portugal y España). 

UNQUEeI almendroyel pi;,t3cheroson cul
ti .. os de una gran anti güedad ~n E:.paña y par
ticularmente en Arag')n, sólo el almendro 
tiene actualmente una verJaJera Imponan
cia económica, si hien ambo;, han recibido la 
a[encióndenuestro:.ln\"~t1~'aJores_ 

En E.'raña, la Importancia del :llmendro vit.."fle determi· 
n:."lJa pt r ... u ["IOSición en el mercado, ya que ocupa el segundo 
lu},>aren la producción mundial, con un tom! aprox imadodd 
151\), (on grandes oscilaciones en rebci{)n con la~ produc. 
Clonbi .muah Su importancia aumenta por la valori=aci6n 
Je t cr. mar<,.,tinales. así como por la:. inJllitrias locales de 
proJoct(~J<!ri\'adose, incluso, pormoti\'(h rais¡jísticos. 

La cal"3C(eTÍ.\.rica fundamencal de los úlum<Y.'i 10 anos ha 
~lJ" el nlan de la Unión Europea de ayuda:; e'l't:Cíflcas a las 
or¡,>anl::aCI' mes de productores Je frutos '«."Cos, que ha perm i-

tido organi:ar el :;ector y mejorar la productividad de las 
plantaciones mediante técnicas más adecuadas. Se ha pro· 
ducido el reinjerto de viejas plantaciones con .... <lriedades 
más adaptadas \' se han reali:ado nuevas plantaciones con 
mejorc!j, diseños de plantación. material vegetal y, en su 
caso,con ne:::o. 

Aragón representa c~rca JeI 15% de la superficie global 
de España y también Je su producción, siendo el problema 
principa l de nuestra. producción b~ grandes oscilacione~ 
que se observan, debidas fundamentalmente a problemas 
climático:.: Ias-heladas, las malfb condiciones paro la polmi· 
:ación y la segura. 

Ante e.tOS retos, los esfuer:e:. investigadores de Ara¡zón 
se han cenrraJo en la consecución de un material \'egecal 
para rcsoh-er estos problema:.. Los a,'ance!' en la resolución 
de I~ problemas de ['t>lini:ación con la obtención de \·arie· 
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Awances de la investigación 
en el almendro y 
el pistache. o 

E 
srA 'eunión se enmarca en un Slmpos>o 
I!'lternacional que es. al rrusmo tiempo. el XII 
ColoqUIO del GREMPA (Group de Rechef

ches et d'ftudes Medlterranéen pour l' Aman
cbeft grupo de trabaJOque preasamente se fun.. 
dó en este rrusmo institUto AgronómICo Medrre
rrafleO de ZaragoZi! en 1974. por el impulso del 
IO\IeSlIgadorfrancésJacquesSouty. 

La ~tica del almendro ha coooodo unos 
avances muy ;" ipO' tantes. tamo desde el punto 
de VISta de los conoomtentos baSICOS como en el 
dela mejora. La~oonderouevas...anedadesM 
dISl6ltos paises ha representado un cambio cIeci5i
YO en la producto, del almendro. SI al iniCIO del 
GREMPA, la5 I!arJedades ferragnes y Ferrilduel, 
obtenidas por Charles Grasse ll~ representaban 
una novedad que todavla marltlent' SlI v¡genda. 
ahOl'<3 hay una sene de ~aried<tdes Que siguen 
meJorandoestil produaXm El avance~ impor
tarte ha sido la obtencion de nuevas ~anedades 
a:.rtcx:ompaubles. Q!Je 500 la base de muchas nue
~as plan'NX>i'\eS. demostrando la efKaCia de la 
t, .. serenoa de estas me,oras hacia el sector ¡::t'i>' 

dactO!'. AsI,Ia presencia del,auranneen IasnlJf!YaS 
plantaClOlles francesas y de Guara en las espaftc>
Ia!.. son el expo!"lt"fl\e masdarodeesta e"'"teaóa 

Paralelamente a estOS avances en la I'T1ejOriI, 

con un cQllClClfniento muy profundo de la balo
gi.a floral, se ha inciado la w::Ief'I1,ficacl6n de mar
cadores moleCulares en e' almendro, de una 
manera que pe, ,jute aug~iI1 su ¡xlSIbIe utilIZa
cionen un prÓXImo futuro. 

En el campo ele los patroneo. Iosavances h.an 
SIdo igualmente muy Sigflrficatl..05 V acrualmen
tese puede plan~ear el cultr'lO de alme"'dro en k>s 
distintos tipos de suelos con la pOSlbllPCiad deele
gir el patrón mas adecuado_ Realmente, estos 
aVilllce5. tanto en ~afledades como en patrorle5.. 

suponen un gran reto porque obiJ9an a precisar 
m~, ya que hemos llegado al momento urtic:o 
de tener que ap~car la soIuoon m.!!s correcta en 
_ """"",,o 

Quiza no hAn recibido tanta atenc,on las 
tfOljcasdecWtlvo. cooel neqo. el abonacloy los 
trat:arrue:ntos f¡tosan~rios. que se estan rEO'f: 
tando lI1'I¡l!1!SOl1cfibies para consegw una pro
duccion respetuosa con el mediO ambiente y 
ecOl'lomical'l'lef'te viable Ei mercado de produc
tos biológICOS se ha e!TlPe""-1Ido a desarTtlllar y 
posiblemente adquiera cada dl1l una mayor 
¡mponanoa, SIffilpi'E' con el obletlVO general de 
me.forar la .. roduccion 

Estosdias. por enmela vezen un simposlOde 
este tipo, na habido comunICaCIones sobre la 
calidad de áferentes varif'd""es para dIStintos 
USOS ,ndustriales_ Es éste un O!5pECIo!'lCllo'edoso, 
pero que pos¡blememe tenga cada vez mayor 
IffiportanCia con el fin de ofrecer al mt'!'cado los 
procloctos m<i5 9<leo;aOOs para cada uno de los 
muchos productos q~ se puoeder1 fabricar a par· 
tir de las almendras. De esta manera podremos 
eleftf\lr realmente la calidad de nuestras almen· 
dras, frentea calificaciones baslcarnef1te subjeti
vas que sehan utlilZado hasta este momento 

A lo !argo de los SUCesiVOS coloquK>S del 
GREMPA surgieron comentarios sotn el p¡s-.a
áletO, unaepecia queseru/tJvaen mochos pai· 
ses ¡unto al afrr¿i tdro y con algunos espeoahstas 
dedicados a ambas Por ello. se lllduy6 tambtén 
al pistachero en liI5 reuruones del GREMPA 001-
Ú poreste 1fllef'e5 pos.enor.1os av;y.¡cesen el PIS
lacheo pn:bablemer,te no puedan considPrilf<>e 
tan sign-'ficatlVOS, aunque se ha avanzado CDr'ISI

derablemente en el conOCUTnentO de los patro
nesy lasvarledades, hasta helee poco de uso muy 
resumgtdoen ~zonas geogrdflGiS deO!'tge~ 

AnroNo J Felipe centró su Intel\Jencion en el 
~menc!ro, en relación con la SIn,iIOOn actual ycon 
las perspectIVas de ~uturo En el campo de la.!. 
variedades destacan dos caractenstlCaS fu!'\da-

mentales: Ji! florao6n tardía y la autoc.ompatlbift. 
dad. con la prest:IlCIo3 de un grupo de nuevas...are
darles procedentes de distintos paises Y. en ~rtI
cular. de los diferentes anuos espa~1zs en los 
que se traba¡a er1 el ~mendro. Estas niJeYa5"vane
dades S?I' nas son. SII'I embargo. ~ por 
Jo que el trabajO de me¡aa <On\lflUa. En cuanto a 
las técnicas de ruiuvo, se debe u lCicfi¡ en la nutn
CJón.la poóa. los tratamientoS, ellaboiE'O. _. aun
que cabe- Ce;tacar que la recolección rTJeCanbada 
del almendroestotal ysattsfactooa 

En cuanto a las pefSpeCt!vaS de futuro del ruI
tlvO del almendro, ~!pE! resaltó que la Sin '.x.I 
aaual viene6etem'llnada por la guerra de preoos. 
por lo que se debe Ir a abara:ar la producc:ion, lo 
que sólo se puede conseguir meóante la il;e¡Ota 
df! la p!tdx:OÓfl con una ~ efracia por ~. 
tal'N Y la redlJCQOI'l de costes. tite es el gran reto 
paraelqueclebeayudarla~. 

Franosco J. Vargas habló sobre el pistache
ro. espeoe casi des.:::onocida hace 20 años, pero 
qt.Ie ef'l este plazo de tiempo ni! sufrido un gran 
camb,o tanto ('\'1 España corno en el resto del 
mundo. Aunque la presencia en Espana es rela
tivamente reducida, se partla de cero. por lo 
que todo h.a supuesto ;.rn IncrementO, conse
guido a veces il base decorreglr errtlf'6-

Luis M Albisu recalcó la inddencia del plan 
de ayudas en la orgaruzacion de los producto
res, aunque todavia queda camino por recorrer. 
Desde el PUflto de v!sta del mercado. hay que 
recalcar el aspecto de s.a/t¡d ligado al consumo 
de lru~ secos. asi como su gran variedi!d, lo 
Que oirece posibilidades de expaflSJon de la 
demanda Igualmente hay que !ene!' en cuenta 
que' el consumtdor no COI"lOCf' las varredades. 
por lo que se debe comunlCil1 toda>lld mas todo 
el aspecto chferenClador de cada producto 
lambien se debe mcidír en la 5e9unda trans'fOl
mao6n por parte de las organizaoones de pro
ductores y así atender más y mep- algunas oe 
las lineasde mercado. 

dad...:s autocomratible~ han sido punteros a n,iwl mundial , 
así como en el rt:trfu;l) de la floración para supeT3J" los perio
dos de pel igros de heladas. En el campo de los patrones, las 
nue\-as oJ-,tencioncs resist~ntcs a sequía. caLi:a y orros pro
blcm~ Jet sudo son ,gualmente de gran trascendencia y 
han alcaruado renombre mternacional. Aunque má, .. limi-

tada la iO\'estigación en el pistacho, se debIÓ! recalcar la 
importanciadelesrudiode su biología floral. 

Las posibilidades del phtachero de cara al futuro 
requieren todavía mas Io!studios. Las perspectivas del 
almendro, sin embargo, parecen más claras. La mayor par
te de la producc.ión se basa todavía en plantaciones tradi-

cionales en secano con pocas posibilidades de manrener su 
rentabilidad. o obstante, el uso de una \' ariedad autóga
ma, elegida segUn las condiciones de la plantación, con un 

diseño que pennita su máxima mecani:ación, cultivada 
segun las t~cnicas recomendables para cualquier frutal. 
pcmltten considerar el almendro como capa: de muchas 
posibilidades de futuro. 

Desarrollo del congreso 
El c()n~1("CSO fue una oportunidad única para rt=unir:t todos 

los invt!:>1:it,>aJores en estas dos e;pecies, r ofreció un lugar de 
diálo¡,"O abierto y a¡ms[()so durante las sesiones, así almo en 
los momemos de descanso y especialmente en la visi ta dI! 
campo. 

Aparte de la conferencia invitada de .A.ntonio J. Felipe, 
hubo dos más. Una del profesor AngeloGodini, de la Uní
\'ersidad dI! Barí (Italia), sobrl! la producei\ idad del almen
dro y el papel de la autocompatibiliJad. La SC2Unda, a cargo 
del profesor Nurl!ttin Kaska, de la Universidad de Karah
manmarns (Turquía), sobre el cultivo del pistachero en la 
cuenca mcditemíne'd. Hubo, asimismo, más de 50 comuni· 
caciones oralesdisrribuidasen lasscsiones de patrones, eco
nomía, autocompatibilidad del almL-ndro, mejora. nutri
ción, ftsiología, mancjoJe laplanraci6n y paxolof!ia. 

El congreso terminó con una mesa redonda dirigida 
especialmente al scctorespanoldefrurQS secos, con el fUl de 
comentar los 3.)1X-"'Ctos de la in\-'CStigación. que eran los fun
damentales en el desarrollo científico del simposio, <lOTe 

una audiencia interesada en la problemática diaria de con
seguir una producción competiti va con est<:1S especies. Por 
ello se conró especialmente con las OPAs de frutos secos v, 
en particular, con sus org<:1ni:aciones, CCAE y AEOFRU
SE, así como con ALMENDRAVE, la agrupación de expor
tadores para cerrnr el ciclo de>de la im'estigación y la pro
ducción 3 la comerciah::aci6n. 

R. ¡as i Company abri61as intervenciones con un 
repaso de Jos 3\'3IlCes que la im'estig<1Ci6n ha supuesto en el 
cultivo de escru; dos especies.. Siguieron las intervencione; de 
Pedro Cortés (ALMENDRAVE), Jesús A, Peñaranda 
(CCAE) y Jordi ulnno (AEOFRUSE) 'i se prosi!.'Uió con el 
punto de vis-r:a de los innsigadores Antonio J. Felipe (SlA
OCiA), FranciSCO J. Vargas (TRTA) y Luis M. Albisu (SIA-

Inl'estiuadón 

OOA). Posterionnente se dej6 tiempo ala audlt:nda r ;lí<1 t:1 
debate abierto, durante el cual destacó la intervención Jet 
sector y también de asistentes e:'l:rrnn jero:-;, que pud i\::ron !.!nri
quecer el debate con sus puntQS de vista en contra:_te con l~ 
nuestJ:OS. 

impresiones finales 
La reunión de tT3bajo deciJiú la celebración del XUJ 

Coloquiodel GREMPA en Mirandcla (Portuga l) e n mayo
juniade 2003. 
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en rno 
El interés que pu pnta la aJfatfa en el mundo hace que. cada dos años, investigadores. profesores de universidad y _ 
sionaIes xpe-;ar\Zados. se ~nan para exponer los resultadcos de sus trabajos e investigaciones en lugares que d- ·t- an por 
la imjJOl tancia de este cultivo_ 
En esta ocas'OO. el lugar elegido ha sido el valle medio del Ebro dado que en el se OJltivan 1.30_000 hecliireas en ~ 
(82.000 hecliireas en Aragónl. elSO% de la alfalfa producida en estas condIciones en España. Ade •• tás.en este territorio lo.: 
izan 56 de las 82 plantas deshidraadoras existentes. 37 de ellas en AlagOn. que deshidrataron en el año 2000 832.756 t=. 

ladas de las mas de 1.50(HlOO deshidratadas en ESpaña. 

IG~AClO DacAOO E."GUITA (*) 

A reunidn 00\'0 lugar tm Zarago:a durante los dí<b 
12 al 14 dc septiembre_ El día 15 se visiraron I~ 
nl)e\.1)I) regadíos de MonegrosocupadlR por el cul. 
[ivo de la alfalfa. Io)~ ensayos de \'ariedaJ~ 
del IRTA en Ueida y la planea deshidratadora del 
Grupo Vcru.oen A lmacelles (Ueidl,i). 

El Congreso fue organi::ado por el Servicio de ln\·e~tiga· 
ción Agroalimctaria. en colaboración con el IRTA·UOI\er· 
,,¡dad de Ueida y ellnstiruto Agronómico Mediterráneo. y 
con el apoyocconóm.icod~ la FAO, ellosnturo K:acional de 
Im'estigaciones Agrarias y la .A...sociaci6n lnterprofesional 
de For:rajes d~ E.o;paña. 

Paniciparon 82 rro(esionales de 16 paises (Ausrraba, 
Argelia. Bulgaria, Canadá, Croacia, Repúl:>lica Checa. Chi
le, Francia, Egipto. Estados UnidCb, E.:,--paña. Inglaterra, !ta
liar T úne:. Turquía)' Yugoslavia), que p.e::;.t:ntaron -t9 traba· 
JlRctentíficos. 

" 

Ra:ooes del eong' e50 
La nece~idad de organi:ar eon¡rre50S imemaciQna t:'S 

dedu:ados en exclu.<:i\'¡dad a la alfalfa se Jebe al inter6 que 
esta rlanta tiene en el mundo por sus cualidadt::-. ,,-'fltre las 
que dest"dCariam05: 

1_ Su alta capacidaJ proJuCtiva. ya que el cultivo puede 
persi.:.lir en el campo \~ari~ años dando seis cosecha:; p.1:;¡ 

año y ~la 16roneladasdelMteriasecademediarorhc:cu
rea. En cuanto a la producción de proteínas. puede rn-Ju..--ir 
1.500 kg de proteína por hecrnrea, frente a los lJ kl! 'lue Se! 

obtienen con un cu ltivode:soja. 
2_ ReqUIere escasas aponaciones de abonos m¡ner.d<.:~ 

nitrogenadllS. facror fundamental dela conrnminación Je
los acuífer~ y re-ervas de ;'Igua, lo que hoy en día ",w ...¡u.: 
valorar másque nunca_ 

3. Incremema la fertilidad de los sudas. lo que t3\ r.:· 
ce el desarrollo pos[C'rior de la5 cosechas de cereal l Je 

AJa \03[' -i.,bJ proJ¡.rn, .... r.:. 3tE.lit ~ Ia!c. 1...x"(! \';il< ... de pnot~ 
r-y btc :¡;::J. 

otros culri\·<."IS ex is:enres en nitrógeno. motivo por el que 
tiene Jn lugar preferente denrro de la agricultura soseeni
I:-k y ecol~ica, que tan alto desarrollo va a alcan:ar en los 
rn'xifl1(,~ ,mo". 

Resultados de la Reunión 
Aunque la finalidad principal de estas reuniones es 

presentar los a\--ances: en la mejora de la alfalfu, eira reu· 

-t :'ene un altocomenido en 
rrnteín;l.~. minerales y vitami
nas, k, '-fUe la hace muy apeteci
[-le a 1,1S animales y estimula. por 
r.mto, el engorde y la producción 
de leche_ 

" SLt ü.l ) conteTlI.-.. e-n .... ~ .. rL.. 

mmera1es -y t1tamtnas k. que tu 

hace! mu'V apetecible a ~ s arumales 
)' estimula , txr tanCJ e, e.,:, e 

nión fue pluridbciplmar y en ella 
'te abordaron los Jiferentes 
¡tSrect~. desde la gent:tica mole
cula r hasta la mdustriali:aci6n 
meJ iante el deshidratado. pru;an· 
J,) por la fisiología vegeta l, la 
:.t:k-cci6n de varied3des. las t&· 

)_ Recientemente, la ca (ás~ 
: la ¡rr00uU.1Ó11 de c. - ~ " 

nieas Je culth'o. la tolerancia ¡) 

estreses y la caliJad del forraje . ya que la conjunción de 
todos eUos enriquece la discu5i6n y el planteamiento 
Jenuevos trabajos. 

uofe ocurrida a la ganadería oo\'inacomoconsecuencia del 
mal de: las .. vacas locas-, ocasionado por una inadecuada 
ailmL'ntaci6n de los animales. debe ~rvir de pennaneme 
a\'isl,), La:llimenrac i6n de ganado utlli:ando la alfalfa como 
ha,.;e Je rencrcada ve:: mayorauce. 

6_ El JtshiJrataJo indusoial de la alfalfa abre, cambi¿n. 
en , _ po:-ibilidadesal desarroUodel cultü-o al mejorar la 
calidad y uniformar el producto, lo que posibilita su ctique· 
tajo_ Ello pennite abordar su consumo. eomercinli:aci6n )' 
conrre)1 de una forma más enea:, acorde con los criterios de 
iTleJ' Ir.! de la productividad. la calidad y la efieiencin de la 
.nJ IJ."tria b-anadera moderna. 

i _ Fin.almente, no debemos olvidar la aparente Contr'd· 
Jlcclón exi"teme entre el empobrecimiento v erosión de 
nucstrl.~ ~uel(l~, por una parte; y. por Otra, la contamin.'lCión 
Je nue~tras ilRUas por exceso de: nitratos y de pesticidas en el 
culrivo Je I~eereales_ Toda ello causado por un neglJ~nte 
v ulativo ll:>Ode la agricul[ura 

latlblfa pOdría contribuir al orden en e:!t[e caos, 
rnc-Jiante la mejora) consen'3Ción de losrue.l.os empobreci. 
J..~ !lJ'3,:Ü_'i a las esc2sa~ labores awicolas que requiere y al 
enn..;aecim,k:nto del suelo que OC<biona su cultivo. Su papel 
~I.'rí" bá:,iü) en el desarrollo de la agricultura sosten ible y 
ecokJglca que fomentamos. 

Wmcntahlememe. a pes:arJe todas est3ScualidaJe.s. una 
~cuu-ura e-;peculativa y JesarroUiga ha frenaJo y puestO 

en peÜ2rocsrecuhi\'oen los últimos años. 

Conclusiooei 
Como conclusiones ~e.ner3le- ~ rueden aran'ar las 

s igUIentes: 
l. Elln[erésque tienen losecotipos locales en el desa.rro--

110 de nuevas variedades de alfalfa. por su buena aJaptaci6n 
al medio y la tolerancia a enfermeJades. La protección y 
conservación de nue:.tro ecotipo ... ~aOn,. se hace en estos 
momentos imprescinJ ible. 

2. La nee,c!i)idad de progresar en el conocimiento Jel 
mapa cfomQSÓmicopara avan:aren la meJor.il de la calidad y 
la tolerancia a los diferentes estre..<;eS (sequí:b. frío, plagas 
yenfermedaJes). 

3_ La. mejora de la calidaJ debe rea.li=arse a era,·és de la 
~lección Je ... -ariedades rrcis productoras de hojas y de rallos 
menO:. fibrCbOS_ 

4_ Es necesaria la indusrrial i:ación para mejorar la pro-
ducción yealidad de la proteina " h{'lm~ei:arel proJuc
tofina!. 

'*) ~'TE [U CoMrrt CIaoA-''-tz..\f.Ol_ 
SeI. .... lClO tE I''\E~I iiG.o,o,jo.. ,A..;'lI.o:JAIJMTh'TUl-\ (ooA l-
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