
DONDE HAY UNA CAJA RU 

Porque en las Cajas Rurales nos hemos con\'ertido. a 
lo largo de muchos años. en cspecialistas en todas las 
tareas agrícolas y ganaderas. 

Sólo con los pies en el suelo. tocando la tierra. es 
posible comprender al agricultor y sus problemas. 

Sólo con el trabajo diario. bien hecho. podremos dejar 
una huella permanente de nuestra labor. 

CAJA DE HUfSCA 
CAJA RURAL DE TERUEL 

CAJA RURAl. DE zAR AGOZA 
.\SOCL\D.\S .\L 

• 

¡ 
• • , 
• 

de Aragón 

Revista técnica lIeI Departamento de Agrialltura V Medlo Ambiente del GoIIieiliO de AragOO N.o 49 

• 
"- -. --.. -~~ .. 

}--. ?'- . - . 



, 
• • 
• 
• 

EGUROS GRARIOS UBVENCIONADO 

SURCQ",::S 

Edita: 

GOBIeRNO DE ARAGON 

~p.¡I,.. ... iunento de Agricult ura 

y MediO Amt>,~nto> 

P M"" .... AgU'litln. 3 6 

50004 zar""90zOl 

D"ector 
J _ M io .... el Ordun. A5<;.aso 

Consejo 
de! He 'acción 

Javier c,¡"vero Cano 

J OS. Manuel T",b"''l''n,,;s 

Juan C . Rab,,1 Dun!in 

Cario.. Onta""ón c. .. rrer .. 

~olfo aallest f,., C."tln 

M.gueL ~or.n~. atasco 

COIJl • din- CiÓft 

FranCISCO Se,.,..,no Man,nez 

ECI','-'PO ~ PubllC.!Klon~ 

Publicidad 
T~efono 976-71 -4&31 

a. - 11' E dó • 
EBROLIBRO, S. L 

Inropreslón 

Improent. Fe"" Ar iU. .. , S. L 

OePÓS!1:0 Legal : Z .541-87 

Su ... ario 
N.O 49 DIOEMBRflENERO 1996/97 

5 

6 

editorial. El reto 
de la comercialización agroalimentaria. 

teilia del mes. El ternasco 
de Aragón incrementa 

su comercialización 

El C ... <IoI""O ~ l.1J,n.wll..ol.l '"",ro ti dlrKtllf ~.I Alhftll>~. 
IIInlO. ~ ~II~ ~ láe-41.OOO (Pio¡. Z3) 

12 

23 

agricultura. L05 regadíos 
de Flumen·Monegros I 

ultiman su transformación. 

• Elecciones a Cámaras Agrarias 

Provinciales. 

Tecnología. El Laboratorio 
Agroambiental celebra 

su XXV Aniversario. 

• La producdón integrada 

de frutas en Aragón. 

20 

29 

ellll evista. 
Chequeo a los 
responsables de las 

Áreas de Alimentación 

de las principales 

empresas de distribución. 

medio ambieZiI E! .. 

Iii Congreso Nacional 

de Medio Ambiente. 

• Balance 

de la Campaña 
de Incendios. 

• Ge5t;ón de residuos 

sanitarios. 

V" ~""....,..f.-""", 
,¿. . ¿pr';."l/,nw 

? . It-h;,.. 1.""/.",;,,./ ... 

7~ . IlxrA""'/" 5h".J#. 
¡#'"., ".,rm./._ ,¿./ :~,./.,; ... ,.., .. 

'¿' . ¿""1'';'''' 

~ O' ¡;..; uy,,;,,//r--.J. I 
"pU/10''¿',.,... y ,"-,.,,/;~ 

",.""",/ n_fP"HÑ 

",.,.., Y",..,C.F'r'/ 
m?n~ • :;v;¡;:;.,..,. .Y',;"';/u,;. 

S{ 'Reos 



Agenda 

EXPOCA1\'INA 
TI.J..: 976 53 +4 00 

FRU IT LOGÍSTlCA-97 
TI.J..: roo -30 lS 22 18 

EXPO-TAUSTE 
TEL: 976 85 94 Ji 

AGROEXPO'97 

PROSEl\~OR'97 
TEl.: 9i6 23 21 00 

Publicaciones 

Poda del olivo 

Tras cQI"lrcmplJ.r \a¡; bases bio-
16gi~ y agronómica:. de la poda 
del olivo, los autores tk> este libro 
tratan ampliameme las distinta:, 
¡x.ilis de formación, pruJucción y 
renovación cun nurvos datOS y re· 
sulta~ obtemdos en f"ruayos de 
""'po. 

Se f'Test3 especial ateoci(m a 
13 nueva ohviculrtml de la uuli:a
ciÓn dt planwne:s funnados en el 
vj\·ero., así como el aclareo quim¡-
00 de fÍutos y recolecclÓll mecani
:ada. entre 00"lb Inno\·acllmes de: 
e5'r:J pubücación. 

loo,. autores, )¡lIgue! PObtor y 
José Hum.1nes, )(XI espeClali.<ta., 
en remas Je olincuJrura -.obr<iJa
mente rec.onocid~ en t<.>Jo el sec
tor mttmaClonal del olivar y el 
aceite de oliva. 

El Itbra con>ea de 214 r~ina5 
y se puede adqumr en la Lthreria 
General, pascu de Independenc.i3, 
16. por 2.5í,)J peseta<;. 

1 Y 1 de febrero de 1997 XVI Exposición internacional Canina. 

I Berlín del 16 3118 de enero 
(Alemania) Sector hortofTutícob. 

12 y 13 de rn,-c-o -de-I-99-; -11--T""" ProdOCIC. que., exhil= To&" ópo 
y sen~ susceptibles de comercia1har;e. 

dd 6 ,1 9 de felrrero Feria Internacional Agrícola 
de! Sureste Ibérico. 

Palacio 
del 11 ,llJ de febrew de Congresos, 

Zanog=. 

¡ <:o.w"" Europeo Comunrrano 
de la Tercera Edad en d Medio Rural 
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Registro Vitícola de la 
Plovincia de Zaragoza 

El Registro Viórola df 7.amgo.. 
:a debe coorener lll1 attlJunto de 
datOS relativos a las cxpknciones 
lit viñedo. a sus tirulares, alas par
celas que las consrituyen r a las ins
talacioncs oansformadaas. ASimis
mo recogelá mini¡ de prOOncción. 
el·oluciOn .;k potencial \iticula, 
medidas de mrervenóon, ~ 
percibidas v, en el t:a'iO ~ las pro
duetas transforrnah. la:, ptnrcac 
eno~ 

DaJa la fal[3. dt- medios prq:'1!l'i 

por p..ne Je la Administración, 
tantO ck equipos materiales como 
humanos, se decidió llel·ar a caOO 
\o:; trabajos de esta publicri.'in rm-
JW\le la coo.trarac.k~n con empre_ 
sas CSf'CCialimebs a tr.l\"d de con· 
cu~rúhlic~ 

El libro con.<:ta de 186 páginali r 
está edttado pur el MiniSterio .:k 
·'\ilTicultura \' .-\limemación. Se
puede ad..:¡uirit en kt Librería Gene
ral. p.1.<.OO Je !ndcpcn.1cncia, 16. f 
su rreciu o J~ 1.500 pe>eW.. 

Sistemas 
de Riego 

Esta publicación, reali:ada 
por Jost Manuel Tabuenca Mar· 
tínc. rfcruco del Depanam(:nto 
de Agricu[tura. es una puesta al 
d¡¡¡ y didáctica en el meJor apro. 
vechamiento en la implanración 
de SlStt':mas de riego en los que el 
sudo, el agua. el clima V [a plan
ta Juegan un papel decisivo en 
una perfecta rentabilidad en los 
dúererues tipos de rIego: gt"d\"e

dad. aspt:Gtoo Y nego loca!t:aJo. 
Se ha profuruh:aoo en las t&m
¡:a~ de ahorro de agua y energia. 
siendo las conduslooe!> de e!>t3 
completa mfonnación suma~n
te interesantt .. ~, ya que no bU3Ca 
ocultar problcrrub ni reto;;. 

La publicación consta de IC6 
páglna~ y lie put':de ,olicnar 
-mientras queden e"lSter1c,"i"J""
en la Sección de Estudios (teléfono 
il 4ó 34) del Ser..·icio de C:x.tth
nación Informaova Jd Departa
i11I:Ilto de AgriaJlrura y Mafio Am
biente dd Got>iemo de A.ragón. 

Árboles 
singulares 

del Bajo Arag6n 

Arngó[1 tiene en su medio 
natural uno ~ los principales po
te[1ciales de fuwro. Un potencial 
que en esta public:aciÓCl esdí re
presentado a tIavés de [os M!:o[es 
monumentale;; de una pane tan 
SI¡:rufical1\"3 del territorio arago
nes oyno es el Bajo.~ 

bta publicación \'a más allá 
dd puro imt:Dtano botáruco so
bR las espec.io ck la :ona para 
adenmuse en la propia histOria 
de 135 gemes de este lllj!af ana
vés de esta muesua de árbules le
gendarios. 

El libro está editado por el 
Ayunt:amiento de Alc.afu:, y ha 
colaborado el Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente, 
más (;oncretamenre por la Direc
ción General de Ser.,.ic~ Agro. 
dJ"nHe:ntales. Gmsta je 211 pá
glll~ 
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La amplj==jón de Foulligal 

Sr. director: 
Desde el inicio de las obras de ampliación de b 

esc-dciún de esquí de FOrnligal vienen apareciendo en 
los medios de comunicaci6n nmicw, :;obre roda de 
grupos ~ologisras, que critican esta imciativa por 
considerarla que causa un grave daño medioambien
taL Como conocedor de la zona le puedo asegurar 
que la panede1 Corral de las Mulas donde se han em
rlazado las nuevas instalaciones más que perjudicar 
medioamblentalmente a la :ona vienen incluso a m.:
jorar la situaci6n del entorno. Estoy de acuerdo en 
reconOCer que las pilonas de los remontes no ~po
nen una contribución al paisaje, pero considero que 
en el contexto general la puesta en marcha de esa 
área esquiable ha contribuido a mejorar y bmpiar el 
aspecto que presentaba el entorno, ya que los que co
nocemos el Corral de las \1ulas sabemos como quedD 
esa zona traS la explotación minera de carbón !leva
Ja a cabo durante muchos años. 

Pedro Gon·;;le:: 

¿Buen año de setas? 

Soy uno de los muchos aficionados a la recogida 
de hongos en otoño. Olando leí la ponad<1 de Surcos 
de Araglm, pude comprobar con alegria ql.le ih;:¡ a ser 
un buen año de setas. ¡No ha sido <lSi! y ... ya que lo 
SlcntO. 

Cierto que en agOSto y septIembre todo:, [os afi
cionados augurábamos un excelente año para dGfru
tae recogiendo todo tipo de setas. Es más yo t:n el me, 
ue agosm ya pude degustar rebollono que había re
cogido en un plnar en Jaca. pero a partir del me:. de 
.scptu:mbrt: las buenas rerspect¡" .. as se "inieron abaJo. 
Por ello mi sorpresa cuando ustedes en la pomada de 
la re\·ista de octubre scguian insistiendo en que sena 
un bucn año de setas. Por cierto que el articulo de Pa
co $e, .ano me parece muy imeresanre. 

Señor director, hay que !:ene.r más CUidadO a la 
hura de titular una portada y no crear expecrnti\dS 
que IlJe20 no se cumplen, aunque en esta ocasi6n 
-me Imagino-- ha~'a sido porque las Huna.:, no han 
siuo proragomsta¡; en :.eptiembn.:. 

Emilio Monge Rui: 

En Coneo del L.ectOf recogemos las inqu ietudes y opiniones de 
nuestros lectores en temas relacionados con el sector i>9rario. el 
medio ambiente y el mundo rural. Lu carti15 dirig idas a esta sec;. 

ción no deb~ran ellcedef" de ltIlineas mecanografi¡¡d.;¡s" doble 
espatio. Mi...mmo. deberán ir ammpañadas de{ nombre, direc· 
ción y DNI del autor. 

Opinión 

Editorial 

El reto de la 
comercialización 
agroalimentaria 

Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, el 
consumo, y en particular el de proouctos agr03limenrarios 
de calidad, ocupa una posición destacada en la cesta de la 
compra. 

En los últimos años, el abanico de productos con distin
tivO de calidad, bien como denominaciones de origen, es
pec.ífica o bajo la «C» de Calidad Agroalimentaria, han ga
nado enteros en el competitivo mercado de la disrribución. 
Una e\"Olución que ha conrndo con las dcnominacion~ de 
origen como banderín de enganche gracias al apoyo recibi
do desde las administraciones y al esfuer..o IOvetSOr y de ges
rión de los propios productores, que han visto como el hue
co en el mercado hay que buscarlo no sólo en volumen de 
producción, sino en los parámetros de calidad. De las en
trevistaS real¡:adas en esta edición de SURCOS a los res
ponsable:, de las áreas de alimentación de las principales 
empresas con implamac.ión en Aragón se desprende unani
midad a la hora de calificar la calidad en la elaboración de 
los proouctos, al tiempo que algunos recomiendan a los pro
ductores que se com;en:an en auténticos empresarios rura
tes. En cuantO a la comerciali=ación aseguran que, pese a 
que los canales de distribución están inreresados en resaltar 
los productos aragoneses de calidad, falta flexibilidad en las 
ofertas r promoción. No obstante, también hay quien hace 
hincapié en la necesidad de ser selectivos sin saturar la ga
ma de productoS aunque lleven el marchamo de calidaJ. 

Si bien es cierto que el secror agroalimentario de cali
dad en Aragóo ha dado un paso de gigante en los últimos 
años, tanto en los aspec[()i de producción como en comer
cialización y disrribucián, sobre [Oda en el marco de la ea.. 
mWlidad Autónoma, queda todavía un largo trecho por re
correr no sólo en el mercado doméstico, sino en el marco 
nacional en cuamo a penetración comercial. La mejora de 
la gestión, un volumen de producción que permita un ma
yor margen de maniobra a la hora de negociar la distribu
ción, así como la difusión y promoción son a.~pectru, en los 
que todos debemos aporrar nuestro grano de arena, aunque 
sin oh-id,u que el verdadero protagonisr.a es la iniciativa 
privada. 
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Denominación Especifica.. ~ canales de ternasco de Aragón pasan unos estncto'!i controles de calidad 

El ternasco de Aragón está a punto de cumplir su primer lu.stro de andadura en el mercado agro· 
alimentario aragonés de calidad desde que en 1992 obtuviera la calificación de Denominación 
Específica. A lo largo de estos años, la producción )' comercialización ha mantenido un creci. 
miento sostenido, pa..<;ando de 21.000 canales en su: primer año a las más de 65.000 en el pre· 
sente ejercido. Esta tendencia de la comerciali:::,acum ha estado secundada por la mejora de los 
sistemas y procesos de producción, control )' manejo de las canales de ternasco. 

IsiDRO SIERRA \'1 

A especie ovina ha sido una de las más unidas al 
quehacer aragonés desde siglo~ pasados, tanto 
por su rusticidad y capac..idad de aprovechamien
to de nu~tro difícil me.d io, como por su versati
lidad productiva (carne, leche, lana, piel y es· 
[iércol), movilidad y fácil manejo, Arag6n fue 
desde siempre una típica tierra o\'ejcra, como lo 

demuestran bs rer resenraciones prehistóricas del abrigo 
de los rrepadores de Alacón, las cira!, de Avieno sohre los 

pastores beribraces de Teruel o el profundo movimiento, 
organi:ativo pastoril producido en el siglo XIII (Casas de 
Ganaderos de Zaragoza y Tauste. Ligallos de Letux y Ca· 
larayud, Mesta de Albarracín, etc,). Más recientemente 
el propio Jordán de Asso indicaba en e1 siglo XVIlJ cen
sos ovinos de unos dos millones de cabe:as par.! Aragón. 
es decir casi el mismo número que en la anualidad. 

La riqueza dcri\"ada del ganado lanar fue verdadera~ 
meme importame en nuestro reino, desarrollándose una 

:11" ! Tema del mes 

notahl e industria text il y volu minosa actividad comer
cial, exporrándose lana a Inglaterra, Flandes e Italia y por 
supuesro a Cataluña y Valencia, Como ejemplo de esta 
dinámica en el siglo xv, )' a través de los pUerros fluvia
les de Zaragoza y Escarr6n, se llegaron a exportar anual 
mente más de 200.000 arrobas de lana a partir de las pro
pias organizaciones ganaderas aragonesas, sin teléfono, 
fax, ni ordenadores, 

La permanenc ia árabe en nuestro terrirorio fue sin du 
da un anticipo preparatorio de esta pujante actividad in 
dustrial y comercial. En este sentido nos quedan valiosos 
testimonios de su rica y apreciada artesanía a partir de la
nas y pieles, destacando los rej iclo.s de lana o .. barraga
nes .. , las pieles con ricos bordados o «:aragocíes)o y los 
abrigos de piel o «alfane<6as», todos procedentes de nues
trO ganado ovino y fabricados en una época de feli : con
junción de tres culturas y religiones. 

Pues bien, nuestra humilde oveja, muchas \'cces ceni
cienta entre las distintas especies ganaderas, todavía 
guardaba un maravilloso fruro oculto para seguir sorpren
diéndonos: la carne de sus corderos, 

Tradic ionalmente la producción se orientaba hacia el 
cordt!ro pastenco y castrado, con el fm de obtener un ma
yor peso por unidad a pan ir de una bien antigua y tradi
cional ganadería sostenible basada en el aprovechamien
tO de los pastos. La carne di! aqui!lIas épocas no era muy 
refinada, presentando un exceSIVO engrasamiento r sabor 
y olor marcados, debido a la edad y sistema de manejo y 
alimencación, Sin embargo, suponía una de las fuenres 
más importantes de proteína en la dieta aragonesa, pues 

Una ganadería limpia y rentable 

El sectOr Otmo lenera enAragón unos ingresos anuales su
/)<Times a lo, 47.000 millones de peselJJS, áfra muy 'uperim a 
la </"t proporciona el poro"" </"t es lo ganadería má.s impor
rante en nuestra región en número de llTlimaLes criarlos) cuyos 
ingresos brutos para la.s exploraciones se sitúan en tome a los 
11.000 millones de pese"" . 

La cabaña ovina aaual con derecho a PI ji i tIl sulx:endona· 
da es de 2.459.391 ooejas que producen en números redondos 
.es millones de canales al aM. Tenienda en =nta </"t el pre
da medio </"t percibe el g<l1l<ldero por canal es de UMS 9.500 
peseras aunque en estas momentos sea de ¡ 2 500, los cáI.cu~ 
indiarn que el.aJo, ",tal de los conIero,,, de 28.500 millones 
de pese"" a CIIya cifra habría que afiadj, í.800 millone, cIeJ 
,aJo, de la piel Y 11.l50millones que cobe",,,,, <11 1995 los ga
naderos en conapro de ,w,,<TlCÍOnes establecidas por la PAC. 
p", ramo, el ,aJo, de la ganadenn ovina en Amgón se puede 
estimar en romo a los 47.550 millones de pesetas. 

Tomando como referencia el sector porcino donde se pro.
ducen al año unos cinco millones de cerdos, se obsm.oa que los 
ingreso, </"t proporcuma son desracadamen~ inferiores a ¡"S 
del ovino. Casi el 95 % de los animales se ,'Tian en ,istema in
regradn, es decir, que el ganadero únicamente ceba a los ani
males en su explor.ación que son propiedad de rndusrriales "j por 
ruya ",,;oc, abonan de 1.000 a 1 . lOO pese"" por animal. La 
cabaña independiente es de unos 400.000 cerdos que a ll11 

precio medio en granja de 180 pesetll5fk¡.1o, represenr.a Il!1OS in
gr"'" de 6.500 millones de peseIaS </"t ,.manda los 5.100 
millones de ingr"'" proceden", de la inugración, da una cifra 
de 11.600 millones <k pese"". 

Ternasco de Aragón • EVOWCION DE LA COMERCIAUZACION 
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Ovino. En Aragól'1, la cabaña aSCIende a 2,4 millones de arumales. 

el lanar era el ganado más numeroso. Sólo en algunos ca
SOS muy particulares (festejos especiales, regalos, etc.) se 
sacrificaban corderos jÓ\'enes aún lactantes V de una cali
dad bien diferente. 

La expansión de los cultivos, especialmente los cerea
les., tras la desamortización, unida al crecimiento indus-
trial de las ciudades y al incremento de la capacidad ad· 
quisitiva en el XIX, afianzó cada vez con más fuerza 1<1 
producción del amiguo lechal aragonés, predecesor de 
nuesITO actual Ternasco. 

A fina les del XIX toma carta de naturale:a este 
cordero ligero y joven en algunas áreas del Ebro Me
dio, generali.:ándose a principios del XX, comen:án
dase a reconocer la calidad de su carne y difundién
dose en áreas más prósperas, fundamentalmente 
Barcelona. 

Así L6pez Martíne:.en 1883 y con motivo de un con
curso nacional de ganado celebrado en Madrid indicaba 
que «hoy lo principal es la carne: lo accesorio es el vellón. 
He aquí lo que representa la ra:a Rasa y la estimación en 
que se la tiene, creciente de día en día ... 

Por ona pane, Moyano y Moyano 09(0) escribía que 
«los individuos que forman esta ra:a son muy sobrios y nb
ticas y la carne que producen es de inmejorable caliJad ... 

Santos Amn por su parte (1909 y 1920) decía que .. la 
Rasa Aragonesa es una ra:a muy estimada para la "ida li
bre y por el bouquet de su carne .. y «la Rasa .A.ragonesa ha 
de,-pertado gran admiración en los concursos a que ha 
concurrido por su excelentes condiciones para producir 
carne muy buena,.. Finalmente y rt:firiéndose a las ra:as 
Manchega y Rasa Aragonesa dIce que ... son sin duda los 
mejores animales para realizar la producción de carne y 
lana, reputándose mejor por su calidad la carne y lana de 
lilli reses aragonesas,.. 

Esta realidad objetiva fue propiciando poco a poco el 
renombre de nuestro Ternasco de Aragón. 

En los años setenta iniciamos gestiones para conseguir 
diferenciar oficialmente el producto Ternasco de Arag6n 
(Sierra, 1974) ya aceptado en la práctica, pero no de for
ma oficial, obteniéndose finalmente su reconocimiento 
por parte del FORPA (197;) como nue\'o tipo comercial. 

Como corolario a los esfuer..os de todos, y especial
mente a la magnífica calidad de su carne, el Ternasco de 
Arag6n fue la primerd carne fresca que en España consi
guió la Denominación Específica (D. E.), siendo ampara
da por la Diputación General de Aragón (10-)-89) y ra
[ificada por el MAPA en 22-9-92. alcanzando 
recientemenre la Indicación Geográfica Protegida a oh'el 
europeo. En este sentido, la labor posterior desarrollada 
por su Consejo Regulador en la promoción y control de la 
Calidad del Ternasco de Aragón está siendo verdadera
mente encomiable, apoyada siempre por la DGA y las di
ferentes organi:adones del sector. 

La raza Rasa Aragonesa constituye la base genétiCl 
fundamental del ternasco de Aragón, hallándose acampa-

I 

ñada en menor proporción por otra:. dos agrupaciones ra· 
ciales [íplcas de la región como son la Roya Bilbilirana y 
la Ojinegra de TerueL Se trata de ra:as precoces que al· 
can:an su punto Idóneo de engrasamiento a edades (60 a 
80 días) y pe>OS (18 a 24 kg) no elevado>_ lo que apoya los 
criterios de la sociedad consumidora actual, que no bllsca 
tamo la cantidad de antaño, centrándose más en la cali· 
dad del pr~ucto. 

Así, de entre las caractcñstkas que definen la calidad 
de una canaL el peso tiene en el ganado ovino una gran 
importancia, bu:,GÍndose precisamente canales ligeras. En 
el caso del Ternasco de Aragón cun D. E. la canal oscila 
entre 8.5 y 11,5 kg. En la actualidad su Reglamento va a 
ampli<l.r t::.[{)5 límites pasando de 8 a 12 kg, de esta forma 
pretende apoyar en el nive! inferior a hembra:. Ojineglas 
y Royas y en el superior a Ternascos machos de Rasa Ara· 
gonesa, especialmente de Teruel. No obsrame la gran ma
yoría de h, ternascos aceptados en la D. E. oscilan entre 
10 \' 11 kg canal, ~iendo por tanto canales ligeras, como 
criterio b<hlco de calidad. 

Morfología 

OITO fanor de importancia es la morfología de la ca
na\. En líneas generales presenran una conformación me
dia. típica de las raAS mediterránea:¡ ambientales, vién
dose superddas por la morfología de la:. ra:as de 
importación (británicas, francesa .. , neo:clandesas, etc.). 
Sin embargo, este carácter no mfluye en absoluto sobre el 
rendimiento al despIece, de fonna que los porcentajes de 
los tro:os de L', 2.' Ó 3." categoría son prácticamente 
iguales, habIendo sido demostrado con ntlffierosos eosa
~'os y controJes. 

El estado de engrasamiento constituye también un cri
terio fundamental de calidad, presentando nuestros tema:>
a:)5 una perfecta finali:ación a los pesos y edades regla-

Tema del mes 

Rebaño. El OVIno 15 una g~n3deria limpia y rentable. 

-mentados. Este es un hecho diferencial de gran importan-
cia, especialmente en ¡iU comparación con otras rcns espa
ñolas como la Merina y Manchega que se eograsan más rar
díamente'i alcan:an en general su óptimo punto comercial 
a pbOS de canal más elevados y en consecuencia menos 
competitivos respecro a nuestro ternasco. 

Finalmente otro parJmetro de enorme interés es la ca
lidad de la caml!, siendo ésta de color rosa pálido, con ini
cio de Inftluaci6n grasa a nivel intramuscular, textura 
suave y grelO jugosidad y terneza, ofreciendo como resu
men al consumidor una elevada satisfacción sensorial, 
perminéndole por ello alcan:ar un mayor precio. 

E:.le hecho escá propiciando precisamente que nuesITO 
Ternasco compita positivamente frente a las canales im
portadas británicas, irlandesas, neo:elandesas, ere., pro
ducidas a partir de corderos pastencos de más edad y por 
tanto con carnes oscuras, menos tiernas y de sabor y olor 
más fuerte. 

En definitiva, y a pesar de su mejor morfología, estO!' 
corderos dan lugar a una inferior valoración sensorial, se
gún hemos podido comprobar en los numerosos paneles 
de degustación desarrollado!l por nuestro grupo. 



Can ales. El peso oscila entre 8 y 12 kilos. 

Es bUeno recordar)' rbalrar que en la actualidad la ca
lidad de la carne, que es Jo que.se consume, prima por en· 
cim~ de la calidad de la canal. Por eso los parámerros de 
jugosidad, teme¡a, olor, sabor, color, etc., son fundamen
tales a [a hora de evaluar una carne, y en dichas caracte
rísticas nuestros ternascos s.e encuentran siruad05 en una 
brillante posicicin. La came de color rosado y la grasa 
blanca son además indicio de juventud y terne:a, atribu
to.~ típicos del ternasco, palabra incluso utili:ada por la 
sabiduría popular aragonesa, cuando quiere calificar a al
go o alguien como tierno y joven. 

Por oua parte existen otros aspectos de notable inte
rés que resaltan la calidad del Ternasco de Arag6n. 

Nuesuos ensayos sobre diversos tipos de canales lige
ras han confirmado que la grasa, tanto [a cantidad, como 
particularmente su calidad, posee una gran influencia so
bre la mayoría de las ya citadas características sensoriales 
de la carne. 

En consecuencia [a cantidad y calidad de la grasa re
perCUte de forma dara en la valoración SdlSOrial de la 
carne. s.iendo responsable en buen medida de la mayor o 
menor satisfacción que el consumidor, que es quien paga, 
percibe. 

Así pues nos pareció necesario desarrollar trabajos 
conducentes al conocimiento de la composición en los 
distintos ácidos grasos de la grasa de nueStros ternascos y 

Una carne histórica 

La Denominación Especifica Ten""ca de AragóTl sur
gió con el fin de proreger y defender un producw con una 
repuUlCi6n histórica )' mtl)' vinculado al medio geográfico. 
La apertura de los mercados faciUw la ",portación de las 
mercancias, pero también la llegada de Otras similares con 
sus propios argltmenLOS para competir. Yen el caso del ter

nasco, una carne muy aragonesa de cordero joven que no 
ha pastado, jugosa, tierna)' suculenra, se t;O con la com
per.encia de orras carnes di cordero que también llamaban 
rernasco pcrr pura inercW. o por picaresca, pero que muy 
poco renút que tJer con la tradicional, !o cual suponía una 
confusión en los consumidores "J tm deterioro del prestigio 
del cordero autócrono. 

La Denominación Especifica se concede cuando el pro
ducto es originario de la zona en cuestión, posee unas ca
racterísticas que pueden atribuirse precisamenre al origen 
geográf¡c() 'j sobre rodo existe un organismo de: conerol, en 
este caso el Consejo Regulador, cuya funci6n es garanti~ 
el cumpUmienw de las condiciones esrabkcidas en el Regla
men to propio. 

Para estar amparado en la Denominación es preciso 
'Pie los padres de lo.s corderos sean de las. ra;:as Rasa ara
gonesa, Ojinegra y Roya bilbiliUlna. Al nacer se iJenrifiam 
rodos los animales con un código J se conrrola su alimenta.-
ción y una t'e :¡: s.a.c:rifia:uJ.s, las can.a1.es se tnspeccionan una 
por una para que /acame tenga las awlirlades establecidas. 
Todo "w no ha pasado desapercibido en los consumidores 
porque cada año aumenra el número de cano1es COTniTcia.
lizadas, !llnW dentro cmno fuera de la región, sabedores de 
la garanrÚJ. que supone comprar came amparaLia por la De
nominación Especifica fI Ternasco de Aragón~. Si en 1992 
se comerciali~aTon 21.000 canales, a finales del 96 la. cifra 
se t.:a a situar en tornO a las 65.000, produciéndos~ en cier
ras épocas del año UM demanda superior a la ofma. En el 
95 par ej'. el ConsejO Reguladar tenía regisrradas unas 
24.000 ovejas reproducwras. se JOOificoron 58.940 corde
ros idemificados)' controlados pero 5<51.0 45.530 consiguie
ron el emif¡cadn de • Temaseo de Arag6n., Yes que para 
que C1taÚ¡uier prexU/CUJ se revalance "preciso que alcance 
un reconocido prestigio que sólo se logra con rigor, .seriedad 
J disciplina. 

, Tema del mes 

su comparación con OtrOS corderos ligeros de muy diver
so origen que aparecen en el mercado. 

Esta idea se veía a la \'ez apoyada por e[ interés con 
que la sociedad ac.tual observa todo lo referente al consu
mo de grasas por su posible repercusión en [a patología 
cardio-vascular. En este sentido no debemos olvidar que 
en Aragón el consumo de cordero es muy elevado, alcan
zando unos 12 kg per capita en Zaragoza ciudad (doble 
que la media nacional) e incluso más de 20 kg en área,s ru
rJles de Teme!. 

Efectivamente, y aunque todavía existen algunas :0-
nas oscuras de conocimiento, de fo rma simple se podría 
c.onsiderar que un consumo elevado de grasas con alto 
porcentaje en ácidos grdSOS saturados daría lugar a niveles 
elevados de colesterol en la sangre, pareciendo apoyar la 
presencia de trastornos cardiovascu lares. Por el contrario 
las grasas menos saturadas, formadas por ácidos grasos 
monoinsaturados, cuyo ejemplo más destacable es el áci 
do oleico, al igual que la presencia de ciertos pol¡ -insaru
rados, parecen ofrecer una acción positiva para controlar 
el colesterol. 

En consecuencia hemos realizado una serie de estu
dios, apoyados por el Consejo Regu[ador de la Denomi
nación Especifica T. A. Y la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambienre de la IXJA con el fin de conocer ade
más el contenido en ácidos grasos y en colesterol del Ter
nasco de Aragón y de los an os corderos ligeros existentes 
en el mercado, intentando así encontrar posibles diferen
cias dietéticas entre ellos. 

En primer lugar deberíamos destacar que dentro de 
nuestro ternasco parece más conveniente reali:ar un des
tete hacia los 40-50 días de edad, ya que los corderos des
retados presentan mayor porcentaje de ácidos grasos insa
rurados que los no destetados, pues estos continúan 
tomando leche de la madre que aporta grasas más satura
das, a la vez que Llegan al sacrificio con mayores acúmu
los adiposos. 

Respecto al colesterol los resultados iniciab han sido 
sumamente positivos para el ternasco de Aragón, por lo 
que podemos desterrar para nuestros jóvenes corderos, [O

davía pre-rumian res, algunas ideas negativas sobre la ele
vada riqueza en colesterol de la carne y grasa ovinas que 
se fundamentaban en estudios realizados sobre corderos 
de hierba, es decir, plenamente rumiantes. Estos corderos 
presentan una proporción más elevada de ácidos grasos 
saturados y menor de insaturados, siendo a la vez más al 
[O el contenido en colesterol, apareciendo como ejemplo 
más destacado en nuestro encorno comercial el cordero 
británico o el neozelandés. Incluso en estOS primeros rra
bajOS, que evidentemente precisan ser ampliados, el Ter
nasco de Arag6n ha ofrecido resultados en colesterol 
igualmente inferiotes al Merino y Lacaune. 

Esta es por tanto una magnífica noticia tanto para 
nuestros ganaderos proouctores de ternasco, como para 
nuestros comerc iales y muy especialmente para los consu-

Corral. los rebaños vuelven diariamente a sus (orrales. 

midores. De esta forma, amigo lector, podrás seguir sabo
reando con mayor entusiasmo los asados de te rnasco a la 
brasa, a la teja o al horno de leña, guarnecidos con las tra
dicionales "' paratas a lo pobre.ro, [os ... jometes,. guisados, 
pimientos tellenos de delicias ovinas, ternasco a la ""pas
tora., al ... chilindrón", etc. Como observarás toda una va
riada suerte de platos que precisa por otra parte sólo un 
sencillo tratamiento culinario, pues nuestro ternasco no 
necesita de camuflajes ni adobos especiales. Como debe 
ser todo lo de Aragón . • 

Pastoreo. Un ofICIO con tradiclOf1 centenaria en Aragón. 
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La ~OIW MOIlegros~Fl"m.en alct:l'm:a una superficie de 61.312 Ha.~] diridi.das en cuatro 
tramos en el Canal de Monegros )' dos partes en el Canal de Fhunen. En la actualidad. 
cuatro de los seis tramos se encuentran totalmente finakados. T un sólo el cuarto rra· 
mo de Monegros, con unn superficie regable de 1.182 Has, se encuentra en ejecución. 
AsimislIw, el tercer tramo wmbién de ~'fonegros se encuentra declarado en puesta rie
go, a la espera de concluir los trámites adm¡ni,~tratn.'os que determinan la conclusión de 
la obra. 

JESÚS LCXOROÑO lElA ") 

A idea de la necesidad de instaurar unos nuevos 
regadíos en Aragón nace a finales del siglo pasado 
con Joaquín Costa, y materiali:ada con la realiza
ción del Canal de Aragón y Cataluña, inaugurado 
por el rey don Alfonso XIll en 1906. 

En 1912, 
con la redac-

de la infraestructura hidráulica necesaria con aguas de los 
ríos Gállego, Cinca, Aston, Satón y Guatiza1ema. Los con
flictos sociales de la época y la situación económica del 
país, incidió en el desarrollo de las obras., de tal forma que, 
en 1936, solamente hahía pOOido terminarse, parcialmente, 

el pantano 
de La Soto
uera y el Ca· 
nalde Mone
gros. ción del pro

yecto sobre 
«Grandes 
Riegos del 
Alto Ara
gón,. se plas
m6la idea de 
Joaquín Cos· 
ta sobre los 
riegos y el 
desa rr ollo 
económico y 
social de una 
amplia zona 
del terrirorio 
aragonés. Se 
prerendía re· 
gar a través 
de rres cana
les: Cinca, 

TE<JlOlogia. Las nl.le\las obras de transformaciórl Incorporan los sistemas de aspersión 'J micr~ión. 

A partir de 
1994 se reae· 
tiva ron los 
trabajos ini
dales, ¡me
rrumpiéndo
se las obras 
de construc· 
ción del Ca· 
nal de Mone
gros en el 
túnel de la 
Sierra de AI
cubierre, ¡m
posibil¡tán
dese con ello 
la COntinua
ción de las 
mismas y los 

Monegros y Gállego. 
El 7 de enero de 1915se promulgó la Ley de Riegos del 

Alto Arag6n que pretendía la transformación en regadío de 
amplias zonas de Sobrarbe, Monegros y Somontano de las 
provincias de Huesca y Zaragoza, mediante la construcción 

objetivos previstos en el proyecto inicial. 

Desde la iniciación de las obras del Plan de Riegos has
ta ahora ha pasado mucho tiempo. No obstante, los recelos 
y dificultades de toda índole que hubo que vencer para ¡Xl~ 
der aliviar la sed de las zonas más áridas de nuestra geogra-



La colonización de la zona 

El aumento de poblacUín ¡rreci,'o ro la ""'" con la 
puesta en marcha de los regadíos se estudió en dos as~

'os distimos. Por un lado, ,1 de las tierras que adquieTe el 
Estado y donde la AdminislTación. tIa a instalar las familias 
y otro referente a 1as fmc~ de propiedad particular. Se oh
Sf'TVÓ que era una necesidad del regadío acercar [os agri
cult()res a las tierras para facilitar su cultivo. Las dístan
cias en aquellos tiempos eran importantes dada la ausencia 
de mec~ación. No obstante, la solución de la vivienda 
aislado " desechó al poco de inici=e, uj>tmuW por la ,.,. 
lución de construir ruideos con entidad suficiente para 
atender-las necesidades primordja1es de los colonos. De es-

ta forma se dotó a todos los- núcleos de escuelas, comercios, 
consultorios médicos, iglesia, oficinas de adminislTación, 
edijicio5 sociales. etc. 

De esta fm iI/4 existen doce nua'OS ntÍcleos construido! 
en Monegros 1 'Y tres en el Humen, totalizando 1.820 ... i· 
viendas destinadas a olTas tantas familias. 

Se fomen'mon las coope, arivas de ,,,,,,,,,ciali,:cu;ión 
creando )' constn.ryrndo almacenes cooperativos, centros 
ganaderos, juntas de colonos )' comunidades de regantes 
con la ayuda técnica)' económica de fa Administración. 

En el cuadro adjunto, se detallan las cifras )' datos de 
las actuaciones mol"adas. 

$TADO DE LA TRANSFORMACIO 

PRI~T1tAMO 9.'" ..... C\JJ. OEGt.1::ltEA 
373 3.s;,:> ~ Jl'.= en ntgIl 
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Regadío_ El maíz es uno de- los prinopales cu ltlVOS_ 

fía. existen todavía en ciertOS círculos, obtaculizando los 
t:nonnes esfuer..os inversores de la AclminLmaciÓfi hacia las 
obras de grandes regadíos. 

Los- resul[aJo~ obrenldos cn las superfiCies rr.msformadas 
Je la.:; :onas Monegros. Cinc<l y Bardenas, hablan por sí so~ 
los, poniendo de manifiesto la enonne renrabilidad soc.ial y 
económica dt! unas :onas que no de haber sido PJr la rrans
fonnación serían hoy un desierto. 

Esros resultados deben animar a la Administración a 
contmuar el ~-fuer:o inversor necesario para JXxlt!r cone luiT 
los Planes rrevistos y mejorar la eficiencia en la gc::stión de 
recursos en los tramos ya tenninadrn.. 

La infraestructura básica principal de la :ona la constitu
ye el Canal de Monegroo. que toma agua del embalse La So
ronera (189 Hm') y dispone de un caudal en origen de 
90 m¡/~. Del mismo se derivan las acequias del Humen (Zo
na de Interés Nacional), w Violada r la acequia Q. Esta 
:ona está rdor:ada con aguas procedentes del rio Cinca. 
mediante el canal del mismo nombre que desemboca en el 
Canal de Monegros., poco antes de la entradA al acueducto 
de Tardienta y en el Canal del Humen. ¡,:n el t¿rmino muni· 
cipal de PiraCo~. E'itá pre\-'Í$ra la conexión de! Canal de Bar
denas con la presa de Ardisa, 4ue aportaría caudab del río 
Aragón. 

La longirud del Canal en sus ClÜItm primeros tramos es 
de 82 km, hasta la boca sur del túnel de Alcubierrc, donde 
comien:a la :ona Je Monegros JI. La longitud de las tres ace~ 
quias derivadas es de 118 km, transportando un caudal de 
6,5 m'lsg la acequia de La Violada, 17 m '/sg la acequia del 
Aumen y 3,5 m;!sg la acequia Q. 

Sistema de riego utilizado 

El s~tema de riego utüi:tado ha sUlD el de grao._dad 
por inundación en toda la tona acepto en el cuarto tra
mo de Monegros. 

La conducción del agua a las tierras se realizó me
diante redes de acequias, in situ"j prefabricadas. Para 
la a'acuación de escorrentias, se construyeron las co
rrespondientes redes de desagües, así conw las necesa
rias redes de caminos, para comunicación con vías exis
tentes y facilitar el acceso a las parcelas. 

El sistema de uti~n de agua para el riego, es a 
petición, a través de fas comunidades de regantes exis
tentes en la tona, integrados en fa Comunidod General 
de Riegos del AlfO Aragón. 

Este sistema requirió de mot.rimientos de tierra para 
construir unos bancales de dimensiones suficientes pa
ra su mecanización. Tras la nn.'e1ación afloraron a la 
superficie peque:ños rodales- de areniscas y margas salio 
nas improducti'l.'CLS. El posible impacto ambiental se in
tentó corregir con repoblaciones forestales en las fade
ras y ,::onas no dominados y plantaciones de árboles 
frutales en los balateS' de los bancales. 

En el cuarto tramo se realizó un estudio de suelos, 
que teniendo en cuenta las caracte:risticas de los mis· 
ll105 aconsejó modifiazr el sistema de riego uril~do en 
los sectores hidráulicos anteriores, riego por gravedad, 
estimándose má.s adeouuw el sistema de riego median· 
te tuberías presu~adas (aspersWn:, etc.). El Plan ge· 
neral de trtl7l:.forma.ción de esta tona quedó delimitado 
por una supe:rfu:"ie total de 4.617 Has, todas dentro del 
rénnino municipal de Sariñena y fundamentalmente en 
el nÚcleo agregado de PaUaruew de Monegros. 

El Plan coordinado de obras la dividió en dos secto
Tes hidráulicos: el sector l tiene: una superficie regable 
de 1.393 Has y d secror n con 780 Has. 

Al mismo tiempo que se han acometido las obras de 
transformación de Tegadío de este: tramo, se ha Tea!ita
do la concentración ~celaria en PaUaruelo de: Mone
gros, afectmuW a uno supe..¡icie rotal de I. 794 flas. 
exi.~tiendo 229 fincas de reemplato y una media de 1,85 
fincas par propietario. Esta situación posibilitaTá au
mentar la eficacia de la transfonnación en regadío. 

Las obra." pret1sta.~ para transformar el s-ector 1, rui 
como las infraestructuras principales que afectan a lD.~ 
dos sectores hidráulicos, están en fase muy a'I!an~ada, 
estando pret.'ista la entrega al. uso para la tnóxima cam
paña de riegos. 

las obras que afectan específiCamente al sector II 
están en fase de proyecto por estar pendiente la aproba
ción del Estudio de Impacto ~-\.mbierual. 

Dado que el agua es un bien l'recwso y limitado, es 
preciso que los usuarios de la misma sean los vigilantes 
más interesados en su buena administración. 

1, 



La zona está delimi[ada por el Canal del Humen, río 
Alcanadre, Sierra de Alcubierre, Canal de Monegros, ace
quia Q, acequia de La Violada y río Gállego. 

Se han construido por los distintos organismos que han 
ejecutado las obras, CHE, [Ne, IRYDA y DGA, un [Otal 
de 2.072 km de acequias, 1.482 km de desagües y 1.668 km 
de caminos. 

la zona de 
Monegros- Fl u
men akarua una 
superficie de 
61.312 Has, divi
dida en cuatro era.
mos en el Canal 
de Monegros y dos 
panes el Canal del 
Humen. El primer 
tramo fue declara
do de interés na
cional en julio de 
1944. Las wnas 
dominadas por el 
Canal del Flumen 
y los mUllos se
gundo y tercero 
del Canal de Mo
negros se dedata
ron de interés na
ciona l en marzo 
de 1951 y el cuar
[O rramo en di
ciembre de 1983. 

Los Planes de 
colonización de 
Monegros fueron 
aprobados en no
viembre de 1951 
para 10s tres pri
meros tramos de 
Monegros. En la 
zona dominada 
por el Canal del 
Humen en enero 

Características de la transformación redistribución 
de la propiedad 

Los Planes generales de colonización de las distintas zo... 
nas que integran Monegros I-Humen, son los pilares básicos 
de la transformación, distribuyendo la zona en sectores hi
dráulicos independientes, delimirnndo las superficies de re
serva y dictando las noanas de redistribución de la propie

dad, selección de 
colonos, creación 
de nuevos núcleos 
para asenramiento 
de familias, cons
trucción de edi
fici os sociales, 
repoblaciones fo
restales, etc. 

Los diferentes 
planes de transfor
mación fijan uni
dades de explora
ción según la clase 
de tierra, así como 
las superficie de 
reserva que un 
propietario puede 
tener en la zona 
regable. 

La propiedad 
de la tierra apare
d a muy concen
trada en algunas 
zonas, dándose el 
caso de propieta
rios que superaban 
las 1.(xx) Has en 
20na regable. 

de 1955. El Plan Canalizad6n. !.AS Infraestructuras de riego están bastante adelantadas en la zona. 

Se adquirieron 
por el procedi
miento expropia
to rio las [ierras 
.. declaradas en ex
ceso,. que sobrepa
saban la reserva 
fijada en los dife
rentes "proyectos General de T rans

formación del CuartO Tramo fue aprobado con fecha 1 de 
agosto de 1986. 

Posteriormente fueron aprobados los distintos Planes 
coordinados de obras, que fijan y definen las obras a ejecu
lar por los distinros organismos, Confederación Hidrográfi
ca del Ebro, lnsdtuto Nacional de Colonización o InstitutO 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el caso del cuarto tramo de Mone
gros. 

de reparcelación" de la .:ona regable. 
De esta manera se redistribuyeron entre los distintos 

colonos que llegaron de todas partes de nuestra geografía 
una superficie de l i.412 Has a 1.375 colonos, adjud icando 
también lores complementarios con la superficie corres
pondiente para alcan..-rar la unidad de explotación viable fi 
jada para la : OIla . • 

rc.aeo'i1CY:DAGlCCU 
lN5DI !»: 67lI:I..Cll.I!A AG'A/aAS 

SElMCC I'I1!MO!I.llE ~ Y wew AM8I8.-n EN IUSCA 
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Elecciones Agrarias 

las ur 
Las organizaciones de produdores agrarios (OPAS) medirán 

sus fuerzas y capacidad de el PI'Óximo 
20 de abril, tras dieciocho años de vacío electoral 

M.O. 

L con.sejt:ro de Agri
cultura y Medio Am
bienre, José Manuel 
Lasa. y los máximos 
resporuahl6 de UA
G.A, ASA)A. lnicrn
tiva rural r m-UGT 

han consensuado recientemen
te la propuesta pam la reali.:',,
ción de las elecciones a las Cá
maras Agraria¡; Pw\'inciab de 
Aragón, cu) a fecha electoral .5t: 
ha fijaru.) para el 20 de abril Je 
199;. 

Esr.a~ e!eccione$, que t>erán 
la~ primera:. que se celebran en 
los ú ltim~ dieciocho años, ~n 
el resultado dI? varios meses de 
negociación enue el C\lmejero 
y las or>;ani:aciones agrarias Consenso. El Consejero y jo:;; rep resentantes de las OPAS, en la reunión para concretar las elecoones. 
con ct:presentadón en Aragón. 

Para el Consejero, la cele~ración de ola, elecc-ion~ ~upone, 
por un lado. desarrollar la redén aprobada Lev de Omaras Agra
ria:. Y. por el mro, conocer realmente la \'erJadera represeJUíltivi
dad y pt"'SO de las otgam:aciones agrarias en Aragón rras düx:io. 
,hu años de vacío electoral. 

El proceso electoral va aCl.lmpañado Je un calendario de pta
:05 mínimos, que se- inició con la elaboración yendo de los bu· 
rrJdores de los decmos que desarrollan la Ley de Cámaras -nor
ma reguladora en la que están basadas la!. elecciones en 
nO\'icmbre a la asesoría jurídica del Dcpanamemo de Presidencia. 

Otro de los requisüos es la exposición de lili censos de elec
rores en lo- ayuntamientos, que se deberá reali:ar en el mes de 
enera. En la acrualidad, los daros b taJí:;ticos sobre población ac
tiva en el sector agrario en la comunidad autónoma asciende a 
unas 47.000 personaS, aunque hay que esper<if <1 la publicación de 
los cen...<;os para conocer el rotal de electores. 

AsimISmo, durante el mes de febrero se abrirá el pla:o de las 
alegaciones formuladas por los electores y Que hayan sido objeto 
de estimación. Tr:b estos requisitos, el 14 de febrero se ('ublicará 
en el .. Boletín Oficial de Ara!!ón" el decreto de convocatoria 
decror¡¡ 1. 

De forma ('araleta, par.:! poder cumrlir con las fechas previ~
ras, habrá que rcalear antes del 31 de diciembre: de 1996 el cen
so derrotal provisional)' rectbirlo en rojo:. los ayuntamientos, al 

objeto de rropici'ar una exposición simultánea con inicio el 2 de 
febrero. Asimismo. antes Jel 1 de maco debe estar corregiJo el 
censo. Además, antes del 28 de febrero deberán estar diseñados 
igualmente los posihles modelos de cartas, papelems y demás ma
terial electOral. 

EstaS elecciones cuentan con un presupuesto Je 59 millones 
de pesetas, financiado por el Depanamento de Agriculwra. Res
('ccro a las mesas electorales, ambas panes han consensuado que 
el número total de meses no superad las 300, lo que supone que 
el mínimo de electores parn crear directamente una mesa se si
tuará en romo a los 30. No obstante, con el fi n de que las d i5ran~ 
cias a recorrer ¡xlr los electores no resulta disuasoria para el voro, 
se baraja como distancia máxima orientativa [os 10 kilómetrOs. 

La normativa que regula estas dcccione'S está basada en la Ley 
de Cámams aprobada en febrero de 1996, y entre los distintos 
aparrados establece los criteri(Js para panicipar en estas eleccio
nes. enrre los que se encuentran los trabajadores del campo con 
seguridad social, empresarios agrariO'i a tiempo parcia! incluidos 
en el REASS y por cuenta ajena. Sin embargo, en este punto y al 
no haber un acuerJo se conduye con la coOl'eniencia de que el 
Dcpanamemo envíe una carta previa a la confección del censo, 
:l. caJa persona jurídica de que se tengJ dato de terreno en explo
ración agraria. parl que en el pla:o de die: dias la propia entidad 
indique su objero ~tatutario y su dedicación real. • 



os agricultores 
aragoneses 
reciben 28.000 

mi(fones de la PAC 

El lXpanamento de Agricultura ~' Me
dio Ambiente ha efectuado el pago de las 
ayudas de la PAC por superficie que ascende
rá a un total de 28.COO millones de pesetas, 

Las primas, que c.úrT't'spOndt:Il a la cose
cha de herbáceos de 1996, abarcan las primas 
de l\l!i culth'os de secano, mai: de rcgOOío y el 
60% del anticipo de los demás cultivos de re
gadío. 

Respecto al mai: de regadío. cuyas primas 
se abonan en su totalidad, el montante para 
Arag6n es de 5.300 millone:;, En cuanto a la 
prima di: Ct.'fcab de secano. la cantidad al
can:a los 12.200 millooes, la retirada de tie
rra llega a los 3.600 millones y el suplemento 
Jel trigo duro e; 6. iOO millones.. 

Asiml.smo, la ~yuda a las Iet-'Lnninosas de 
grano canto de secano como de regadío no ha 
:;iJo publi<XIa tod:,nía por la Comisión &im
pea, por lo que no es posible incluirla en el 
presente pago. 

En 10:; cultivo:; herroew.i de rega...!ío J1S
tintQ5 al mab: ;e abona un anticipo del 60 %, 
a 13 esperd del resultado de las negociaciones 
qiJ(' el Ministerio de Agricultura, tsrá Ib-an
do con la, autoridades comunitarias parn co
nocer 11s posibles reducciones rcr el sOOr('pa
samiento de la superficie base asignaJa a 
braña ror este ti[Xl de culti\,()5. 

Por ami pane, el salJo ~ieru:e a 
las oleaginosas (col:a, nabina, girasol y soja) 
Je Jos aJ,rricultoresacogi&ts al Sbi.crna G..'1lt."'ral 
con retirada de tierras se ab.Jnará, ror db;PQií
dÓfl comunitaria. el primer trimestre de 1997. 

agado el segundo 
anticipo de las 
primas de ovino 

El [kpartamenro de AgtlCulnrra y Me
dio Ambienre ha abonaJo el segundo anti
cipe de las primas de ovino y caprino. que 
suront un total de 1.143 millone5 de roe
taso Esm.~ pnmas de P,1litica Agraria Comu
nitaria beneficiarán a un total de 7,796 ga
naderos, de klS que 2.359 corrcsronden a 
Hu6C.a, 3.040, a Terud y 1.397. a Zarago:a. 

Con el pago de e:;re segun&l anticipo, 
los ganaderos aragooi.':Sl!S han recibickl a In 
largo Je estt' año en prima~ al ol'inu y capri
no Wl total de 6.603 millono;!S, quedando 
pendiente el saldo tinal de la pnma, cuyo 
r8{!o se efectuará a lo largo del primer m· 
meme del próximo año una \'1.': que se ob
tenga la media pondc-rada de los predos del 
sector en la Comunidad Europea. 

Javier Gros. 

a declaración 
de Cork apuesta 
por un desal i 0110 

rural sostenible 

~fl deSnTollo rural SQStenible debe 
coo.~tuir una prioridad de la Unión Eu
mrea y convertitse en el princirio fun
damental que sustente rOOa ¡:dítitaru
raI en el fuMO inmediato y tr.b la 
amptiaci6n ... , Esta I!S una de !as conclu
,_ de la Conferencia wropca ;obre 
Desarrollo Rural, celebrada en noviem" 
Ixl! en la ciudad irlaOOesa de Cork. r en 
b que- panicipS el director general de 
Estrucruras A~ del Departamento 
de ~ltura y Mediu Ambiente, la
TIetGros. 

la JeciaracKln de Corl:. ''''''' se de· 
Ill.."lfl'lina el deciklg() de c(Joclllru)lleS que 
qUl-daron plasmada~ en un documenro 
rras dos d¡" de debate. aborda d futuro 
del medio rural, cuya ¡Xllitica de desarro
llo debe dttar basalh en un ~e in~· 
&",00 qu< "'Iil"", dencro de llD roL""" 
marco 'kgal e lIl-';,1ttJmental el reaJU5tt V 
dt:salloHo de la a,.,oriculrura.la diversifica
ctOO ecmÓmica. la ge:;rión Je recut~ 
narurales.1a me}cr.J de las funciooes me· 
dioambientales r el fomemi1 de la cultu
ra., rurismu 'i aCltÍ\'idOOes recreatiYl1:i. 

Alnru,-mo, ~ decl.rndÓll de Coclc 
hace especial hincapié en d ~u a ta 
diversificación de actiÚdm económi, 
ta5 y :iOCiab que puedan auroXlSli?ntr· 
;:e, al tiemp:! que 1as políticas de desa
anUo deben res¡:etar la sl1bsidiariedad, 
lo que supone una mayor ..b.:erura!i:ar 
ción r U(l 3pQVO en 13 asociación Y en la 
al(.~ión entre le!'> ámbitoo interesa
dos. En el asp::ctü de la !lrumciación. el 
informe: ap.¡ma hacia la estimubc.ión 
del uso de lo!; recursos kules, así como 
hacer mayor u:;O de la ingeoiem finan
ciera en les ~temas de crédito rural, p<l* 
ta aprol,'cchar mejor la sinergia entre fi
nanciack'in pública 'f pri\-aJa. 

irmado un con venia 
con la Caja Rural 
de Huesca 

El consejero de Agricultura}, Medio Am· 
hiente, José Manuel Lasa, y el pre5iden~ de la 
Caja Rurnl de H""", Ramón Aísa, han fu· 
maJo redentemenre un convenio de cobiJo. 
rnción para realtar un plan Jemosoati\'O so
bre técnicas de producción en alimentación 
del ganado O\ino, variedades y técnicas de. mi
tivo en olivo, cereales r alfalfa. El con~'cnio, 
que tendrá una duración inicial de tre>; años, 
cuema coo una aponaciün financiera porpar
te de la Caja Ruml de Hue:.ca de tres millone:. 
de pesetas. Por su parte, el depanamenroapor
tará los medio:; técnicos de la dirección gene
ral Je Tecnol~ para poner en marcha el 
rlan dcmr&rari\'o en la<; fincas. .A,.simlSlOO, la 
Caja SlbCribirá los conaatos con agriculr.oces)' 
ganaderos interesados en re.,ltar las demostra
ciones en 5U'i propiedades. 

Tras la firma del acuerdo, el consejero des
tacó la imponancia de este convenio como 
ocl.lll Jn"O más hacia el desarrollo de un sector 
4-'T3ri() onenraJo hada la prodU(ción de caL· 
dad ootdlic:.'noola cun un mínimo coste l' res
petando el medio ambiente-o Para ello, Lasa 
destacó ~hact" falta acercar al proJocror las 
nue\';tS tt"CIlOlogías que rentabilicen al máxi
mo su cosecha~. 

la dosis mínima de 
semilla certificada 

trigo duro se 
establece en 130 kilos por 
hectárea 

EI1Hnisreno de Agricultura, Pe:a r AJ¡
mt:nr"ción ha ~taHeddo para la campaña 
1996/97 una d~Íi mínima de semilla cenif¡
caJa Je 130 kil~ por hectárea par:! Justificar 
el cobro del suplemento del pa"oo OlmpeIt'Kl

torio al trigo duro. 
Por oaa pane, exIste en la actualidad una 

rropuesta de moJiticacitÍn de la rq;ulad6n 
del régimen comunitario de este suplememo 
dd pagocomrensatorio.la principal cue;olm 
(1hJem de estudio es la asi!,.1f\aCión de los cupos 
indl\'1duales de derechos v los problemas QUt: 
se han originado con la misma en distm10S 
pai!>Cli. 

l\'ollhunre, el 3iiWU0 no cstá sufic!crlte
m('me anah:adocomo para llegar al establecí
mienw Je una nue\"3. nonnatl\"a, y pclf ello 
ran la camrilña de comefciaU:aciÓIl 9i-98 
continuara vigtnte la reglamentación actuaL 
al tiempo que.)e mantirnen ~dt'rechos inJl
viduale; acruahnt'ntc asi!!nados. 

-
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ás de mil 
agricultores 
participaron en 

las conferencias sobre la OCM 

Alrededor de mil agricultores y mayuris
tas de fruras y horraii:as atagoru:::sb han par
ticipado en el ciclo de conferencia:;. que sobr¡; 
la reforma de la Organi:aci';n Común de 
M""", IOCM) ha "",,,;,,Jo el 0..'P''''' 
mento de Agricultura y Medio Ambtente. 

Durante dos5emana.:;, tl>cnicos del deparo 
tamento y del Ministerio JI." Agricultura han 
recorrido distintas lucalidades ~O()nesas in
fonnando al S<:Ctor sobre la nUeva normativa 
que ~ncrará.m vigor a partir del próximo 1 de 
enero. AsimISmo, se han edItadO unos ma
nuales en los que se recoge Je forma simplifi
cada la llueva normativa comunitaria y qw el 
o..'Partamento ha dimibuiJo por !J:j. oficinas 
comarcales y sen'ieios provinciales. 

El ciclo Je conft:n:ncia:. infnrmati\"as :;e 
inició ~n Zarago::a, cuya sesirin fue inalL"llr.!
da J.Xlf el con..-ejero José Manuel Lasa. <luien 
h1ZO una raJklh'tafia del sector en la C:>muni
dad AutCmoma y destacó, I!ntre otros &Jlt!C
rus, la imponancb de formar organizaciones 
J~ rroouctmes fuertes. Tambi¿¡, se han cele
hrado !'.('i;iones en La Almunia v Alcañi:. [{"}
calidades en dandt: el ~'cwr honofTutícola 
tiene un re;o opecífic"l iml')rtanre. 

En Aro!..'Ón, e5(e sector representa d 34'\', 
Je la prooucdón final a,!;TÍcob. con un \'olu
md\ dI! negocio de unos Ji.l\."\: millO!le'> Je 
pe><."'ttIS. Pese a la imrortaru:ia t'couJmica. d 
sector presenta un bajo nin:l úr~.mi:ati\'l). de 
concentraCión de afena i con unl cltitribu
ción ~1<,;ráfica Je.<i¡rual. 

En este .;enuJo, )' con el ,"lbjetl\"o rue:sto 
en inmmentar la prooucci6n comerctali::aJJ. 
a trJ\'6 de ~ orgam:aClones de proJucrore:
(OPFH), el departamento riene premIO 
Clmtinuar con el pru<,Q<lffia Je difu~iún. tanto 
a tra\'és de las ofion.b Cl)lIWCruc:; cüm.o út

gani:ando charlas }' jornada<: en aquelk'lS lu
gares en J"mJe los profesionales lo Jt:manJd\ 
0* coruiJcre oponuno. 

onvenio con once 
ayuntamientos 
para la creación de 

las Oficinas Comarcales 
B ",,,.,¡cro '" .f\grkulrun , Mecho Am· 

~.J,," Manuel Lasa. y k> .blJe;o, on
C~ Iocalk:iades 3mgQIlI!Sa.' han firmado recten
t!!mente los cml/enillO para b. puesta en 
marcha de las OfictnaS CAmarcales Agrl1am
hentales (OC¡\,,), que &lpoodrán unas [cl'ce!"
skmes ;upenores a R] mill..:me; de ['<!SC!:l5. El 
3C\Jeruu.am a las L,:lC3lida,b de Bm:b:wTO, 
Gra!l'>,s.'lb~ VaL:kmlbt::>. AlagJr¡, Ari
:a, 8elchire. Baja, Epila. T~ra:l1na~' T.lustl!. 

U. rueca I!n marcha Je e:ita::; oficin4 en 
lb qUI! th1nf'i.:ñarán 51,b funcione:, alrakJoc 
de 184emp!~~rálamr~ooen 
lJI."t.1S nl15lMS Jept:nJ.:nci3:i .:le los W."(IOWS 
:iCniCXh que d li'Partamemo de A .. ,'rirulrura 

rttiI!.!!.. m· Ganadera 
incorpora un nuevo 
sistema para mejorar 

su producción 

L1 ~mpre"a T~u>l:é' GmaJm ha ¡'UbtO 
en marcha un novedoso ,lstana Je control 
para meJ~lJ;lr 'u.' ni\'e~ JI.' producci('m, En 
concrero, ~ mml J1: un r~::J6metro que se ti
Ja en una de 1"" para~ Je L1 \"3Ca y que con .. 
trola ~11 monmlt:nw. Cm este dato v l~ de 
pruducci,)n y calidad Je b l\!Che:,e ..,ri'([Ua un 
CfUC\! JI.' in((}Jmación meJimr~ ,i:.tctna infor
rrcinco..¡UI! rcrmlt~ deta:tar C~l{1 m~yor pre
cl5ilÍn kl' cdo:; Je la;, \'aL<b \. de e;(d lUnna 
ornmi:ar !oJ:¡ recu~ tanto en rl a:,-pecti.l de 
rn<ti como en prooucci.'n lactea. En d acto 
di.' rrc-s;.'Iltación Jd nuen) !>ist.:ma estu\"lemn 
pre.'<.-"1ltes ti rraldmre Je la Comunidad Au
t0noma.. I t co11-'I!jero Je A¡,.'fil..u!cura y l\le
dio Amhlerlte. Taustr GanaJt'ra e. un:! ex
plotación qUt: CUlmta con una:; 1.500 \"ac3.! l' 
una prwJucci'ln Je 1:) rrulkm~ de kilos Je l~
che. La empresa riene una facruración de 
unos I.OCQ mIllones anuali!'S. 

Noticias Breves 

y MeJio AmbÍl'nre r1ene en el mecUu mm) 'f 
que ru.c. ab.xa =hm <fuemmaOOs en ]4 
localidades yen di:;omas inmdaciooCii. 

Tras la filTIlJ Jel aeut:rdo, el cnnscjcro ha 
e-xplidlJo que ~eoo tsffl flgrupaci6n preten
JembS. rx1r un 1;0,1-, poren.ciar!as dependen
cia:; comar-.:.all'S del Departamento, agrupan
Jo (11 una sola ()ficina todos los. irct\iciO& y, 
ror nuo, aJaptar al ~rrot[l)de la fuMa ley 
de Comarca~'ZIri,ín kl~ amhiros de acUla
ción Jet Gohi¡:rru.~ Je Ar3góo-. 

El rn)\'~ dt las CX::~:s.)e oompt'!Jle de 
un total de 45 qJlcinas t:n toda la comunidad 
atUórn'lma, lo que SUF'-)~ IjJJe inclu)CflOO l<ls 
cünvenios firma.k. \'" se ha iniciado el rro
ceso en un tl'lal de 17localidaJes. 

La lm¡imrxioo de las ~5 OCA~ exÍi!e 
una 1D\\:fiiOQ. tot:a1 OlIlnanciada entre el Go
hiemn de AI<\!: .. \n (80 %) y los 3}unG1mlCf){1)S. 
(2::ft,) .k a1re:led(t· Je 350 _nes de peseta:¡, 

• revención sobre 
el fuego bacteriano 

El !)epan.unenw Jc ,~grh:wrura '\' MeJ¡o .-\ro
b!~me ha kho un UJtmmimtO a agricult~ y \i
\crt.<.r:l:l para Ijue Jntt."tl:;i tl~utm ti Clmtrol en la Jdqui
,icoo Je r!Jnra..i ';,1n d !in J¡: t'\ltlr la enrrnda ro 
:\~lin de la alfomne.!J Jl'fu(mmvla ~ ro:r¡>,
riaoo. ('la l.ruermedal ataca furJamcnta¡mcnt~ a h 
iamilm J.: fru[3Je:, J .. M'lra \man:ano \' fel"Jl1, :t!ií 
ú 11Th) a algUI\JS rlan¡¡¡, llmameor..lb, rllll'(canJl1 d 
~ .. muaú.: -k 10:; brOl:ei ,raIn:¡,. La rnwJaJ J~ 
11)' J:lf¡{" p!l)du.::iJ(b ror e:ta hcteria f>I! \'t 1Ilrre
rn~nl:lJ¡1 jM" 'u &cili,w de dL<e.mirución. al rr-am
mitir.ie Je foTIIt! IlJtur.l1 n,l \(¡lo ¡x:'f tcrwmetlai!Itt'
re(1r~c~ Cl.l!Ihl riffitil \' lluvia, ~ioo tamhién {\lr 

!Js are ~ilw .. trQ ~ m.'l'Ct¡)i tllricolas, 
La cr-rrumiJa,i ara~r'f1esJ se encucrma lihre de 

era entén~J.¡J, 1'-1"0 ante la iltuaóón ~ conr:uni· 
nacIón que prt5enmn Je.Je h;¡;;e \";ll'i()<, año!: al~s 
C0muniJ¡¡Je:, \' paiq:s ~mítrotes, como d Pa~ Vit>(l). 

Casti llaA.eoo o Francia. k tCcni~ h:!c.en runcaP¡¿ 
.. 'Il q~ la ai"¡uisiói'(l Je plantaS >;C haz, sóloen I'r.'r
ro:- ~U{(lfi:aJ.)S \' éXiOOloo si.ernrre el ¡;-".'iaron~ ntil
!>ID,nano. 



Ef11Tet'Ístas a los responsables del área alimentaria de los principales empresas de distribución 
en Aragán sobre la incidencia com.ercicl de los productos aragoneses de calidad. 

«Estoy convencido de que los 
productos de Aragón pueden 
ser profetas en su tierra» 

«Exigiendo menos, estaríamos 
haciendo un flaco favor a los 
productos aragoneses» 

ÜSCAR TOMÁS 

Plácido 
-DIRECIOR GENERAL DE (iALERIAS PRIMERO 

"Sí, hay demanda de prodocros aragoneses. A la gente le gustan y rooavia se podría 
JXXfIlciar más, si toh ~iérama; nue¡tm grano de arena. Nosotra; lo hacemQi~. Esta es 
13 opinión de Plácido Muño:. director general de Galerías Primero. También cro:: que el 
nombre de .Arag6n~, asociado a un prooucto, supone un incentivo de cara al cliente y 
que kt5esrablecimient(h comerciales, ¡:or su ¡rJIte, han de contribuir con distintivos y una 
imagen cuidada a que el público los pueda identificar f.k¡lmente. 

A la; productores, les recomienda que apue:ilen finnemcntc por convertirse en au
ténticos empresarios rurales: ~Han de echarle más gana y crear uU}ión, siempre pt!nsan
do en el ritmo que fija el mercado, estando prqmados para abastecerlo en los momentoS 
clave. Así conseguirán resulrados y el respeto del resto de h arJ."uont.":Se'i. Sroy conven
cido de que pueden ser profetas en su tierra ... 

Desde ~ punto de visla, 105 C()mprddores aÍ<lo"OOt':5e'i «van conociendo más nuesuas 
denominociones de origen, pero, en aJgunos casos, todavía les cuesta un poco asurrnr el 
salto de precio que conlleva la ffia}'or calidad. Los productores con "C' de calidad apenas 
están comcn::ando a entrar en el mercado~. 

Muñot consiJera que los pnxluctures aragoneses resuIcm muy compeutivos ~ el 
punto de vista de h relac:iOO calidad-precio, .q:er<l qlK">fe1OOi que \o sean aún más. Somos 
muy exigentes y CTet.'>ffiOS que plIC(k"1l mejorar en calidad sin aumento de precio. Sería un 
beneficio rara la sociedad~. En cuanto a h presentación, piensa que es una de :rus virtudes 
'! que, en genera!, «.Cn las deoominaciones de ~<JCtl han alcan:ado un nivel QlSI impen
sable luce die: años, cuaMo se parria de la nada. Los optimistas quisiérnlTlOS que avan:a
sen todavía más~. 

Manuel Ciarcía Escobar 
JEFE DEL ÁREA DE ALIMENTACiÓN DE EL COA I E INC;I ÉS 

"Hay clientes que sí buscan los productos aragoneses '! que así 10 indican, pero no 
se tmta de una tóruca gencrali:ada~. Esta es la apreciaci6n de MlIIluel Garda Esco
bar, jefe dd Área de Alimentación de El Cone Inglés. En ~1l opinión, al público le 
van sonando las denominaciones de origen aragonesa<; de vino, ternasco y jamón, pe
ro toda\'Ía les queda mucho camino por recorrer, aunque menor que a los productos 
con .. e. de caJidad, cuyo conocimiento está menos extendido. Advierte que, .. cuan
do decimos vender un prooucro aragonés, le aplicamos los mismos baremos de exi· 
gencia que al rblO. No le estaríamos 3)llJando si hiciésemos la "visra ¡zarda" y 10 in
corporásemos cuando todavía no da el ni\'e! suficiente. Seria pan para hoy y hambre 
para rnañana~. Segúnsn valoradón, los prooucros de nuestra Comunidad ofrecen una 
buena relación calidad-precio: "por ejemplo, los \1.00. del Somonrano rfSt1lcm ffilh¡ 

hararos que los Rioja y su calidad es igual o mayor. O las merme!aJOlS, ú el melocotón 
con ~'ino de 105 Hermanos Larorre, que son de lo bueno lo mejor, algo a valorar cuan
do mIra:; el prcdo. O los embutidos. que son huen05 y nada caros ... -. 

Garda Escobar cree que la prbenración, exceptO en algunas denominaciones de 
origen, .. entra dentro de los niveles nonnales, sin que ~ arrecie un rarricular esme
ro o adornos especiales~. Ofrece el ejemplo de los turrones de [)or¿yem o de Zorra
quino. que recurren a formaros muy similaro al re:110 de marcas del mercado. 

Asimismo, alaba la buena canil.li:drión de la disrribución de los produc(Qr~ ara· 
goneses en sus relaciones comerciales con El Corre inglés \ aplaude el que .. cada día 
má:; proouctor~ van pensando en el mercado r consiguen que su trabajo resuhe má~ 
comrentivo~. 
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«No hay que saturar de oferta 
al público o al final le dará 
igual una marca que otra» 

, -' . -. 

«Acreditar la calidad 
no basta y los productos 
de Aragón han de entrar en las 
ofertas» 

'< 

Las entrevistas 

F 
DIRECTOR DE COMPRAS DE S'ABeco 

~Hay una serie de artículos que el público si reconoce cm la virola de "producto ara
~~: vinos, ternasco, jamón ... En el caso de otros prcduCIOS elaborados, también de 
aquí, les resulta más difícil y pnma la marca O el precio». SIe es el análisis de Fr.mcisco 
Es¡:a"3., duecror de Compra:; de Sabeco, quien también recuerda que para las superficies 
comerciales «existe el deber de cuidar los produCTOS regionales. ~05Otros los procegemos 
y fe-ali;:amos promociones. Las mejores fechas en este aspecto son la:; de las fiestas de :-.Ja
vidad y del Pilar-. 

Aconseja a los prooucrore:s «que no vayan más allá de sus posibilidades reales. Se ha 
de apostar {Xlr una serie de pro:lucro; que sí tienen futuro y no saturar de oferra al públi
co, de forma que al Malle dé 10 mismo una marca que ooa~. 

E'spasa sce:iene que hay un más que aceptable nivel en la relación calidad-precio de 
Jas prodUCTOS ar~, pero que ~aún han de mejorar, sobre roda en calkIa.:h. Consi
dera adecuada su presentación, aunque apnnta que ~qui:á sea necesario que ramo pro
ductores como traruformaoores piensen un poco más en un anículo final a la medida de 
los deseos del cliente.: lotes, promociones ... los reyes en esre aspecto son lo; franceses~. 

En cuanto a la distribución, asegura que fale¡:¡ penetraci6n en el mercado, pe;e lI. que 
recOl1OCC lo caro que resulta Ian:ar un producto. Señala hacia Cataluña como un terriro
rio de VCOC3. favorable para las producros ara.,aoneses, pero sin olvidar que «[ienen salida 
en otras reglon6". 

Asimismo, insiste' en que los canab de distribución e:stin imeresados en resaltar los 
productos aragoneses, «peto hay qUe darles facilidades. Se ha de garanti:.ar la calidad y no 
escudarse en el nombre y no cumplir. Jamás se debe engañar al cliente». 

Francisco Javier 
DIRECIOR DE 

~Hay que realizar un mayor esfueco de promoción de los productos ar<lgüoeses. Es
petar que el público v:J:ya a comprar en atención a una determinada calidad puede dejar 
de resultar vdlido muy pronta porque cada ve: van a ser más los que la puedan acredira:r 
a tnlvés de una denominación de origen ° una "C' de calidad~. Francisco Javier Salinas, 
director de Continente en Zaragoza, está convencido de que \o¡ responsableii de la co
merciali:aciÓrl de los productos aragoneses todavía han de ganar en tlexibilidad a la ho
ra de pensar en oferras. 

En eiite semido, cita como posible ejemplo el de! Ternasco de Ara,,06n: .El cliente no 
siempre eii!á dispuesto a ¡:-agar un sobreprecio por la calidad, sobre tOOo si hay una buena 
alternativa de menor precio, y resultana conveniente que se abriesen a la pasibilidad de 
oferras e, mcluso, se patrocina.-en degustaCiones con el apoyo puntual de la Administra
ción autonómica Así el potencial comprador se ammarla a probar y descubriría que el 
producto merece que se pague su precio •. 

• 

II 

FrnnclSCO Javier Salinas señala que una de las apuestas de Continente consiste en ayu
dar al c!ieore a identificar fácilmente los producros aragonl.'5eS con los dbLimivlli adecua
dIli. En su ormi6n, son anículos que el comprador de ílquí busca cada ve:: más y que ra se 
han ganado un puesto en \o¡ lugares de prhilegio de esta surerficie comercial. Alguno:¡ 
también figuran en otros centros de toda España, como es el caso de rinos de Sorja y Ca
riñena; en un fururo, posiblemente también dd Somoorano. Pero cree qu..: ~ Jd:ena S<!

I ~lr el ejemplo de los andahJCeii y lan:ar sólidas campañas de promoción en comunidaJes 
i en la:< que hay mercado. como Cataluña. Por úlumo, ad\'ierre que toJo el dinero que no 
1 se in\'icnc en aras ti ser exquisitamente aseptico en las campañas de bn:amienro t:S una la-=-__ --=== __ -=-__ 1 mem,ble op0llurudad ¡<rd¡Ja. 

l1 



Las entrevistas 

EGURA.ME.NTE el m<b ímimo secreto de nuestra 
cocina sea la calidad de los alimento:.. En realidad 
éste es el secreto radical y la primera premisa de to
da gastronomía: no se puede pedir suculencia a un 
platO elaborado con prodUC1!b de calidad medio
cre, Pero en el caso de Aragón, donde los guisos ca
recen de trampa y de cartón, porque están despro

vistO:, de todo asidero y todo truco, ~ta afirmación es Il'l& 
Incuestionable. 

Por eso me parecen dignas de aJaban:a cuantas iniciatjva~ 
tienden a estimular la calidad de nuestros productos, Por eso y 
porque uno desearla no perderse nunca el privilegio de deleita~ 
~. halagar el paladar con los ,iej 'saOOres aprendidos en la intan
cia. resistiendo el asalto de esa moda del fa5I food que es WUI ma· 
nera triste de vivir \' acaso una fonna dolorosa de morir. A mí me 
parece que si el ~o es una imperdonable deslealtad, ser des
leal a sí mismo constltu~'e una esrupide: injustificable y el que pre
tende engañarse con lo que adquiere y sobre todo en 10 que come 
no es digno de lástima. cualesquiera que sean las consecuencias de 
su error. 

Ha" que comer alimentoo de calidad, no 
más de lo necesario, )' a poder ser 
con Sü:liego. Recuerdo que mi 
amigo Miguel Burgos recibió un 
día en su restaurante Je Tard:ona 
a un~ apresurado:¡ comensales 
,;ajerlb, vociferan tes, arrollaJo.. 
res í maleducadll:!, que ames de 
sentarse comen:aron por aJvcr
ur e5temóreamente que rcnian 
prha, A la tercera "e: se acercó 
}"1izuel r con \'0: ~ua\'e les dijo 
que él no la tenía y que no 
pen.<.aba dejarse arrastrar por su 
capricho. Que su trabajO exigía cal
ma, porque.se dedicaba a algo t<m serio como 
pr\!parar las \'iandas que Iban a comer :rus clientes. Y que si. ellos 
nu tenían tiempo para comer era mejor que no comiesen antes 
que profanar el rila de la mesa con la prisa, arnesganJose además 
a un cone de dige;tillll, 

Quicno nos hallábamos cerca e.:.r¡jVlffi~ a punto de arlau
dlf, mientra-; él Ciro--.aba una sonrisa '" ~ alejaba para la cocma 
Jejando a los invasores ctupefactOS y sin re:,ruQta. Lutgo me 
Jijo que había tenido que contenerse para no arrojarlps con ca
Jílli Je~templadas como a los mercaderes del templo, El mimaba 
hasra el último condimento y disfrutaba riend., " :'lb dientes 
paladear los guisoS de ~u ~a, de modo que no f(ldía acertar una 
actitud como aqu¿lla, Aquellas gentes venían de OWJ mundo, d~ 
un mundo que nct> im<1de ~ al que hay que ~isrirse, porque 
:mnque sé que hay quien ju:gar,i que exagero, nue:;tra comida es 
nuestra cultura, ti> su raí: misma y conligura nucsuo tempera
mento, Se ha dicho que .. som~ IOAue comemns~, con la intui
ci{ln que c.ardcteri:a a 10$ poetas. U1timamenre han confirmado 
e.-e extremo los cicnrífico~. De modo que lo!! pueblos im"'a5l..'res 
van pamiént.be cada \'e-: más a los invadido.;;, no tanto ror el 
clima como por lo~ alimemúS quc c:;e chma produce, 

Decía Cunqueiro que en la Gmera! Escoria de: la Christiandad 
debía figurar un tratado de cocma y vino, aun ames de los carí
tulos que traran de las leyes y las instituciones, que son pú:lterio
res sin duda al talante humano, ra que <o:no va a tener el mi~mo 
Derecho Civil un pueblo bebedor de tinto y comedor de asad(l:!., 
que el que es CCI\"Ccero r sopista ... Y aca:;o aún fue más leJOS la 
condesa de Pardo Ba:án cuando &TIbió que.,la cocina es uno de 
los documentos etnográficos mas importantes porque cada pue
blo come según su alma, antes mi \'e:: que según su estómago-o Y 
añadía: .. Hay platos en nuestra cocina nacional que no son me
nos curiosos ni menfh históricos que una medalla, -un arma o un 
sepulcro ... Hacía tiempo que \"enía intuyéndolo. aunque ya saben 
que el cerebro ra:ona mucho despué; JI.' que sienta el COTa:lln, Y 
nadie.se arre"e a comentar cierras cosas más que a los ami~. Pe
ro cuando hablé de la pertinencia de producir comercialm~nte 
alimentos naturab, me tomaron a broma, Ahora. mucho Je:.
pués, comen:amos a hacerlo. Por [o \'ism no estaba yo t<m loco. 
Pero Jo que me ha devuelto más el CTI~Jiro de mí mismo, la con· 
fian:a en mi discernimiento\" sentido común ha sido cierto (o .. , 
mentario que hicieron unos ami~ que viven en lo:¡ EstaOO; 

UnidO!', 
Los norteamericanos, que nos 111.'

\'<lfl ca:.i cit:;n años de ventaja en el 
consumo JI.' C\lruervas \" en lo.-. cán-

ceres de colnn, han decidido [('lmJT 

al comumo de rroJuctth frescos. 
Pem ello') van má~ allá to .. in-ía, 
EHoY> ~n conocer al que l.." 

pn.xiucc. al que h culma ~ 1", 
mima, De modo quc N;ín 111.'
~ndo a tener como quien Jice 
su~ ·horrelanos y !ilb raswrc<; 
de ca~cera •. Unas per.-.ma:. a 

la; que "en y en I.juicnes pu\.'Ckn con
fiar. Cnos awkulwre.s \" Un\lS granjerú-; que 

llevan a casa del cliénte, en una cesta ---c~'ml) 
hacen los reparridore5 de ¡,b pJ~~t:'Tlli- lo que ~us ah). 

naJo~ so!tcuan por teléfono, en el caso de que no deseen ir ell~ 
mismos al huerto a coger la fru ta V !iJ5 tomates, abon;¡d()~ .. con 6-

riérrol de la misma granJa, 
~a[\ITalmente, 6ca e5 una f6rmula pernada sobre [,xl,) para 

explotaciones de caraaer familiar ~. no alejadru; de Ja.; ciuJade-. 
que permite bcnéÍic!Os muy holgaJo:- al productor, quim rre~
cindc: a5í del jn~rm\.-diariü. y a.simismo pernule al C()Il..;umlr la 
adqui:>ición de aliment~ de excelentc cahdad a un precIo JU~W_ 

Por MiPUcsto. no todas las ciudades noncamcricana:i pueden 
procuran;c> ore lujo, Es prÍllltim de 6. .. ~ue -e parecen a hb nue-
tras, incluida Zara.ro:a. Quienes tienen \-ed~) el paraí."O -on la:, 
urbes cbmesur.Ja., WfiW ~uc\a Yün o Los Angeb. ~ ex na 
o. fillOUQ C3.."'O JX'II' fortuna, a~e COIU(I W(klS lo:; pequcñ()'; ten
eamos mtéres en parecer grandes y hagam¡r- por rrOCUffiffiUS tldb 
las mcomoJiJaJes que alguT\l.l" justih.:an con la palabra "'rruf.!Too" 
dicha con rt\'erencia de pro\'inciano~. 

Pero da la impr~ión de que alguIen comien:a a J~lX'rtar, Y 
cg poJria -.er una Imci::ltl\lI lucr.uiva para -\ra!!,ín, l\us com'cn
dria no "oker a perder el tren, _ 

• 
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El 
sus 

M,O. 
L laJxr.¡_ Agru;o, hoy laJxr.¡. 
wrio ~ cumple este 
año ~ XX\· Aniversario. 

Desde que en 19i1 d Mtniste
rhl ~ Agricultura decidió ~ insta
lación en el Campus de Aula Dei, 
centro que \'a por aque! entonCes 

coo..--aba con prestigio naciunal e internacional 
en el c::arnpJ de la in\'otigacim el 1 arootOrio 
ba mantenido una uayecroria de con...'t3nre su-
rmciOO. e 1nCOflXlT3Ción de ntJe\-a5 t~ 
V "'" de cobertura. 

Una trayectoria que ha esr.ado orientada a 
dar servicio al a,.,l1ticultor. ganadero e indusuia 
ab'l'oaIunemaria ~nesa. Y M'3 esuucnrra ac
mal, es decir, la iOO:IIl-'lración del área de me
Jio ambiente., ~ al diseño ~ti\'l) 
~ ... o en marcha por el Gobemo d<.~ 

El c""-"lero de Agnculrun r ~Iedio Am· 
hiente. José Manuel Lasa, particip5 reciente
menre en el acro de c.elehración, en el que des-
tacó la ~·ocación de: Sl!n;cio a los prcif:!i(1nalcs 
Jet secror que tiene el Laboratorio, al tiempo 
que hi:o hincari¿ en ~ retOS de fururo. entre 
los que: desracó el ampliar los ser';cios .:¡ue 
~ en cue5CÍOfle5 medioambientales , la 
homologación de la Unión Europea para algu
nus de sus procesos, 

En el acto de FleStlll:ación a los medios d.::: 
comunicacién nunNm estU1:ieron pres.."!ltes ~I 
director ~ldal de ¡yiÓ(~ Agmambiemales, 
¡\1freOO ilon.'; el direcw del Lahxarorio Agro
,mHenaL Ro,eilo Sil,-" ,'el <firector del :1", 
Ag¡ana del Labocarorw, Jesús Beum. 

Desde el principio, el Labor.m:rio A"arMio 
asumió Iasanalj~ de t<Jdcti los rea.un l' pro
dunos implicados en el ~ agrario, tales co
m1.l suelos, \inQ!;, cármcos, actite;, l.icteos, 
piP1l~ í abonos, con el fin de atender la propia 
demanda d< b AJrrunouriln. Como q'mpIo 
podanos.hlllCat que en d m:> 19iJ se emitie
ron más de 13,,:\,'\1 boleones tU: análisIS. 

Más tarde, en 1985 \' tras sufnr una 1ffi¡m .. 
Llote taI1CKielación interior, se reali:ó la trans .. 
ítrc:ncia cid Laboratorio A ... orar1o a la Ccmuni
dad :~.utÓnorna de Arag6n rnroianre Real 
D=ro. 

En b. aro. f-\'NdlOro :;e pone en marcha 
el Sl!r\'icio de lruerpr..:taci6n,' Or.-ulgación, pa
ra f.¡ci~tar a los agncu!rvres ks explícaclOTlO y 
rteomendaciooes de la analítica reakada 

Ya en 1995 ~ mt~ el i..ahJrarorio de ~Ie-
dio Ambiente. CUI.-a principal herramienta o la 
Ro:! Regional Je lnm~il;n de Contaminantes
:\rmosféricno;, cre-Jndose de esta forma el la-

:::tZ • .!l!r.lY&'a,y 1I!t~ 

--- 197J - Jqq6 

Foto de familia. la plantilla del Laboratono, el conse;ero Y el (jrro:or general. en la "'ESE. ilación, 

boralOrio Agroambiental. HOY, el Laoorato
rio cuenta con una plantilla de 18 persona.¡ y 
una estructura de siete áreas funcionales en 

-

materia de Agricultura V una de ~1edio Am
biente . • 

Areas de actuación 
Cárnicos y Consen.'aS- En este apan:ado. la acm'iJaJ se cmtra en el análisis de 

muemas de prodoctoS aJimcnticiosque recibimos. tantO de emprtSa$ particulare:t corno 
de otrOS Jepartamenros de la OOA t .ncluso de O[faS comumdades. 

Durante el ejercicio pasado esta Unidad efectUÓ 206 muestras, que supusieron 15Z4 
determinaci~ 

UDidad de Pesticidas_ T~e comn rrincipal actividad el cenITol dentro de la Co
munidad AutJnoma de kJ:S re:;iduos de rc:;ticidas existentes tn las proouccione:¡ agroa
hmentarias. funJamenraJmerue en fru[3S y hortalt:as.. Durante el año pasaoo se reali:a .. 
ron l!I1 total dt 524 anál~is, de l,lS que se obnNíeron un total de 7.175 JeoetlHmoc.iooes. 

ATea de Piensos, La aru.lítica se centra en las propiedades fundarnemales de pro-
duetas agrícolas para aliment.1cilio ammal. Es decir. cualidades proteínicas, de grasa o 
de fibra que tiendllOli productO!! comerciali:adOs y que son de gran mteré<: para los pro>
ductOres dd sector, En este apartido, en 1995 se reali:aron un tota! de 437 muestras y 
se obMieron Ui4determinaciones, 

Grasa:. \' Ucteos.. La acmidad de la Unidad está dedicada en un 80 % a los acei
res y glasa'i r el 10 % restante a productos lácteos. Se.- reali:a todo tipo de análisIS que 
solicita el ~toc, así como ase;oramlOlta técnico en lo refeenre a la mejora. de la cah
dad. A kl [mgo del año rasado se rc:alt:aron un rotal dc 413 muestras de aceites y 105 
de Iaa~ que desembocaron en cerca d~ 20.{.\1() determinaciones. 

Suelos l Aguas de Riego. Lllabor de Clita unidad se centra en conocer I~ propie
dades de los recursos narutale:¡ Je stlelo ~. agua, En wetos., la analirica indu,'c o1:termi
nac~ como telCtUT3. capaCidad de retención de a..<>ua, a:;í como otras ~ camcrer quí
mico relacíonyhs con coorL'Oidos. de c:ali:a actiya, elemento;: a.qmihbl~. sales \' 
rtcscuciade nitratos, Esta unlJad efecruó en 1995 un total de 1.463 mformes~bresue-
L_ 'p - .J_ .1 _ . 
lOS V _ I ut:; ~--ruas uc: nego. 

Unidad de Ferrili:::antcs- .-\1:",00 d iliagnósoco ..klesm.io nutriciooa1 de IIlS OJmn); V 

determina la:. C'dr'dCteri.qicas Je las SUStancias ferrih.:¡¡ntes. En Ot~ aparraoo, durante el añO 
PWl ~ teali::aron un t:o!<tl de 338 mue.ma,;, que se: tradujeroo en 1.078 determinaciones. 

Unicbd de Medio Ambiente. Rec~ y valora todas los resulradO$ de inmi.:;í6n de 
contaminante<- am1o,.;(ériros, al nemF" '4Ue' evalúa b calidaJ del aire en nuestra comu
nidad \' 1.):, as~tQi rdacionylo:s con la radiación ulmt\'kXet:a \. sus repercusioru!S a la 
salud, 
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A OrganiZación lnremacional para la Lucha Biológica 
conrra plagas, enfermedades y malas hierbas de las 
plan"" cultivadas (OILB) define ~ Producción lnte· 
grada (PI) de fruta como la prcxlucci6n económica de 
fruta de alta calidad, para cuya obrención se da priori
dad a los méro:k'l:i ecológicamente más seguros Y se mi· 
niroj:an las inrep;enciones con agr<XIUfrnicos (pestici. 

das y fenili:aotes) para aumentar la prote<:ción del medio 
ambiente y de la salud humana. 

Fundamentalmente consiste en imervenir conrra plagas, en
fermedades y malas hierbas sólo cuando esté justificado y hacerlo 
con su~laIlcias elegidas entre las menos agresivas para el agricul
tor, el consumidor y la fatma. útil. En cuanto a fertU\ZaIltes, su uso 
debe contribuir a mantener el equilibrio productivo del áJ'OOl fru· 
tal, sobre todo evitando vigores excesivos que fa\'orecen la proli
feración de algunas plagas y enfermedades V que a la \'e: impideo 
la penetración en la copa de! árbol de los fitosanicarios. Las ven
rajas de este sisrema se derivan del menor número de rrararnientoo 
y del uso de pe:.Licidas específicos, inocuos o poco tóxicos.. Estas 

• 
ventajas son: 

• conservación de la fauna útil y por ende mejoría en el esta-
do sanitario de.! cultivo 

• menos contaminación ambiental 
• mayor protección del fruticultor y del consumidor 
• disminución de los gastOS de cultivo. 
Como es lógico, la PI requiere una vigilancia periódica del es-

tado sanitario del cultivo, vigilancia que debe realizarse p:lT el pro
pio fruriculror o por personal de la explotación, asesorado por un 
técnico con formación adecuada en el uso de las récnicas de COtl

nol V de protección del cultivo. 

Antecedemes 
En los años 60 la procección de los frurales estaba basada en los 

tracamiemos fitosanirarios calendario: Cada 2 6 3 semanas se po
nía en marcha la maquinaria de pulveri:aciÓfi cargada con 1 Ó 2 
fungicidas Y l ó 1 imecticida5 rolivalentes, con objeto de preve~ 
nír Iai ataques de hongos e insectos. En poco tiempo hutxJ que 
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Tratamiento. Las trampa-; sexuales son imprescindibles en la lucha 
Integrada. 

acortar 2 semanas o menos el intervalo entre rraramiemos y se ha
da necesario añadir al tanque un acaricida. El paso siguiente fue 
comprobar que a pesar de rantos traramientos el Moteado (Veruu~ 
Tia pyrina Adem.) causaba pérdidas, ~ araña roja (P=Jchus ul· 
mi Koch.) no desaparecia y la Si~ (PlllIa piri L) pasaba a ser ~ 
plaga principal del peral con estatus de casi inexpugnable. 

Todo esto obedecía al abuso de pesticidas que provoca la apa~ 
riciOO de resistencias (Moreado a los ben:imida:oles, Sila a los or
ganofosforados, araña roja a los acaricidas a medida que iban apa
reciendo en el mercado) y la disminución de la fauna útil que se 
alimenta de los aruópodos perjudiciales. Además hay que tener en 
cuenta los riesgos a que se expone el agricultor al usar con fre
cuencia me::c1as de subsrancias tóxicas, la conraminación ambien
tal, el gasto que supone pulveri:ar cada 15 días mezclas de 465 
pe.1:icidas y el peligro de tener fitofoxicidades con ellas. 

Pata paliar estos inconvenientes se cre61a denominada Lucha 
Inregrada (LO, definida por la FAO como un sistema de control 
de plagas que tenie.ndo en cuenta la dinámica de las ¡:oblaciones 
urilta codas las técnicas de lucha posibles y dis¡,<mibles para man
cener las poblaciones en niveles en que no causan daños econ.6-
mkos. Las bases de la U son por lo tanto la vigilancia periódica 
del culti\·o, conocedor el ciclo biológico del parásito y su compor~ 
tamienro. intervenir cuando dicho parásiro supera el nivel de ro
lerancia, utilli:ar pesticidas cuidadosamente elegidos y, cuando 
sea posible, hacer uso de métOOos biológicos de lucha. 



ATRIAs 

Los resultados de la utilitadón experimental de la LI en 
frutaLes )' en otros culrit'OS en roda EspaM impulsáron a la 
Administración a promocionar la creación de las A,grupa· 
ciones para TratamíentGs lnr.egmdos en Agricultura 
(ArRIAs), de las que desde el año 1984 se han constitui· 
do en Arag6n, 24 para frutales de regadío y de las cuales 
actualmente hay en funcúm.amiento 22, con 3.487 fruti
cultores)' 12~592 Ha, que suponen el 30 % <k la superfi
cie wtal de frutales en regadío de nuestra Comunidad Au
tónoma. 

Cado ATRIA cuenta con un ingeniero para la dirección 
de los trabajos de protección del culti"t.'i) de acuerdo con !.os 
pM:ipales de In Lucha Integnula. Dado ell<DlUl1io de In ma· 
yoTÍa de las Agrupaciones, tal)' como se indica en el amdro 
3, no es posible aplicar la Ll en sentido estricto "j el técnico 
ejerce en gener41las funciOTJ.es de una estación de m:isos pa
ra la demarcación del ATRIA, aplicando niueles de roleTan
da solamente tOO plagas como arañn Toja, pulgones y Sila )', 
en algunos casos en que es posibk, con Cmjlocapsa reydi4 
pomonella L), polilla ori""al (eydio moles'" Busck.) y 
Anarsía (Anarsia lineare/UJ Zeller.). En todos los casos se 
utiliza la lista de pesticidas recomendados en U . 

La Lucha Integrada comen:6 a utili:arse en Aragón de forma 
experimental en 1970 por [os técnicos de la Estación de Avisos 
Agrico~ de Zaragoza. El objetivo buscado fue la adaptación a las 
plamaciones del Valle del Ebro de los métodos de obsen'ación y 
de los niveles de tolerancia preconi:ados por la OQ..B, reducir la 
lista de pesticidas a la; recomendados por la citada orgam:ac ión 
y formar a los reslxmsables de las eA-plotadones y a lo:. fruticul
tores en cuanto a este tipo de lucha. El cuadro ¡ mU~Lra la su
perficie frural incluida en el programa experimental al finali:ar 
éste. 

Los resultados obtenidos pennitieron la elaboración de una 
meoxiologia de observación y de una lista de niveles de toleran
cia para cada época y para cada parásito. Asimismo se racional¡
:6 el uso de pesricidas recurriendo a la; men~ agresivos y se con
siguió un ahorro en número de rratamientos tal y como se indica 
en el cuadro 2, aparece de mejorar la eficacia contra plagas como 
araña roja, Sita del peral '1 pulgón verde del melocotonero {M}'
:rus persicae Sulz.) respecto a la obrenida en lucha cOTwencionaL 

Perspectivas 
El objetivo finaldt: la Producción Integrada es la obtención de 

cosechas con el mínimo de tratamientos pesticidas, con una fem
lhación equiübrada, utilizando \'aritdades y parrones adaptados a 

Sistemas. Drfus.or de <3trayente pa~a confUSIón sexual 

las condiciones agronómicas de la parcela; en resumen. .se rrata Je 
conseguir que el árbol frutal se encuentre en la$ mejores condicio- . 
nes para evitar la proliferación de parásitos y que produ:ca fruta de 
la mayor calidad tanto eA tema romo interna. Y todo ello har que 
hacerlo en una superficie suficiente para abastecer la demanda de. 
fruta coo estas carac:terb"ticas. 

El primer paso consiste en la formación del agricultor sorre la 
utili:-dci6n de tos métodos d(: lucha biológica \' su integración con 
105 otros mé({xlos, incluida la ft:rtili:adón equilibrada. También 
se debe conseguir que el fruriculror haga por sí mismo los contrO
les y tOme sus decisiones asesorado punrualmeme: por el técnioo 
del ATRIA correspondiente, El resultado de este primer r.bO se 
muestra en el cuadro 5, el cual recoge las surerflcies por especie 
frutal pubW en PI durante 1966. En estaS parcelas los conrroIes 
son realizados conjuntamente por el agricultor y por el técnico 
del ATRIA con la flIlalidad de que, a partir de la próxima cam
paña, sea el propio agricultor quien continúe cru:i en solitario su 
labor y ase el técnico pueda dedicar su esfuer:o a incrementar el 
número de personas Y de parcelas involucradas en la Producción 
Integrada. 

Al mismo tiempo se ha redactado un Reglamento que incluye 
los conuoles, niveles de tolerancia, lista de pesticidas utili.."dbles y 
cuaderno de campo en el que se hanin constar todas las actUacio
nes en cada parcela. Todo dio con el fin de obtener una Oeoomi
nación de Calidad que ampare la fruta procedente de estl!S parce
las, permita su identificación en el mercado y garantice al 
consumidor que ha sido producida de acuerdo coo el cirado Re
glamento . • 

OJADROi .-J' 

SUPERFICIE DE FRUTALES PORCE.\1AjtDEAOORl!OEliEL USO DE PESIlCIDASr; L 1. ~'Ú¡'¡ERO DE AGRICULTORES POR AIRlA 
DE FRUTALES EN 1996 f-.::L~c.· ::.LU::;OIA;::.::::lNTE::.:::.:G:::RAD=.:.:!\ _H_..:;EN fRl. TALES RESP!UO A L' LUCHA CO~, t.'<CIOSAl 
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! Tecnología 

Lucha biológica 
La definición de Lucha Integrado hace Te/ermein al uso de 

métodos biológicos de lucha, a su integración en el piOgrama de 
protección de cado p!.mtación. En frutoles, dada In ampU,,", 
del complejo parasitario existente, es materialment:e imposible 
tener para coda plaga un método de lucha bWl6gico que nos pero 
mita la producción ecológica con rendimientos normales. Por 
esta ra..'"Ón es necesario utilizar las méfudos biológicos contra al
gunas plagas mientras se utilizan pesticU:/as convencionales 
contra Otras; en OETas palabras, es lrreciso integrar ~ tipos 
de métoJcs de lucha. 

A finales de la década. de los 70, prácricameme no había 
otra lu.cha biológica en frutales que la que proporcionaba la fau· 
na auxiliar natural de cada plantación y que era favorecida por 
la _ación de la Lucha Integrado. A parti, de 1980, Y gm· 
das a. las investigaciones sobre feromonas )' agentes entomopa.
fógenos, se ComentUlOit los ensayos prácticos de lucha. biológica 
CO!lITa e"*,,apsa con el ,;rus de la c¡,.anulosis (CPGVJ y de 
lucha biotécnica con feromonas para con.fi.¿sión sexual contra 
polilla oriental di! melocotonero, AnaTSia "j Cmpocapsa 'Y ptua 
copturas masit:as de machos contTa Zeuzera (Zeu.tera fJjTina 
L), Sesia (Syntmthedon myopil .. ",is llorlJ..) y Cossw (Cossw 
cossus LJ. Con estas técnicas de. lucha se ha experimentado 
ampliamente en A"'gón desde el año 1985, con objeto de ""'" 

Bases de la lucba integrada 
• Concrol penódico & la presencia de firopank~ 
• Conocunie:nro dd ciclo bio!6gico y de! c.omport<lmlentO de 105 firo
pri;i~ 

• COUlp<Ual los I'e'illlra;h de las conrroks con !os niveles de rolo:r.m-
da est3bledoo.. 

• Tr:lW sólo ~ se; superen la; ruwles de [Q¡~ia 
• Utiluarpe5tici&s poco agres¡.,.()!; (autorUado; en el Rc:glammto). 
• Maquinaria de tratamiento en buen estlIdo. 

Control periódico 
• Trampas sexu31 ... · 

1 por cada parceb de hasta 4 hectárea>. 
• Control visual examinado; 

1 ~:iIbo1 (hojas, inflorescmc:ias, brotes, ~ tte. ). 
SO áJboIo,Iparcela. 

• Anotar las R'S', lrados en el libro de campl. 

Ciclo biológico V comportamiento 
de los fitoparásitos 
Su conocimiento ts básico pan der:enninar: 
• Momento <k hocer los controles. 
• TllX' de 6rg:mo del árbol a examinar. 
• Momento de: rntamiento. 

Aspectos del cultivo a considerar 
en producción integrada 
• Forma baja del árbol Y poh eTl \·erde: 
~{e,or penemción de aire. lu: y caldo de pukeri:ación. 

• Presencia de \'atledad.es polini:oarkns: 
Cosecha suficiente sin usar ~torreguladores. 

• RedlXCioo dd abonado nirmgenado: 
Menor sensibilidad a; Oidio . CribaiJ . Pulgones . Si.la . Araña rqa. 
Me;a: conservación. 

cer su eficooia, limitaciones 'j particularidades de uso, de ma
ntTa que actualmente es factible su aplicación.. El cuadro 4 re
sume In efi=in de estos métodos en {!nu:ión de las ea"'den)· 
ricas de la plantación. 

De cara a la integración de estos métodos de lucha, es ne
cesario contar para d contTOL de las otras plagas con pestici
das suaves y aplicarlosprqerentem.enb! en épocas no coinci
dentes con granu1ooiTUs, confusión o capturas masit.'<1S para 
no limitar los beneficios que J1rOporcionW1 estaS recnicas. Se
rio. absurdo et'itur el lISO de arganofosforados contra Carpo. 
capsa (1 contra poliUa oriental ')' tener que u~arlos conETa 
""g'" de In pid (Adoxophyes ,pp.; Pandemis spp.), pulgón 
verde del melocotonero o Sita del pera1. Esta. situación p-uede 
resolverse si se mantienen. bajas las poblaciones con trata.~ 
mientas invernales o de primavera. Así, las orugas de la piel. 
p-ueden tratarse, si ello es necesario~ con un Regulador de 
Crecimiento de Inseeros (RCI) como fe:rwricarb en el momen
to en que comienza. la crisalidación de la generación int'er~ 
nante durante la primat.'era y, gracias a su gran eficacia no 
tratar las generaciones flOsteriores; la Sila debe controlarse 
con tratamiento invernal "j de pri7l'Ul'Vera (1tla)'O) si se sobre
pasa el nivel de tolerancia 'J así llegar al verano con poblacio
nes reducidas. 

• .' :.115111' . alADR04 • .. ., . , . . . .. . . . . . 
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EFICACIA DE LOS Mtrooos BIOLÓGICOS 
y BIOTÉCNlCOS 

CONOIClO:>.'ES COr.."FIJSlÓN CAPTUI.~ GR.'\, • .'~Ul.O· 
DE LA PARCElA SEXU ... L'" M...srv;-.so' VIRUS" 

T;!¡maoo de la pOblación 
¡"p .. +.,. ... ... , 
mol~ -+ .... • 
.m. • .. + .. 151 • 

Tam!lM de la parcela 
lHa • H+ HT 
del a Hh " 

,,.. H+ 

nO; dd Ha '" 'H '" 
Aislamiento de b parcela ¡I) 

aislada +H +H m 
ro ..w, ++ +H .,.. 

(1) EN:x. oIta ..... , ...,.¡¡,¡ • .., •• ... ~ ... "" .... <011 !o cIimmaciolD .........J do 
(1' cma. poIilo " ""K>I. Mmu. re",*"",,", ¡,...". M...x.. 
O) C.,,,,, 1", ji a-f.so... 
H) (ronoClljh 1 ' ¡6) s" , 'o lt pc:t pata b"..l.'¡"¡¡ "", IIODt:it 
(5) En d <30 o. ¡~I . ""'" JIDodo Znan lO "' .. pafu .. ooaaa plan ... ,..", _ .lo:"""" 

_"'"' ~ <lur.tD!. d .. 'r """' .., . ...... 

CUlTIVO 

., ,-
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"La de agua debe 
ustarse a la oferta 

~1. O. 
A demanda de agua debe ajusrnrse a una oIttta 
preestablecida. lo que supondrá abrir el campo de 
las estrategias de tknunda como vía:; de solución 
de los ~uilibriQS que puedan existir~ . Este es 
uno de 100; rhmteamientos expue:stoS por el COD

seJero de Agricultura y Medio Ambiente. José 
Manuel Lasa, en su ramcipacián en la ~lm ple

naria que sobre 1 problema cid Agua se ha celebrado reCIentemente 
~D el lfl Congreso ~acional de Medio Ambiente, en ~1adríd. 

En su imervención, el comejl!w hizo hincapié en qU\! .. el mode
lo sostenible: debe estar basado en un ajuste de la demanda-derta y 
no a hI mvers3. En este sentid." Lasa reiteró su rteh:uo a ~ políriC:lS 
tras't'asistas y criticó actuaciones rteiemes de la planifiC:lCión hidráu
lica española en donde "las expecrari"'"a5 alentadas por algún trasva
se .s,jl1.ierlln t:n~"U ffi(lmtnro para aumentar la extensión de r~iOti, 
ror 10 que en lugar de reducir el defl.CIt JI! la zona, el trasv<t.-e coom
hU)-'Ó a acrecentarlo ... 

En la :leSión r1enaria sobre la rroblemática del 3$la, también par
ticiparon Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas y Cc&as, los 
consejeros de Murcia y Castilla La Mancha, Eduardo Sánche: r 11.a
nano Mataver. respectivamente v el presidente deJa Federación Na
cional de G,munidade:s de Regantes, Andrés dd Campo. El debate 
re5'ultó de gran rique:a. ~'ll que parúciparon responsahtes políticos: con 
muy Jísrinros planteamientos en relaci6n a la problemática del ~a, 
como fue el caso de: la Adminimación murciana defendiendo 10$ 
trasVases y la prooucción iruensh1sta. can el fin de SlItisfacer unas ne
cesidadó creada:; sin tener asegurados a priori !os rec.ursos. 

Asimismo, el romejero dejó claro que Atagén defiende el mode
lo SOStenible de utiliz:lcidn de la ofetta del a"aua bajo rarámetr05 so
cialcs y medioambientales, al tiempo que puso un símil ecologi$l'ao .. h 
~-pcc:it en mayor maligro Je extinción en Aragón es el habitante del 
medio rural, r .si éste. de<:..aparece del r.crñrorio y se concentra en k~ 
graMC::S nucw urbanos. la degroldación del parrimonio narural está 

~"'" A \o largl1 de ~u intervención, el consejero hi:o una amplia ex-
posición de las características territoriales y poblacionales de la co
munidad autóMma y la evolución que ha experimenrndo en los últi
mo:; años. En esresentido, apuntó que el facroragua y los regadíos ~n 
los dementos clan~ en la esrraregia de "cn~bracidn del territorio, al 
contribuir no :;610 al desarrollo económico, sino a esrabili:ar la po
WaciÓl:l rural. 

«El agua asegura calidad de \"ida -afinnó-, ~-a que los rm:limie:n
tO:i pwJu..;(WOS de lo!: ~JJío,)S del va!l~ dd Ebro son cornperim'os a 
nivel nacional e mtanaciona! V perfec tamente capac:~ de afrontar 
~iruaciooe:; rotura:. de hbre mercaJo . 

Por ello, desde el punro Ji: \ista del Jwequilibrill poblaclonal)' la 
ordenación dd t:t"nitl.lrk}, el con.-<il!fO ~ hizo la. pregunta. ¡pul!de al
~ien deJender la extelbión de kl:> rl.:gaJf¡ l:> <) el crecimil'ntLl de la. in
dl&1Í'<1 en otra<; parres de España cuand(l en .A.ragón lucMlTh.l:> pm 
e'vitar la desaparidJn de: nucsrrn r¡-.bbCK'm! 

Congl"@SO. El COl'IY'jero Lasa durame $U ifl.ter-Jenoón 

Participación 

El Congreso ha ronrado con U11l! "gnifi"",,,,, parncipadón del 
Gobierno de Aragón, a """'" del Deparwmenro de AgricuUura y 
Medio Ambienre. Esta presencia abarcó la participación de ~cnicos 
de las direcciones generales de Medio Natural) Calirlrvi Amb;eruaI 
en 5 grupos de trabajo relacionadas con residuos sólidos urlxtnos, 
inerr.e5 e fru.!us triaIes , edw"tlCiÓTI ambiental ) sistemaS de informa
ción ambic:ntal a ni~'f! de ComunUlnd Aurónoma. Asimismo, el De
panamenw de farma conjtmUl con !as Diputaciones PTOt1ncia1es y 
los Aywl!:amienros de las tres capitales dL' prOtincia di.ipuso de un 
stand en el pabellón de exposidor<S. La parncipaci6n congresual " 
completó con U11l! presenuu:i6n en ~ SaU. Dinámica sobre distintos 
programas medioombiemak.s que se escan tUsarrolhndo en Amgón, 
wmo en aspectos de flora y fCilD1Ll como en gestión de espacios na.
rurales y planes de gesOón de restAllas especillles . 

Datos de mográ ficos 

En el crmjunw del regadío . la caidade ~ poblad6n en Ara,,>6n 
des<le 1960 ha ,.w sOlo del i%. Ireme al51% de p.irdUla en las po
bladones de .x?cano. El tamaño de 10s municip0s aragoneses es de 
2) veces rttll)'(J( en las zonas de regndio; el írufú:e de ent1!!Jt'cimien
ro en el regadío se sitúa 6 puntOS por debajo del secano )' el pareen'* de población im", 6 pumas ¡m encima. ¡m lo ~~ lo, indices 
de pro::!¡¡crión, renta, aMrrO e im.mión son r.ambiin m2jores . • 

I 
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La campaña de pret'ención y lu.c:ha contra los incendios forestales de 1996 se ha saldado con 
un total de 260 siniestros, en los qUf han ardido 281 Has, de las que 98 han sido arboladas. 
&te balance refleja el mejor registro en los últimos 25 años. incluso dt' 1992 que con UIl ro. 
tal de 573 Has era considerado hasta ahora conw ejercicio modelo. La explicacion de estos re
sllltados radica en la conjugación de una eficaz. detección de los focos. la Tá~¡da acnUICián de 
los medios de extinción y una climatologÍa farorable. 

-

c-

-

Equipos El Gob!erno de Aragón dlSPQOe de un amplio ¡ffSPOSitivo aéreo_ En la imagen el OlrectOr Gent>ral rlei Medio Natural, Pablo Munllla. jumo 
a otros responsables provil'lCiales. 

El 105 

S¡) ohSt3me, descontando este ejercicio, en los últimos años 
se ha \'<:niJo decct:rando un Incremenro de la sequedad viocula· 
do a las rormemas e~t! ... a.les, que ademá~ \'ienen acompañaJas 
de abundante arataro el¿ctr(c\). 

[<te fen6menll propicia que con frecuencia 13.$ rormentas $e

cas durante el verano dejen a Stl paso un considoeral-le númo.;ro 
de. incendios. 

Por provincias, el mayor número de incendios ha corresp:m
dido a Zaragoza, con un total de 100, S4oui:Jo de Teruel, wn 83, 
y por úlomo Huesca, con 1í. 

Superficie 

Respecto a la superficie quemada por Il')5 incendios fort$ta~ 
les a lo targa de 1996, el mral es de 282 Has, de I~ cuales arbo.
ladas son 98. 

Por lo tanto, $e: rma del mejor regtsao en los últimos 25 
añO$, muv inferior incluso al r!!gimo d~ 1992, que con 222 Has 
arboladas estaba consideradt1 como el mejllr año desde el co
mien:o de los 70. Jécada que marcó el mido de las estadísticas 
de los incendios for~rale:¡. 

Si 10 comparamos con el año anterior, las cifrai. hablan por 
s( mismas, ,a que en un sólo inctIldio. el producido en Zuera, 
arrasó 3.Si7 Has, de las que 2.91.":00 Has fueron arooladas. 

En el conjunto de España, la superficie wral afectada ha si
do de 49.482 Has, que rambién \;ene a representar un valor 
muy por debajo.Je la media de los últimos 15 años. El número 
de grandes incendIOs en el conjunto de E~raña -superficie por 
encima de \a') 500 Har- ha sido de ;, freme a los ]. 5 de! año pa
sado, ,91 de 1994. 

Por provincias. Hue.sca ha sido la más afectada. coo un toral de 
116 Has, SI..'gUida de Zara)i!O:d. con 99 Has ~. T cruel cm 67 Has. 

st)PERflC1E AFECTADA POR PROVL"l"CB.5 
, Hli"ESCA roma ZARAGOZA TOTAl ARAGON 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 

lfi';emo Si al 40 10 l8 10 16í 103 

Vmno ''-n i II 4i ji 4.004 89 4396 179 , 

Total 434 116 8i 6i 4042 99 4561 182 

Medios. L;; actuación rapióa es un factor determinante. 

N.' DE r;CE).'llIOS SEGL"N CAliSA 
AR.o\CÓN 1996 

N." DE INCTh'D10S POR PRm1:\CV\S 
HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL ARAGO~ 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 

Invierno 14 12 ,-., 14 2i 13 18 49 
• 

Verano -, -- 78 69 , 88 87 "8 l!l l . " , -, , 

lIj--t 100 
• 

Too.! 96 77 10í 83 316 260 , 
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Causas 

Resrecro a la GI\JSéI.J¡dad de los incendio:; ivr~talb, :;e ~ ro
JiJo COTl!\t<ltar "lUí: un año rná:; en in\ iano, primavera y ~uem~ 
bre, la:. ¡ustiftCaClÓn apunta hacia la~ "lUtmaS ~ v pastoreo. 
Es decir, ..¡ue 10<. incendIOS ~ producen pnncipalmente ror la:; 
coodum:: nt'gl.igcnre:-. 

En cuanto al H:ran,). ~>n de ,l!¡gen natural, debido a la:. tor
mentaS secas acompa.ñ;Ja:; dlt rucrte apararo etéc[[Ico (ver tabla 
CClrrtISf'OIIJit:me) . 

Aspectos destacados de la campaña 

En el actu de presen((l(:1ÓIl Jd balance de la campaña. el con
'Sejero de Agnculrura y Medio Amb¡~ntc, JO'.>i! Manuel ~_ des
tacó cott..:: !o~ a:.'f"OCIU' IIlái< sobroahitntei de la orgaru:achm la 
coruolidatión del PROCI\'Rl, del que dijo ." un m'trumemo 
caJa \'e: mas ettcaz para la coordinación Je los medios desrl~ 
dos para la lucha contra los IOGe:ndios~ . 

.<\suni:imo, <btacó el <lCtTIdiclllllélIDiento de los cetltTu:. pro
\,inctales de operaciones de Huesca y Teruel. que uruJo a la COO~ 
solidac.idn Jet Centro de Coordinación Orerari\41 con ba.::.e en el 
Pienatelli. ha ~rmitiJo una mejora {::lt~bal en la interconexión de 
la; reJo dIt comunicacIones. 

La.-.a tambiC::.'n ht:, runcaple en 1<1: mejor coordinación con el 
SEPROS.\, ICO~A, A\'llfl.tamlt:nt(~, OipUOOOIle:; ~inctaleo.;, 
ób; como CllO h resro.m:;aj;,l~ de comuni<./-aOO; 11Inírrofes como 
CarnIuña \" Valencia ha supue:.OO una ONimi:aciOO de lo;, recUF$OS 

v una ~tuación mi:; eftea:. 
la pu~)ta en mdrc.ha dd voluntanado meJK)ambienra.l, con 

equipo3 &o extinción y de ~¡gilaru:ia en Guara. \lonca.yo, ~
,eit~ y Alharradn ha .'iupuesro rambién una contribucI6n 1m· 
portant(!. 

En d apartad,> de extincl }n es destacable, entre otro~ BSJ)eC

tos, el um.ent) de ,ti di~ de: campaña r la conwlidacíón de los 
preSllrut:':~ rara lo., medIOs aé~, con contratación rrianu
l,:aJa. 

Medios Hieos.l.1 campat\a COf'tO (01"1 vanos ElICÓptt'I"OS. 

Conclusiones y estrategia 
para 1997 

Tll1.\: ~ hs repkulos de ~ camtma, el CrJrISejem ap¡auó 
que el adeInuo en h """i\TII<ÚI de /os ,..¡;", "" sula un e/emenw de-.. 
".... 

Astmismo, el mánmo ",p¡msa/Ie de .~ y M.>o Am
bierue resalró que pm¡ 199i 5t pieWJe conrinuar am la estrategia de 
adeInuo de campaiia. ~wndo pr"isoo 5U ,,;00.1 de fehero. LA fa
~ ú!lIII'Ili de la campaiia, en la que ~ octiw h \Q!!IJviod de /os mw," 
__ re ",¡oo1Ies seó del 15 de jwúo al 15 de ;,paem
bre, """11" ton una _ de fUturo de caroelJir unos mbtimos 
ru.ame tofo el afu. 

Par omt lado, /os ~ ,eJa¡i"", quem<tS o,g,;:oIas "" sula 
un e/emenw ntU) jXNDW. Está /1'"isoo la """"-" y potzndo;ión 
de acciones q(JIdirJ,ú:lS CM el SEPRONA, que.ru¡xmen un elemenw 
da" en la ~ de la _ de dei-· 

Es rfeswolle wmI;1in /os /''1''''''''1'' "10m,,, al uso del fu.-og¡ en 
/nrOOalas" moo recrea!Itos. asfromo las r4~trueSaquemasde fr.¡.. 
SlDll. En ~ rosos Se! ha pra:1undo una rM)O' concienririíl. de la 
~ en b: irnporuncia dt aneillar las precm'Ciones. 

Estas ocnwi::Jrlls, JU1IlD a la buena , rátIda MIMa, !aJlE¡) de b 
".00, oirem cmtO de /os cuodriI/os: '''''''' """"es, """ sula oIgu
n.ll de /os da,es de la campaiia. 

Al mmno oemjto, la """"" en jJslll! de """"aje : heli¡rJZ!lOS 
"" COIIlI'Ibwdoo ""P'''' h efiroOo de /os """"''''' ... LA adecuación 
de pistas ohema,,,,s en H",,,,, "" pennmda una _ efiroOo en el 
empIro de /os """"" de caga en rima. 

p", el jUturo, señoIó lAsa, es /1''''''' desamtI1m una ¡'ue,u"ro de 
""" pistas al oI:!eoo de dismintm /os 0<m{XI5 de caga y ,eposw¡e. 

Par úhimo, la m!eTI5ljicad6n j ampIioo6n de /os ,..¡;", de """'
raOOOO ~ <TII5 /os esj>eTam:adores "",lrmIos 00tmiJ¡,¡ en 
1996 en /os eiJUipos f"""",",, en /os t<lT'"""", de pr,,<nción ~ extin
ción. aronseja pro~ en ella enrruegia durante la próxima 
camjlOii4 . • 

_ ]10.-___________ _ 

onstituidas las 
juntas consultivas 
de las reservas de 

caza de Huesca 

El Departamento de Agricultura) Me· 
dio Ambiente ha puesto en marcha un 
pr02rama reuniones i.nformativas para 
completar en bre\'c la constitución de las 
Junta:; ConsultiVas de las cinco rt'St!I"\NJ~ de 
Ca:a que e:<lsrcn en la pM'incia de Hue· 
ca. Esra~ rt::iervas, que se a:tienJen de:;dc 
la :on3 limítrofe con Jos Pirineos navarros 
hasta Benasque, abarcan una extensión to-
tal de [40.000 hectáreas. 

En concreto, las cinco TeSen1lS se de
nominan Los Valle;, que anarca desde Na· 
\'arra 3 la cabecera alta del Valle del Ara
gón; Viñamala, desde el Valle de Tena 
hasta la :ona de Torla; Los Circos, JoJlt 
GGtaín hasta la~ cabt:ceras de Cinca 1" del 
Cinqueta; la Gardpollt:Ta, dllos aln:.-dedo-
res de CasTiello de Jaca, \'" Benasque. 

Las Juntas., que serán el óq:ano cOf15ul
¡¡"o Je la AJmimsmtción en la planifica
ción [emiC3 yorgani:ati\'3 de las reservas, 
estarán formadas por los representantes de 
I~ administraciones locales \' autonómi· 
cas, Federación Aragonesa ~ Ca..--a, pro-
piet"driOio particularo de lo:; tI:TTenÜ) \" a:;o
ciaciones agrarias, conse:r"acionistas y 
ganaderos. 

I plan de 
recuperación del 
bucardo cuenta 

con nuevos refuerzos 

Técnicos del Departamento de Agn
cultura y Medio Ambiente v del Parque 
Nacional Jé Ordesa han trasladado dos 
Cabrd) mOntesas machos de la Sierra de 
Beceite hasta el Parque l\acional de Or
desa para aroyar el programa de recupera· 
ción dd bucardo. Tras la redente muene 
de la bucarda capturada la pasada prima
Veta en Ordesa, h resronsables del pro
grama de recuperación de la especie han 
optaJo por introducir dos ejemplares de 
caj;,ras montesas, ante la imposibilidad de 
capturar oua de las presumibles dos bu~ 
carJa) que todavía quroan en Ordesa. Las 
cabras de Beceite fueron trasladadas en 
un rrimer momento a !a~ instalaciones 
que el Departamento tiene en Bescós de 
la Garcipollera para su adaptación al Piri
neo, para después en una espectacular 
op~ración en helicóptero so; introdujeron 
en el parque. 

Noticias Breves ~ Medio Ambiente 

ntrega de diplomas 
a los monitores 
agroambientales 

El COfl.'\e}ttO de: A!!JicultUTa y Mo1ic 
Amhiente, José ~tantlcl wa. ha hecho 
eo~ rtrientemoue de los diplomas a 
kl:- ,) alumno .. del pnme.r: 0lNl de Mom· 
rores :\eroornhientales.. FJ cuoo, que escl 
enm;:¡rcado ~ las medi~ agroambierua-

e crean siete cotos 
de caza mayor 
en Huesca 

Un total de siete cotos deportivos de ca
:a mayor :ie están creando en la pro\'incia de 
Huesca. E.-.u miciatlva, pUCSta en marcha 
por el Departamento de Agricultura y Me
dio Ambiente, ha curnr lido el trámite de 
mformación pública, sin alegaciooes sustan
ciales, habiendo sido informada favorable· 
mente en la última reunión Jel ConsejO de 
Ca::a de A~n.. La superficie que será obje· 
to de recalificaCión abarca unas 2(.\00.1 hec· 
!:áreas y los COlOS se encuentran en monres 
Ik la OOA ubicados en Caldearenas, Amie· 
lIe (Blesc.as), Guarguera (Sabiñáni20), ~ue
ve Siercos (&ulo-RI~I05), Nofuttues (Las 
Peñas), Asín y Asún (Sabiñánigo). La crea
ción de 106 COtOS deponims de oficio se rea
Ii:¡¡ mediante JecretO de la Diputación 
General de A~ín, CU~<1 aamitación se en· 
cuentra ahora ~ CUf5O. 

a Unión Europea 
aprueba dos 
proyectos 

Life-Nafuraleza propuestos 
por el Gobierno de Aragón 

La Unión Europea. ha aprobado reciente
mente dos proyectos Je! programa lik-Natu-

les de a~'o Jt la Polirica A$""drla Comu
nitaria, ~ el ¡:>rimero de t::;W Caracterbti
cas reali:aJo en Arl2Ón. A lo largo de las 
43 horas lectivas se han aOOrdaJo ternas 
como la problemática Je la erosi6n de tie~ 
mIS, los e5pados narura!1;:$ protegidos, tn
dicadores agroambientald, la a~nculrura 
ecológica ~ la rr,*,!emática de la ccrmami
naciÓD como consecuencia de la <l2Ticu!
tur3 y ganadería, 

rale:a relacionados con la coosen:aoon Je 
fauna y I e;((Iuraciín de ecosiS{ema~ de ribera 

En concreto, los Pro'iectos aprobaOOs, que 
:ilIpOOtO una im't:tSión tornl de )68 millO!"k":S 
de pesetas, corres¡:xnkn uno a la consen'a
ción de J3 =io. de fuxa en religro de "'
tinción en la ComuniJad Autónoma ~', el otro, 
a la restauración de ecosisl:etnaS de ribera en la 
Reserva de los Galachos de la Alfranca. 

Ambos rmi'ec~ fueron presentados !XJr 
el Dt!partarnt:ntu d~ Agriculrura \' Medio 
Ambiente y Clk:ntan con una sub\"\:nción ro
munitaria del 50%. Ñimismo, ex~te un tcr
cer proyecto sobre la consef\o-ación del hábi· 
tat de níJificación JeI Cernícalo Pnmilla que 
los responsables comumtarios han SlruaJo en 
""" de "'1"" en cast> de q'" falk alguno de 
las trabajOS aprobado¡, a nivel nacional 

En d caso conaero de la Borderea. se ro
noce una sola población que alNga a unas 
500 Imidades, }' escí cataIo¡raJa en peligro de 
",uneón, hab;ér.he aproI:odo el plan de re
cuper;ri)n en Arnt.'Ón. Entre las acruaciones 
propuestas se encumtran tral:aJOS de inventa· 
riado, t:SrU.:Jio)' carrografia y daboracioo de 
planes de recupetación. En cuanto a! proyecto 
de re.uuración de ecosistema:; de nbera, que 
SUF<Jne una inversión total Je 118 millones, 
las actuaciones se centran en esmblecer un do
minio público hidráulico de sei~ kilómetro.-. de 
río r das de galacho, crear dos nUevas L1gun..'t5 
en antiguas gra\'t'rlb, instalación de IO.COJ 
metros cuadrndCll Je arro: como :ona de ali· 
mencación de limicoIas y la repoblación de la 
pan:e StlJX'fiOl" del. escarpe del rio, enrre (}Qlb. 
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En Aragiírt la.~ repoblaciones forestales constitu
yen una ~orcián destacada de las masas boscosas, 
unas 250.000 Has se crearOTl desde Los años 20. Las 
Di\i~iones Hwrowgico Furestales fueron Ia.~ pionerllS 
en esta lahvr. Aunque la frl.~e mci." intensa de repo
blación la desarrolló el Patrimonio Fvrestal del Esta· 
do qtU' entrt los años 1950)' 19iO con$eguia planta
ciones de 10.000 H(l~ anuales. 

El objetim básico era m:egetar de arbolado terre~ 
nos .usnudos que las usos esquilmantes anteriores 
habían deteritrradu. En la ~'M pane de estos suelos 
degradados, lo, árboks con posibilidad di desarro
llarse en un p~o medio son los pinos)' sobre este mo

delo de restauracum se orgal1i:::ó el grueso de las re~ 
poblaciones. 

Su efecto ,~obTt' el medio fue fcn'OTable en su con~ 
jUlÚO, ~'a que los suelos pOC() a poco recuperan 511 ca~ 

paridad de retención de agua y mejurU1l su estTU(tu~ 
ra impidit1ulo que tras las llutlas de arriada se 
pr/ld~cun daños. 

Aunq1le la impresión pai.mjistica que producen 
la.~ alineaciones de árboles equidistantes, los perime
fms de fineas tajantes)' el hecho de que can frerueTl
da e.~t¿n afectados por plagas hace que su estampa se 
Jiftrencie fácilmente de los bo.~qtttS expontáneos. 
Con el paso del tiempo estos matices.re nmmat;-:an
do )' las repoblaciones qut superan la.~ limitaciones 
del medio, se a.~emejalt más a 1m bo.~ques naturales. 

En la prut'i1l(w de Teruel, con tOlaS 80.000 Ha.~ 
de repoblación se ha esrudiado la madm€:Z de estos 
bosques más t'Ulntrablt's a las plagas al di.~ptmn' de 
menllr cantidad de mecwUsffiOS de rcgulacirin de la 
biowwús. Tmirndo en cut'nta la gran importancia 
de las at'es insectí1'ora.~ m las masas forestales, se 
mnsidero I1t'cesam conocer diferentes aspectos de es~ 
te grupo de al'l',~ en las repoblaciones de comferas de 
la prollncia de Tcruel para po~tf!rionnente famrecet 
su pres~l.CÍ.a apücando las medidas adecuadas. 

Lu~ I1lRE:m y Jost MAKL'El GO'11ALEi" 

AS a\'t:S insccóvol:3l¡ constiwyen uno de lOs: grupos 
de vertebraders predaJores más imponarue de los in-
ter. ... ienen en el control de los insecros que se ali
mentan de los árboles de nuestros rosques. En la pro
\'incia de Terud, desde el año 1948, se han realha,L,) 
un mn número de replJblaciones, creadas en su ma-

" yoría en [erreuos \"e~ y desarbolados, siendo por 
Mio má:, ,-ulneraHes a las rl~s al Jlspt.Xler de ménor canti
dad J-e mocani.-..nos de regulación de la biocenosis. Teniendo 
en cuenta la ,!!f'3n importancia Je las. aws in.sectiVCI'aS en l<b 
mfb3S fore5tal~ se consideró necesano conocer diferentes as~ 
pectos de este í!I1IPO de a'o"tS en la:. repoblaciones de coníferas: 
de la pr(J1.'incia de T trud paI3 po:;renormerue fu:rorecer su pre
sencia aplicand\l I~ molidas adecuada:>. 

Car'bonero garTapinos Parus ater. Es el ~ rlSE'Ctivora más 
reprer.enta1!\IO ue los ptr'Iares ~ repoblaoon, 

~ibonero Slar'nlpinos Parus atft'. AtacandO un rUcIo 
~ l'IXe!.IonaN_ 

-~,-----------------------
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Los objeü..,os del est~o 
fueron, en rnmer luaar, deter
minar la composicion y abun· 
daneia específica de la orníro
CCrb.lSts ligada a los rma~ de 
repoblación del área de estudio 
duranre los difeTCntes ~riodos 
cid ciclo anual para anali=ar 
rosterionneme el peso es¡:~cí· 
neo del gru¡:ode la:; av~ iru;ec· 
Óvoras.. Por otra pane, compa
rar la:; resultados para situarlos 
dentro del ooxuexto de otrOS 

escudios homólogos preceden
tes de masas de- ooniferas naru
rales y artificiales de la penín
sula lbérn:a. Y por úlomo, 
anali:ar los factores !imitantes 
que afa:tan a la diversidad y 
ahundancia de las a ... -es insectí- Herrerillo Qpuchino Parus cristatus. Es un lruettivoro mal 
vorns de las repoblaciones de la cOlOnizador di!! los pinal'E!5 ~ repobla¡:iM aIt¡.ados de masas naturale5. 

carrasco Pinus hnJepensis, De 
caJa tsJlCcie ".e seleccionó un 
pinar de repoblación ai:;!ado de 
las masas naruralbde oonífenlb 
y otro que es(U\riese en contaC
to. Para el e5m,lfo de la como 
posición espedfica primaveral 
se seleccionaron crece pinares 
diversos en <:uanro a :iU ai~la
miento de masas narurales y a 
la especie de pino &:!mirlt"lnte. 
En función de la alntud Je los 
bosques. ~ de.rcnmnaron o:es 
tipos de pinar: ~ montanac;, 
siruadoo IX'f encima Je 10'S 
1.400 m, 1", basal .. encre 900-
1350 m, 'i los de marcado ca~ 
meter mediterráneo compues~ 
tOS por Pinus ha/ep<nm par 
debaJo de 10; SOO m. 

ptO\'incia de T emel. )' exponer las imervenciOlItS 4ue fomen
tarían su ptcscntia en las mismas. 

8 área de estudio comprende el cuadrarue noroccidental 
de la p[Q\'incia de Te:ruel coincidiendo con una rona en don
de ~ efectuaron tmportantes repoblaciones de coru1era:¡, aleja
das de la:. masa" narurales si
ruada~ al :¡ur y el e:ite de la pro
\'1nCl3. 

enclava en una :sene de 
tr.llllO& montañosas: de taparte 
meridional dd Sistema Ibérico 
en su rama noreste. Las aJriru
Jes varí:I1). de los 700 ID del Ba~ 
jo Aragón, hasta IO!l 1.75& m 
'" la Sierrn de El Pobo. 

Metodología y selección 
de los pinares 

-

Influencia de las repoblaciones 
en. la avifauna 

Las planraciones de coníferas de 35~40 llñ<ki de edad rea~ 
li.ooas en el cuadrante noroccKkntal ~ la prol'inda de Ternel 

-. 

poseen actualmente una comu
nidad de avcs dpicaml!nrt fo
restal, tOOJ!mtnte difen:me a 
la existente antes de la repo

Pam csrudiar la C(luumidad 
de: an:s de los. pinares se ha dO

plea.io el mérodo de tal,;ia.Jo 
o rraru;e(;t(l lineal (TeHería, 
1977).. Esre nkwao nos ¡:crmíre 
che:fk!f la compo.'iciÓfl v \"3ilr 

res relatiw)!, de Ia~ dens¡.JaePs 
omíocas de un determinado 
mooiú. Esto:; panimeU\ko reJa.l:i~ 

Tipico pinar de repoblación én Allepuz. Stwado en una 
~a a unos,.5OO .etros dt> al:..tud_ De ... roos 3S afIO';. de edad_ 

blación, La omirocenOliÍ!! b Ji~ 
versa í abuQdame pero rod:lVfa 
sin Degar tus valore; que ,se a1# 
caozm en los ri;rulres maduros, 
COmo indica la au .. ·'enc.i3! de es
pecies exigentes como por 
ejemplo Jos: picidos )' el ue¡xr 
dar a=ul Situl eurOpaea. Con 
frecuencia, -e ha aludido una 
pret~nJiJa pobrtl'.<l omitokígi
ca a este tipo de medios aruf¡
ciaJe:;. Sm t:Jtloorgo, los cam
Hos fu:l.místiCOS '" cuantitativos 
Je la, comunidades de aves de 
I~ medios donde se han insta
lado la; rCl'o<!aaoOQ ~"",,ral
mente 'S00 mu~ el~vadl~' ~i se 
han rmplantadiJ en áreas desar-

Vl~ puéJen ser <:ompambles con los obt.;:nidQ:i.en 1.l0'0S i!Sru.:.Lu;.. 
La rnm~ra fase del ..:srudio consistió en la :.elecci(in Je r..v. 

pillare) de rt!p.1blación () esraciones que serían nbjeto de esnl
Jio. Par.! h taxiad~ se han seleccionado un tocal de oc:bo es.
radoneli, ¡k. pl.lr cada especie de pino má:. ft.':pr¡;:,;enuri\·¡j J¿ 
las reportaciones. ~ la provincia. las especie; ~m PinQ si\\'e.y 
t:re Phut5 syluesrris, Pino Iarido Pinus nigrQ salzamanii de la su~ 
bb--recie autócwna, la inrroJuc.iJa para repol-lar CX[cnsas su
perficiC" Pinus nigr.a. nigra, Pino rodeno PillUS pina.\rer. y Pino 

boladas. La tenJffiCia es de ir 
aumentando la densidad\' la diversidad a !.o laf'..,'o dd Jesa:m:.¡... 
110 de b repobl3<lón. EI._mo de I:a deru,ibJ a lo largo de 
la sucesióc en el desarrollo de la répof:.ladón t:s wnsidaarle 
(!n las planradooes realbda-; en áCI!& d~radad3S. campiñas. 
parameras v ambientes Slm~ares, y meMr, <J poco ~ignif¡qri~ 
vo, en :(loas ocupada:, anteriormente por carrd..",ale.~, rd:)(~lla
res o quejigares. y JtlOde han iruercaladú l1:i conifcrru. Uh es~ 
tudios. reali:::atk. sreTe la $Uctsián Ik llb rt!poh¡'Ki\me~ 
Jemuestran que las especies de cafll}Xl abierto tienden a de-



crecer: e indusp rfesararecer con el desarrollo de la plantación, 
y-emp'ieza a r~uperarse laílVifauna fOrestal predominanOO ele
:menros fmestales .raleárticos r ell~ crtando densidades 
SUperil'Jl'é:i c,lnfurmé va a'l'an:anoo el ~IO de JesarroUo. 

l.$ especiq qUe destacan en los pinares montanOS r basales 
por Su domi,nancia en primiMll3 son: el pinzón \"'Ulgar F. ~, 
peorroj~ ErirMou' rubeai!a. reye:uelo listado Regullu., ignicapi
U"" m<)jC!Uitero papia1~ Ph)UoooPW bonelli l' carbonero garra
pinos.Parus ~ en Otoño: carbonero garrapíOO'i. ~1iroAegitha~ 
rus caWatus, re)'c:udo listado, herrerillo capuchino Parw. 
ensr""", y ~",dor OQtnún Cmhia ¡"'",hl<!acry!a; y en imi",
no:: carbonero ~rrapinos, pinzón wlga¡~ carbonero común Pa
rus ., y agarcador común. l.,í>S pinares .deJlinws haleperuis 
con 1I\enó'r ;;uperf'i.c;ie censada Ofrecel;l resuhados similares, 

Las especi~ má~ wnstantes en los pinarcsde repoblación 
;;;;srudiad05 en pIitnavem (n=2@}, son el mirlo Turaus merufa, 
mosquitero papial~ carbonero. garrapinos )1 

piri!6n en un 100 %; ~idas del vertieciUo Se· 
rin.us ~~ Y el :zorzal charlo TlitLius t.Wt~ 
en tl1) 9; %. 

La div.,,'dad en el oonjUmo de 1", RJl9bla
ciones esrud~ es muy élevada debitaQ ái am
plio grad"m,e áltitud'mal donde se 'llI'Ue!\I1'.¡n. 
Sin embargo, hj media de """",es ,"",",","" es 
múy i'nferro~ a la g~ se ootiene en las masas ftt 
testaleS ¡¡anu>J .. 

Evolud6n anual de las aves 
.insectíV'o~s 
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bonero común, la escasa () nu'la di,vmidaJ vegetal (ausencia 
de cadudfÜll~). El aislamiento de las repobladooes de ucr3$ 
masas foresrales afecta notahlememe al herrerlllo capuchino l' 
alagátwor oomoo¡ por lo que se les puede considerar matos 
coloni.:ador.es.. La mejor [epres.enración en cuanto a dmsda
des y constanci.a en las repoblaciones corresponde al carbone
ro ga:rm¡rinCl~ qoo habiru¡llmeot( se le ha señalado COmO 
«TnOnOpOli:ladoro- de est~ medios. 

Se ha podido comprobar un .wnenro de la dM,,¡ .. d d. 
a\'cs en los bosques de mayor superficie, estabili:ándose el nú' 
mera de esredes a partir de 1.600 Ha';. 

Recomendaciones 

Pat'J fomentar la ~Iesencia de avé!; i¡;¡sectlvoras se reco
mieJ\dan varias aa¡.racianes de manejo que se rueden realhar 
en los rwbajos habh:ua¡lei de mejora.de ~ masas forestales. 

Primavera Otoño Invierno 

Los in:¡ectívtlros con mayor ¡;eso específn:oen 
príma\!eJa, por orden de imporraocia ron: peti~ 
rrojOl carbooeró ga¡ rapinos, reyemelo li:,1adD, y 
l1I~ro pa¡¡¡,It<>. En orofioo ca';"oero ¡¡arra
pinos. mito, reyeruclo lismdo y agateaOOl- común. 
En invierno: dlrbonert;¡ garrapinos., carbonero co- Gráfko... Constancia esped~ p!'ll'lliJlo'el"af en lbs ¡linares de ~ob 
m~ miro, y ~eador común. J...as d~ 
dt:lL grupa de ~ ... "Ot05 dismil,1uyen lógicamente en otOOQ e 
invierno con respecto a la primaV$ debi:do a la pérdida de mi~ 
gradares cransahan~,y traShumantes. Alcl:lnaark¡~en elgru~ 
po·de ffi5el:rt:íV\'fQ5 de Part&e y afines, la tendencia es tt1ralrnro
re cootJa.r\a, pOr lo que* ccmidera que las. 'repOblac:i~ :maen 
a este grupo por 12 devada di5plmibiüdad, de ahmento vegetal 
(piñone¡¡) y animal (arut'" de proces(onaria y de otro. in",,-
[os)" . 

Factores Hmitantes de las aveS'insectivoras 
en los -pinares de ¡:epobJ,aci6n 

Las repohlaciones son masas íoresta1cs homogéneas 'f esta· 
~meO[e estrw::mradasdonde falrantodm1a.algurtas clementoS 
.que las baga semejanres él las mílS3S rrlIturale¡. ~ factores ~~ 
mitantes ~ las an~s i,nsect;ívoras 4::1 $femiQ Turdidne, Y S),ll'¡i~ 
dae son la escasez y ll'Iesapari13ión natural y ~nifidal del "OtP
bi:;sque. 'El cierre de la bóveda fore:>tal en masa5 apretadas y el 
desru:oce reali:adO en las mejoras hacen desapar~t!t la; esrra· 
ros hase:; vital~ para este grupo de aves. En d caso de Paridae 
Y afines, principab faa~)res Umitantes soo la ausencia de: óri· 
flC¡{~ para la nidificaci6n ~ ~ para algunas espe-cies. miro í caro 

Básicamentt: consisrcn en: 
• Respetar la permaru:ntia o rebrOte de toda la v~etaci61l 

narural aut6aQna arbórea y arbustiva t:lCÍstente cuando 
se realL:.ao las fim,pie::as. 

•. Aclareo raci®al de las parcela-; muy cenadas. 
• Dejar sin p..'1dar algunC6 corros d~ pinos densos desde el 

ruveldel sudo en los pínares con ausencia o pooa abun
dancia de ·~m:n.:t~ bases. 

al Cotococión correcta de nidales para aves insectÍ\oras 
rrogloditas:: ~paraci6n, ck los ni.dalcs, ublcaciún en bor~ 
de; y clata¡; de las maSas. Y buena disposición en ramas 
00 acccs.ibles para personas y predadores. El núIOO'O de 
nidales dcl orden de 0.5 por bec:c'írea en masas de clima 
C,()nrinental. 

• Selección adecuada y variada df laa especies vegetales en 
las repoblaciooes. 

Teniendo ~n cui!nta estas recomendaciones en la ejecu~ 
clón del ílCtual plan de Qrdenación y mejQri! de 135 masas ar· 
baladas de Ar.agón, la~ pOblaciones Je ia5 av!!:;. iI)scctíVOf3.!,.!ie 

\-erían indudablemerue beneficiadas, y en consecuencia las 
mas<l.S fore¡rales donde se esrabte<:e • 

Medio Ambiente 

lización 
de d iduos 

La aparición. hace más de lm.a década. de algunas enfennedades infecciosas de difícil tra
tamiento (hepatitis, sida, etc.) y la creciente sensibilidad por el deterioro del medio ambiente. 
ha prO'l'Ocado cierta preocupación acerca de los métodos que se utilizan para gestion.ar los re$i· 
duos producidos en lo.s centros sanitarios. Asimismo, la aplicación del decreto de gestiOn de re· 
sidWJs sanitarios en Aragán ha supuesto que en este momento se ha)o'an legalizado un total de 
200 cenrros sanitarios a rrat'és de su inscripcián en el Regimo de Pequeños Proow.:tores. 

ADRIANO lli.Ri>; Az¡.;AR ., 

ON objetO de aproxi
mamos al conocim¡en~ 
ro de los riesgos que ge~ 
neTan dichos resiJuos, 
parece com'eniente 
examinar las circuns-
rancias que deben con~ 

cumr para que se desarrolle una en
fermedad a parrir de la existencia de 
un agente infeccioso. A grandes. ras
gos. dichas circulli;tancias son: 

• Que el agente ~ capa: de 
cransmirir la infecci6n. 

Es muy importante identificar los 
agentes infecciosos, \..uorar su capaci~ 
dad de mmsmisión y adoptar las me· 
didas de aislamiento adecuadas. Pue
den encontrase en un enfermo 
infectado. tn un residuo sanitario, 
etc. 

• Que se den la:. condiciones 
adecuaJas en d medio uan:.misor. 

Los medios de; transmisión más 
frecuentes S4)n el aire, el agua y la san~ 
gte. El almacl;:na:miento a b-dja-¡ tem
peraturas de los residuos r la mili:a· 
ción de bo6a~ y contenedores son 
barrene; para que no ~ den dichas 
condiciones de transmlsión_ 

• Que el receptor renga una vía 
de enrrada para el agente infeccioso. 

Las heridas. la nan: y la boca son 
las \'ías más habiruale:; de penetra-
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Kospita.I. los centros sanrtal"IOS en Aragón se han inscrito en el registro de- peque/lOS producto~. 
CO!'I el flll de. rTlelorar la gestión de SUS restduos.. 

c¡ón. Por tantO, hay que tener espe' 
dal cuidado en la manipulación de 
los objetos con:anres y pun:ames 
(~aujas, bisruríe:s, etc.), así como uti· 
1 i:ar ma."Carillas y guantes en todas la~ 
5iruacion~ de riesgo. 

• Que el receptor no renga me~ 
canismos de defensa para anular al 
agenre m\"ClSOr. 

El sistema inmunológico re-JCcio" 
na ame la invasión v no t~ los 
agenr~ infecciosos son capaces de de· 
.sarroHar una enfennedad. 

la gestión de los residuos 
sanitarios en Aragón 

El Decreto 19/199;, den de fe
brero, de la Dipuración General de 
Arag6n, de gestión de los resiJuO$ 
,.;anitarios en la Comunidad Autóno· 
ma de Aragon, tiene como objeto es· 
tablecer los requisitos mínimOl' exi· 
gibles a dicha gestión para prevenir 
los riesgos q~e puedan generarse. 
tanto para las personas directamente 
expuestas como para la ~a¡ud pública 
y el medio ambiente_ 



Deshechos. los resrduos ~nftarios están catalogados en un tO:.a1 de :iLete grupos depend'endo 
~ SUS caracterl!otlCa$. 

u>:> aspect~ má'i importantes re
~lack1S en el citado Decreto son: 

Cl1.-\DRO I 

Clasificación 
de los residuos: 

1 Asiml1abb a urbanos (papel, 
carlón, materiales utilhaJo:. 
en cocirub. ~ ete.). 

11 Sanitaria¡ no cspeciticos (ye
SC6. curas, ffi.lteriales contami
nados con san~'re, etc..). 

1lI Sanirarlos de ri~ (mfeccio
sos, cortantes r pun:anres. 
anar:tlmlOOS, etc ). 

IV Cadá\'eres)' restos humanos 
de entidad ( abort~, r~t ():\ 

quirúrgicCtó, erc.). 

V Químico-; (reacn\'os de laoora
torio, medicamentOS, cte.). 

VI Citostáricos (utili:ados funda
mentalmente en el tratamien
tO dl:1 clncer). 

\'11 Radiactivo~ (utili:ados en 
Jiagnó5[lCO, tratamiento dd 
cincer, d e ). 

Caracteri:aci6n 
En un hospu:a.l, que es el centro 

~nitar¡o donde exi~te mayor diversi· 
daJ de acri\'idade.:; sanitarias. tos re.,¡
duos produc.id pueden clasifical"'e 
en los grupo recogidos en el cuadro l. 

CaJa uno de estOS grupos tiene di· 
ferentes riesgos potenciales de infec· 
ción y de contaminación. 

El ámb,to de ,¡pl;cdc;Óf\ del 0.. 
creto '9/1995 abarca los resiJU<b ,sa

niranos del Grupo 11 (en lo que con
cierne a la .~i6n en el interiorae los 
centrO:,<; ioanit.nio:;) y de los Grupcb 111 
'i VI, p:¡.rque el resto de los grupos te
nían ya una regulaci6n espec.ífb. 

Gestión en el in tenor 
de los centros sanitarios 

Comprende las operaciones: 
• Recogida selecn\'a: 

W resiJu~ sanitario:; han de 
cl::lsihGuse en lo.-; grupos antes 
indica..ios, rnaoJudrlos en la.-; 
bolsas l contenedores adecua
dos e Identificarlos con rótulos y 
colore-. diferenciados, con obje
to de aplicar a cada gmpo el [ra-

• • tarmemo ma. .. cnnventente. 
• T ran.o;porte interior: 

U:b em-a..;es dt los Jlferentes 
grupos.. han dt:= transp:Jrtarse por 

separaJi) ha:.l3 el almacrn caJa 
12 horas como máximo. 

• Almacenamiento: 

El local de almao:namic:nto de
be cumplir determinadas condi .. 
cioneíi para gar-anti:ar qUe los 
re:.iduos deposItados 'oe com.er
\"afl ::tdecuadamente hasta que 
se prOOuce .. u e\·acuación. 

Gestión en el exterior de los 
centros sanitarios 

Regula b~ l.operaciones de trafb~
te exterior )" ehminaci6n. 

Los re$iduos sanirnriO!i del Grur~) n, 
se eliminan comll ICLS ~lJuos sólidQ¡i 
urbanos. 

Entre la ... diferentes altemati\b 
existcmt.'S rara b eliminación de I~ re
:iidU05 saniranu.:. del Grupo 111. se ~
la minuciosamente la esterih:aciÓll mc
dianre \"af!<lr caliente a presi,'mi la ljUe, 
esta tecnología, ntrt:ee tlltales ~ntfa.:¡. 
de elimin:clCión de los agent~ pat~.:.nos 
y no rraslaJa ningún tipo de concuni
nación a ütTO medio. 

Coru.i.~[e en ~meter dichO'> cesi
duo~ sanitarios a la acción de! \(tf!<1r Je 
a~ a 13SC'C durante un tiempo mini
mo de 10 mtnuro.s y una presidn de 1 
atmthfer<b en el interior de un auro
clave. Todí..'r.i e.~[0:) datos queJan ft!!ií;. 

trados para su po:;.teno( romrrohacl6n 
y, aderruis, 1m widuos trat::tdt.s ~ ~ 
meten a dIVersos anális1s para compro
bar ~u pertecta ef'ttriti:ación. Al iinal 
se ootiene un rbiJuo no i&mificable. 
ya sea porque ..e ha oirurnJo pre\"1a~ 
mente a su inrroducción en el allhk:la· 

\·c o porque se tritura una ,.e: e.tcrili
:ajo, apto para ser depllSitado en un 
vertedero. También t"XÍ-,re un wntrol 
exhau<;tinl d~ las agua:; y emi.~h:m1!S 
prodUCidas en e.1 rroc.cso rara a~rar 
que M se rransmite nlIle"IÍo riro de 
contammación. 

Los resIduo" smitarios JeI Gruro "1 
deben dimin<t fSe por neuuah:ación 
química o por cual~uier otro procedi
miento, JehJamcnrc auton:aJo. ~ 
garantice ~ t,>cu Jesttuc:ción. 

r Medio Ambiente 

Respono.abilidadt::> v obligadone. 
de los producroreo ~. ~Orb • 

~k,jL;-mte el csr,~blectmknfO de 
una .:;cric d~ roponsabiliJades y J~ 
dh·erso~ doc.umcnro~ de control, se 
trdta de asegurar que los r~iduos ,a
mraria:. tienen siempre un titular 
responsable y que '"ti ~-,estión se reali
:a uril-C:and~l.;i .. h=mas v procooimkn
tos previamente autori:ados. 

Actuaciones de las 
Administ raciones 
Públicas 

El DepartamenUl de Agncul¡¡.ra y 
Medio Ambieme, así como el Depar
tamen!O de Sanidad, Bienestar Social 
)' Trabajo en el ámbiUl de su campe
renda, son los ,esponsables de que " 
cumplan las pr,scn¡X">= =bIecidas 
en el Dro-'IO, mediame el 'jercicio de 
las po""uuJe, de autorioaci6n y de san· 
ción , eswbleculas en la legislación vi
gente para los residuos tóxicos y peli~ 
¡rosas. 

En el epciao de la »o,,,,ad de au· 
wri-.JlCion , se están tramitando en la 
acrua/¡dad dit 'ef50S ext;dienw; para 
qile en tm1as empresas realicen aait.i
dnáes de gesdán de los resUUws sanita; 
nos generados en nuestra Comunidad; 

• Una empresa ha obtenido auIQ
mación tnra recogida. Ifanspone J 
diminaaón. 

• Tres empresas podrán recoger Y 
rransporrar has., las msUlÚlcilmes de 
un 1:""" [mal . 

• Dos empre5l.lS han superado el 
proceJimiznro de , ooluación de impac. 
to ambienlal, como requisito pre1.io 
para ejercer acnt-idades de recogida, 
mmspone y ,limmaoón . 

• Seis empresas Mn reali,.do pe •. 
ciones para realizar di.:erms acrivida
de; de gestión y sus e>pedierues se en· 
cuenmm en diferentes er.apas de 

• • • 
tnnrutaaOll. 

También los A)"nrmnieruos deben 
asegurar que la recoguIa, rranspone y 
, liminaci6n de ÚJs ,,,,id,,,,, del Grupo 
1II rorrectamrnre de;in[ecradcs q'" se 
generen en su término municipal. se 
reaIKe de acuerdo can las disposiciones 
del Dro-fIO. 

Consecuencias de la aplicación 
del Decreto de gestión 
de residuos sanitarios 

Todos (O~ centros, ~n·icio~ ves
tablecimientos ~anitarios, centros 
de inve'itigación, an-álisis, experi
mentación ,. laboratorio~ que 
manirulén ae-entes biol,jgicn~ \. 
centros y ~er\'idos veterinarios 
asistenciales, ramo públicos como 
privados, estarán identificados r 
deberán ack,pcar las medidas esta; 
blecidas. El control)' supt:rYisión 
de la arlicación correcta de dich<13 
meJidas corre~f<Jnde a la Adminis-

• • traC10n. 

La exigencia de separar, identi
ficar y gestionar correctamente en 
el imerior de los centro~ sanitario .. 
cada t¡(Xl de residuc, incrementará 
la rrorección de la salud de las per
sonas directamente expuestas (en
fermos, personal sanitario. etc.). 

... 
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El ~cguimiento y control de las 
opcrac¡{\ne~ de transporte }. elimina~ 
ción de b, resiJUO"S" sanitari,"",~ impe
dirá el depósito incontrolado .le: 
este tipo dI.: residuO;S 'f la urili:ación 
de métodos de eliminación incorrec
tOS (incorporación a la basura urba
na, incineración incontrolaJa, erc.). 
En definitiva. suoondrá una acción • 
prevenri .. -a paro la <:alud pública yel 
medio ambiente. 

Conclusión 

los residuos sanitarios tienen ca
racterísticas de residuos tóxicos y pe.. 
Ugro"", por ÚJ que exigen proc,di. 
mientos de gestión espe.cificos. Las 
medidas de seguimiento y control es
tablecidas para asegurar que se reali· 
~ una gestión correcta, deben gm an; 
ti::ar la protección de las personas 
directllment< ~, de la salud 
pública y del medio ambiente. a 
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Instalaciones hospitala..us.. la e5tentttación es uno de los prmCJpa'es sistemas de gesllÓfl de 
residuos san.taflQ5: 


