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Las Cajas Rurales de Aragón 

conocemos al detalle las necesida-

des que se dan en el mundo rural 

Porque sólo así podemos ayudarle 

a que usted vea el horizonte con 

claridad, y consiga aumentar sus 

expectativas de futuro. 

Las Cajas Rurales de Aragón 

trabajamos a su lado, hombro con 

hombro. Usted saldrá ganando. 

CAJAS 
DE ARAGON ante, 

- " BUfSCA..IERUEL.ZARAGOZA.CA.RlNENA.~ 
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Inlraestrucllras Hidr ¡julic",s. 
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directrices europeas en matena de agllas. medíante el 
saneamiento de aguas residuales. 
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~siiee"iI"4lO)f"ee el beneficio co'ectilo. 
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Editrlriul 

Agroindustria y cooperativismo, las claves del desarrollo 

E
L Ocpartamt:mook .-\.gricultunl: dd Gobi.~mode Ata".n6n acaba .le hxcr balancedcl primuañode arlicaci<m .Id ProgrJffi.l de 
Industri3~conrenidoenel P{~made DesarrolloRmal !0CX)..2('()6. Un:'! in ... c~ióo rot:alde 14.389 millnocsdc pe:;t..'1a1; r<.-par
ridaenue 113 provecros,qoehacontaJocon un."lsuh\'mei,'Ifldc J.I 27 millonc;<kpe:;eras. 

Por pr(wincias. la inversión se ha JlSUibuiJo entre los 9.19C mill()llC'i de pc:sc:tas de Zar.¡go::a, los 4.044 millone- de peseras de 
Hucs:a y lo:; L 1;3 m¡l!ooc:>&: TcrueI.Conl:»tbayu~:;c hancreadoJ 16 puescos de rrabajonj06r 186en:nruales. 

Aragón emr1ea en bre sanx de la agroindu~u'ia a unas lO.(XXJ pel'5()(l3:" repartld:b enrrc bs arroximadamente 1.200 é::mpresa:i 
agromJusoiales, akama una rrooucdóo tina I cercana a los 321.1X\: millOOe>- de {"eSt.t15 y cOO$J~ ~ 09.194 millones de pe:.cta:. Je 
materias primas rrovenientesdesu sector agroganadero. 

Fsra~cifra:; 51! suman a las p~esenrx13< en T eruel durante lacelehración del 11 Coogresode;Cooperath' ism;) ~rr.1ri<}Je A 1"Jl,'Ón, J.1n
de .;c puto(} de relieve que la Federación Arag()(lcS;). Je CoopcratlV'.1I> A~rias (FACA.) agrupa a más de 160 cooper,.¡tiVaB a-;<x:i.adas, 
rermrtidas entre una quincena de :;ectOfe:!. productivos, qu<! tlen.::n un0S 50,(J(JO socios agricultores y ganad<;:ro; ji un volumen de \"'enms 
total quesc aproxima a los lOO,OOOmitlünesde pi$Ct:I., y qucsupone má~de b cuarta p:ll'tede la producción final agraria aragonesa. 

Cooperad, ¡SInO y agrohulusuia son las clavcs para un vcrdadero desarrollode.l meJio rural élra¡;on..:-s, ,;obre rodo ~i renemú:ten 
cuent3laecooomía y la J...~Tafla a~. \'a que la permanencia de k)$ babIClntesen los-ruehl06 es "iral parn. conseguir nue:.
rro desatiollu. Sin embargo, quedafSC a "¡vi! en los pueblo:. no puede cCJnn::rtin;<;: cxdUl¡j'-amenre cn una cUbtión romámica~' los 
habit:um:sJel meJio rural dd~n contar con la:. misma)~niJ::¡Je:, que ¡ü.~dudaJano::.s de 13$ urbes. 

Las coupernU\'as tieuen la obligación de g~ la conf¡;m:¡.t Je 10)5 cnnl.umidorcs a través de las excelencia~ de "u~ productoe; 
31,.'TÍCul& 'i gan<l(kr~ [).;bcn converti~ en el UlSI:ruffietlto d~ Jesarrolll) del sector agtoganadero y afronrar d r~w Je la reesrmctu
raci,m proJucrh-a al ticmpoque re:;paklan al :.ector agrualllncntario. De una ve: por todas. las c.aopt:,atmlS tienen que pasar de \·en· 
Jcr toque >c ptUduce a producir Ioque ~ \'ende. 

El al'iculror í ganadero dd siglo XXI Jebe reahnn.1rse en b cooperación, sustirulr la ,-h;ión locatL<t3 f'OI' la co>mopolita, pero 
CONCr.·ando la \'c:rdaderaescnciaqueconsti~'e: su Klcnt,Jad. 

El medio rural debiglo XXI J...-bc cooccbir:;c mlr.ilOdo hxia arrás Y hacia delante a la \'e, En O"fC momenro, el gran ¡meo ,ogame 
es si esrc planeta ~irá ,-;vo demro de cien año,., por ~1'o t<lC!& las act\lacio~ de d=oUoque realicemos desde la AdmmlSna· 
ción rública en la agnculrura, la inJustria, el runsmoo l:b i~ tienen que rcner-un denominador común: el d..-[ ddal'l'O-
110 sostenible. 

La AdmUlliotraci6n pública tiene en $~ 1I'L3n05 la posibilidad de poor\;ar.sus ayudas 'i sus 3Ctuationes hada las coopeiattva:>, 
posibili,bd que: reali:ael Gobicmodc Ara~n ~e 1999, ~ro t1~I'\é'n que ser [0" propios rooperatlvIstas 1<)5 coovtmCu1J1i para así 
conquistar al consumidor. E[ Olmin..' recorrido para lop-ar tstc objetivo ha dad" uno> resuJtado,¡ positivo:" pero roda\'Í3. qu~:Ja 
mucho caminOJXITreco~. 

CA RTAS 
A L A o I R , e T o R A 

Nuestros pinares Caza 

E~tima.:b dl recrOl'3: So:::1"o<'>ra dIrectora: 
• y una ~ h~ mucha:. persona;, qu<: durante I~ 

meses de OCTUbre y ncn'iembre. }' apru\"C:chando los 
fines de semana, hace unos Josciemos htomeu os y 
me voy a In< pinares de Aragón para r~er <.eras o 
rebollones. Yo Cf\.'O que es una e)(cusa porque, lo que 
'enLt..kr4!llente me llena. esandar ror enrre pmLb y 
mUligos \. p~ar una exccl=te jornada. 510 embargo, 
lo que Clt"rtamente me Indipla son In< .. depredado-
r~ humano,»~ Je[ monte, aqudlCl'iq~ (!fan papeb, 
OOte3 ) c:bCO~ de bordl~ r aquellos otrrn; que no 
sólo se ltmlCl.n a m Irar p-.ua encontr.lT lasseta~. sino 
que llevan unos pinchos de h ierro con 1m que des-
rruyen mu~go;;, césped y el mamo propio y narural 
dc lo< pinarC$ como '1 hubier,¡ pasado el :.éptimo de 
caballería. 

En d tema d~ la = pocas \"«es he ¡.xxhdo leer <l lgUn cornenr::mo de person;b qu<: 
no sean ahcionadasa eHedep(JI Le. 

MI pmpocsta es que habl,hten técnica y económi
camt"n tc unos guardias foresrn \e; para que en ~ cua· 
tro o. como mucho, ocho finC$ de: semana ponpn un 
pocode~an("t'.mtov:mdalismOf=Cl.L 

José Manuel L6pc:: Angult3 
Jaca (Hu<bCa) 

Lo& ca:adores, que son cienr06 de mile>-, ..6losabt::n reivindic.1r SU~ derech~, ~~ 
cotos ji roorm~ que f.n'ore:can ~Ul; imero:..'C:>. ,¡Pcro, qwén de:fit:rtdc a la ca::¡ en si! Lo,¡ 

cr,,,Jorcs salen consw escoperas a las 51O!te de: b mañana~' tq,JTeSaJl:t las nu(:\'C' de [a 
nochc:. han e:;tado un mOrlr,ln de horas (¡quién las regula?) por 10.15 montes disparan • 
Joa toJoJoquc 5C muc\"('.loscO(Q:> I"rivWO'i, que50n la ma)OTÍa, nodi:.ponen habi~ 
tua ¡mente Je ~a estmt('g'icamenrc d ispue~ta para que \Q" an lma 1~ puedan aba:;tc· 
CetX:Cúnclc:Tta d4,'lliJad. E.xcepto en algunos cotOfi -las menos- no ha~ comede
r~ rr"'Pa~ para que puedan subs1S[ir y hoy dia los herbIcIdas han acab-.wu con 
muchas h l~qUO'.er.m el pande C3da dia ralimentaeiún de muchasespeci~ 

En camt-io, en la mayoría de lo", pueblos )":ona.. rumies -.: han m~lorad{ll(l. 
camino-;, que ..,,-,n a ~'«c::~ pcriecw auropl:;["d!> par.! O!cc~>Jer mucho mejor al monte 
con "chkuJos y C3:a00res, "e han m~jorado la:. escop" r'.1I>m todo O! favor del C3!l1dor. 
Yo creo, y no quiero pecarde agorero. que la ca:a e-. uno de loJl> hobb:;~ que Tienden., 
ue:.aparcccr ~i no se ponc remedio desde denno de la propia i>OClcdad dc ca:;l.oorC$. 
Espero que !a~ normas puestas en march., (¡pero para cumplirl.c,!) por el Depart.1' 
mel'tmd~ Aj!ricu ltur.ldd Oobicrnode Aragón vayan en bendklo J" lJ:. especie;¡ de 
a\'~yammal~. 

Luis S:inchc: Li:aro 
Eje¡¡ de IUl> Caba!lcrOt!t (Znmw:a) 
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• • 
tradición e innovación 

• serv. r 

El Grupo lacasa trabaja el chocolate desde mediados del siglo XIX, siempre con 
productos de primera calidad. A lo largo de su trayectoria. esta compañía. for

mada por cuatro fábricas en España. ha sabido fundir la tradición con la 
innovación, Quizás sea Esta la f6rmula mágica que ha llevado a esta 

empresa familiar. originaria de Jaca. a liderar el sector en España. 
además de estar presente en 50 paises. lacasa es una de las 

mayores empresas agroindustriales de Aragón. Por volumen 
de facturadón. Chocolates lacasa ocupa el puesto núme

ro 56 en el ranking aragonés y. tan sólo en el año 2000. 
su facturaci6n superó los 6.671 millones de pesetas. 

UE'!'AS IJeas y buen hace.r. Tal ve: sean éstos 
los dos secretos de Lacasa, la factoría a la que 
Jose! Lacas:!, abuelo de Jos actuales gestores, 
orientó su actividad hacia la fabricación de cho
colates)" café a finales del XIX. Sin embargo, el 
origen de lo que hoy en día e:. el Grupo lacasa se 

remonta a 1850 cuanc:lo sc fundó la empresa enJaca. Se trd

caba de un a!m<lcén en el que cabía mcla tipo de productos, 
.. desde tejidos hasta garbanzos y chocolate, pasando por 
alpargatas .. , comenta Cannen lacasa, directora de imagen 
y comunicación de la empresa. El chocolate era de fabrica~ 
ción propia y, bá:.icamente, se hacía a partir de [[es ingre
dientes: cacao, tI\ ·cltanas y a~r. 

A principios de siglo, los hijos de José Lacasa cominua
ron la producción bajo el nombre de Hijos de lacasa. Jaca 
era un excelenre-lugar para elaborar el chocolate, puCStO 
qtle en aquel momento, al no haber siscemas de rt!frigera
c ión, era acon.sepble ubicar t!Ste ripo de fábricas en lu.,oares 
frí(b, donde el producto ¡,e amasaba manualmente, con la 
ayuda de alguna rudimentaria máquina como las rnc:dado-
ras de rodil1m;. Fue en los años 20 cuando los Lacasa comen
:3.ron a adquirir las primeras máquinas .. n:::vo[ucionarias,., 
tostadoresde café y mol i nos de c~ca(). 

Durantc y despues de la guerra civil. la empresa tuvo 
que enfrentarse a la reconsrrucción de sus instalacione::. y a 
un problema mayor, si cabe: el desabaSTecimiento. Fue 
enwncescuando::.e trasladó a Zarago:a y en 1940 ya había 
reanudado su acrividad a[ completo. Con la esc..'Ise::: sólo 
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pocHa encontrarse cacao de Guinea, harina de algarroba y 
a:::úcar moreno. Con estaS materias primas, el chocolate 
era de calidad inferior, por lo que los Lacasa se iniciaron en 
la fabricación del turrón. Fue ése el momento en que 
comen.:aron a dar rienda suelta a su espíritu innovador. 
• .<\sí nació el turrón de chocolate, el pnmerodistinrode los 
rradicionalesduro y blandode Alicante y Jijona. A tos con
sumidores de la época tes costÓ aceptarlo en un primer 
momento, pero luego fue tal eIlbcito de este nuevo rurrón 
que el rcsra de fab ricantes comenzó a elaborarlo también. 
La unión del turrón y de [a pasta de chocolate dio IUg"dr a 
muchas arras \'ariedades. 

Si Lacasa destaca por innonu en sus producros, tam
bi~ lo hace por la constante renovación y mejora de los 
métodos de producción. Su apuesta por la innovación 
tecnológica ha llevado a esta empresa a estar en penna
neme contacto con los fabricantes mundiales de maqui
naria para e l sector del dulce, adaptando las máquinasque 
existían en el mercado a rus particulares necesidades. En 
1989 adquirieron en Alemania una máquina preparada 
para elaborar bombones. Cuando llegó a la fábrica de 
Zaragoza, la adaptaron para fabrIcar turrón . .. Como lo ::. 
turroneS son un producto que sólo se consume en España. 
las empresas de maquinaria mternacional no tenfan n 10-

guna máquina especialmente preparada para su fabrica
ción. kíque poco menos que nos la tudmos que prcpamr 
nosotros,., comenta Carmen Lacasa. Esta máquina toda
vía se utili:a y Cl)capa= de producir alrededor de rres millo-

, 

• 

• 

• 

TL'111U del mes 

ne:. de pastillas de rurrón, es decir, el 30% de la campaña 
navideña. 

También fueron pioneros en la utili:aci6n de tecnología 
"one shor_, un sistema que dosifica simultáneamente el 
relleno y la coberrurd., muy útil, por tantO, para tableras de 
chocolate rel leno y pastilla:; de turrón con coocrtura de cho
colare. 

expeno trdb-djador de lacasa, éste es el capírulo más impor
tante en la historia de la elaboración del chocolate o el 
turrón. El atemperado consiste en calenta r y enfriar la pasta 
alternativamente. Sólo as f se consigue que el chocolate cris
talice, ofreciendo su particular rextura y briUo, Esta opera~ 
ción, que ahora se reali::a con unos equipos llamados inter
cambiadores, antes se llevaba a cabo a 

Sin embargo, el proceso de fabricación tradicional 
coru.istía en me:::dar primero el chocolate con 
los ingredientes que procediera en cada momen-
to (frutos secos, piña, coco, café ... ) y extender la 
pasta por medio de rodillos sobre una mesa de már-
mol en [a que unas regletas marcaban la altura que 
debían tener las barras. Después de extender la pasta, 
se procedía a su decoración utili:ando unas púas metá
licas a modo de peines y ya estaba lista para ser cortada, 
operación que primero se hacia a mano y luego con una 
máquina. Porúttimo, se envasaba el producto. 

Queda por explicar una parte funda
mental en todo este proceso, que 
no es Otra que el azemp...>Ta-
tin. Según Gon:alo T uron, 

Lac:asitos 

Son grageas de chocolate de JJf""era caVa i. 
recubiertas de 150 capas de azucar de ~ 
roIoces distintos Su brillo natural es el 
resultado de la técnICa de) atemperado, una 
paruculandad de lacasa, ya que el resto de 
fabncantes I'KUITe a la apIicaci6n de 
bamIce5. Se lanzaron al mercadeen 1982. 
Ahora también hay kls MIni Lacasrtos. con 
núcleo de chocolate blanco, y los lacasitos 
oe Cacah~, que ademas eje. chocolate en 
su Interior llevan cacahuete tostado, 

Conguitos 

Crujlente5 cacahuetes tostados cubiertos de 
chocolate. Llevan más de cwrenta años en 
er mercado. Es uno de los product05 Lacasa 
que mas se han imitadO Se pueden 
encontrar en diferentes fOrmat05 y ahora 
también hay una vanedad reoJbrerta de 
chocolate blanco 

Shocobolas 

Son oolas de cereal rubtertas de Chocolate, 
en la actua!iaad coo dos sabores: chocoiate 
con leche y chocolate blanco. Su CJU]Jente 

InteriOr se deshace con el chocolate que lo 
rodea, fundiéndose en la boca. 

Turrones Lacasa 

lacasa fue la pnmera ~ en España 
en elaborar un prahne. cuando en 1943 

fabricó el turrón de chocolate con 
almendras El praline es el resultado 
de la mezcla de c:hoc:OOre y frutos secos. 
Se drferencia de OtrOS turrones como el 
duro, el blando o el de mazapán, porque 
está elaborado con chocolate. Lac:asa 
comerCializa una gama de 31 variedades 
de turrón entre parlinés de chocolate y 
turrones tradiCIonales. 

Divinos 

Son el t1!S1.iltado de la combmaCiór1 de 
chocolate puro, con leche o blanco 'J frUtOS 
~_ En su elaboración se uttliun 
ingredlt'flteS de maXlma caidad almendra 
Marcona. ptStaCho Iran1. anacardos de la 
India, pasas de Connto. nueces de 
Caiifomia .•. 

Bombones L.acasa 

los hay de tres tlpos: bombones fohes, 
una combinacion de seis sabores dislJntos; 
surtido de bombones, una selecOOn desde 
crema de trufas al champagne en chocolate 
puro a una lige.éI crema de cas1aóas bañada 
en chocolate con leche; y \as lenguas de 
gato, con chocolate con leche, blanco y 
puro. 

Bombones Uña 

Elaborados desde 1871. son fnJto de la 
combinacion dI! manos exper-.as y exqUlSotas 
materias pnmas.. 

Cibeles 

Desde 1914 encontramos el chocolate a la 
taza, cuya receta ha sido transm,tlda 
genetaó6n tras geneaÓÓll: el chocolate con 
lecr.e, blanco o de almendr<tS 

Marcona 

Además de{ ~ de la más preoada 
almendra del mundo. JIAaTcona es sinónimo 
de turrOn, ya que lleva c.HI un SIglo pceseme 
en la NiIVIdad catalana. 

Mauri 

Es la marca del Grupo Lacasa dedicada 
a Id comeroafización de caramelos. SU 
gama de productos cuenta coo caramelos 
macizos. rellenos, masticables y C<Jfamelos 
de goma. 

Mentolin 

Es la man::a espeaahst.¡¡ en caramelos de 
menta ff15Ca y natural En su elabotaeion. 
sólo se utiliza me Ita pipE!1"lta. la variedad 
más ,eftescante y apreciada Existet1 tres 
tipos de producto.: mentolin receta CIOgmal. 
baJo en calorías y vapor de menta 

Lacasa V"rtal 

Se presenta en dos recetas: negro y leche. 
Estas tabletas de chocolate contienen 
[foatas de cereal crujiente. Son ricas en 
magnesiO, fósfOf'O, mello y poIifenoles. 
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E
l tUfTÓfl se consume sobre todo efl Navidad ?ero ya desde el 
mes de agosto, hay una febril actividCld en la fab~, que no 
concluye hasta medradosdedroembre. Entrearnbas;ech.u. se 

produce una media de 30 tOl'lelada5 diarIaS de rulTÓn, uras 3.000 
tabletas por hora Frutos secos, cacao, manteca de CaGlO, K>dle o 
Q'lf'C¡¡rson algunosdeU ingredientes básicos. 

El tueste del frLJto seco. durante cuatrO horas a una temperatura 
de entre 65 Y 80 grados centrgrados. es el primer paso que se daen la 
eiaboracióndeJ. turrÓ!1. Mas tarde, el compuesto se muele en unas 
piedra5'de granito que pesan alrededor de 200 k.ilos y que ya se unl¡.. 
zaban en la pnmera fabrica de wasa Una vez que la pasta obtiene 
la consistencia requerida, se mezdacooeJ I'E'StO de rngrecúentes y se 
enfria. las boqUlUasde<ompresi6nse encargaran de moldear el pro
duao, Posteriormente, es introduado en untúnel defrlo. Unacorta
dora de cuchillas tranmrsa\es y Iol'lglt!J(!inalessecciona:"á un bloque 
detu~r6n pcrsegurrdo. 

Finalmeme, se introduce unapasti!1a de dlocolateen la bar'lado
ra paraque, masta~, el tune! de! frio le dé la consistenaa necesana 
El pesodecada tabletade~all!starsea300. 200. 15061 OOgramos. 
8 prodUCtO wrmnado pasa por !as maquinas oJast¡flCadoras yempa
t¡uetadOf.1S, que trabayan a un rnmode una gragea porsegundo. 

Lacasa produce en su factoría de LJtebo más de 105 referencias. 
diferentes-de turrÓ!'l, algunas de-ellas tan sugerentes como el pralil'lé 
de tiramisú, el chocolaif con trocitos de naranja, el café irlandés ° 
qUeSo con arandanos 

Aparte deser un alimento de alto nível nutritivo (su composicion 
incluye siete de los. nueve aminoácidos esenCiales para el cuerpo 
humano y vrtamu"laS A, E Y 8, es también un buen nE90ClO: .. casi el 
40% de nuestra ProdUCOÓll total. y sevende en:quince d¡as~, atllTTlil 
Jav~r PaSOJa\, director de fáboca .. 
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mano. El chocolate caliente se enfriaba al extenderlo sobre 
el mármol, y para mantener siempre la temperaruradeseada 
en cada caso, había que ir echando sobre esa primera pasta 
más. chocolate caliente, dejándolo entre 31 y 33 grados. 
Había que ser un gran expertO para hacer esta maniobra con 
éxito. 

En 1957, Carmen Echeverría, esposa de José María 
Laca:,--a, se hace cargo de la empresa .. Con tesón y sabiduría, 
no solo supo llevar el negocio, s.ino que lo hizo prosperar .. A 
mediados de los 80 pasó el testigo a su hijo mayor, José Car· 
los .. Con el tiempo, ouosdesushijossehan incorporado a la 
empresa .. Así, mientras José Carlos y Mariano están en la 
dirección general, su hija Carmen se ocupa de la dirección 
de relaciones públicas .. 

La variedad de turrones experimemó un fuerte impulso a 
partir de 1971, cuando comen=aron a utilizarse las esencias 
de extractos naturales. Al mismo tiempo, se potenciaron los 
grageados. de azúcar o de almendra. Los de azúcar eran, 
antes de la incorporación de los grandes bombos, casi un 
producto de lujo, debido a quesu elaboración resultaba muy 
COStosa. Hay que aplicar numerosas capas de glucosa 0, 10 
que es lo mismo, azúcar líquido, sobre un núcleo que, gene
ralmente, era un fruto seco. 

En 1982 se lanzaba al mercado un nuevo tipo de gragea
do que ya no tenía un interior de fruto seco, sin o de choco
late. Así nadan los lacasitos, que llevan sobre sí 150 capas 
de azúcar. Lacasa tuvo que solucionar un gran problema en 
la elaboración de este producto. El chocolate se reblande
ce a parttr de los 28 grados, mie.ntras que el jarabe de gluco
sa necesita llegar a los 80 para poder ser aplicado sobre el 
lacasito. La solución consistió en aplicar fLnas capas que se 
secan rápidamente sin llegar a afect ar al chocolate .. T am
btén tuvieron que controlar la temperatura del lugar en el 
que se e labora eHe producto. De esta forma, tanto en 
invierno como en verano se trabaja en las mismas condi
ciones y, por tanto, el resultado es siempre el mismo. 
Antes, sedependía de las condiciones climáticas .. Con llu
via no se podía gragear porque la humedad impedía el seca

do de las capas .. 

• 

! 

1850 Fundadóntkk3empresaenJaca. 

7940 NuevafabricaenZaragoza .. 

194-3 EJaootaOón del ptlmer(lJl'rÓn dechocolate yalrnendras. 

1954 Inauguración de ¡¡¡segunda fábricadel aasa enZaragoza 

7979 Inauguración de fa fábrica en Utebo 

7982 l.anZamIento deLaCag'tos. 

7987 AdqtJiskión de la empresa Conguitos, S A.. 

1992 Incorporad6n al Grupo I.acasa defa empresa P Mauri. S.A, 
Ilderenel~mentodecaramelos. 

1994 AdqU/SicióndeBombonera vauisoletaM, SA., fabncante-de 
los bombones Uña .. 

1995 Entrada enel Gtupode ChocoJatesde1 None-, SA .. , entrecti}"a$" 
milrca5 dechocolatedestaca La Obe!es. 

Tema del mes 

J 998 ChocoJatesr!el Norte, S A, obrieneel Cerorteado cfeCaffriad 1509002 .. 

1999 La empresa ProdIJCtosMiWfl. SA., COtlsedeen Barcelona. setrasiadaaUtebo, 

Obas dulces típicas aragoneses 

Datos ycifrasdel chocolate 
Todo amante del chocolate debería tener sohre su 

mesilla de noche o, tal vez, en un dest acado lugar de la 
cocina, un fantástico libro, con un t írulo que lo define da
ramente: El libritO del amanre del chocolm:e, de Jennic Ree
be, editado por José J. de_ Olañet a. Constituye una amén
rica delicia hojearlo cuidadosamenre y c:onocer a través de 
sus diminuras páginas desde la historia del chocolate hasta 
sus mejores recetas. Entr e sus capítulos, recogemos aquí 
uno que nos muestra el chocolate en datos y cifras: 

- Los granos de cacao constituyen una de las mercancí
as de mayor tráfico en los mercados mundiales.. En el merca
dode Londres tan sólo. desde enero hastadiciembrede 1985 
el comercio del ca cao se traducía en una suma de casi 18.000 
millones de libras esterlinas. 

- África occidental es, con gran ventaja, la mayor 
productora, dando alrededor de un millón de coneladas 

por año .. Le siguen América central y del sur con 400.000; 

Asia y Oceanía con 55,000 y las Antillas con 4 5 .000 .. Los 
mayores productores individualmente son Brasil y la Cos

ta de Marfil, seguidos de cerca por Ghana y N igeria .. Para 
Madagasc:ar, Zaire y Gabón, tres productores men o res en 
términos de comercio mundial. el cacao representa toda~ 
v ía su p rincipal fuente de ingr~. 

- Los Estad os Unidos son el mayor consumidor de 
cacao del mundo, si bien su consumo por cabeza, de 4,5 ki los 
por año, es inferior al de Suiza, donde se consumen 10,4 
kilos por persona al año. El Reino Unido no se queda muy a 
la :aga. con 7.7 kilos por persona, de chocolate y pasreles de 
chocolate. Los alemanes comen una cifra algo inferior, en 
tomo a los 7 kilos por persona, mientras que los franceses 

consumen3 kilosmen05 .. 

('" ) I"'I:luocI::;rA. 
( •• ) CENTRo ARAOO"S~S DIi Dr$O T;-.¡[)l,'STlUAL 
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el 2002 
Lacreadón "modernización de regadíos. el impulso a la 
conc.entración parcelaria. la construcción de un centro 
de I + O + I (Investigación + Desarrollo + Innovadón) de 
sanidad animal, la1ucha contra la Encefalopatía Espon· 
giforme Bovina (EEB) y la investigación agraria acapa
rarán las prindpales inversiones del Departamento de 
Agricultura del Gobierno de Aragón en el 2002. la 
defensa de la industrialización y comercialización agra
rias, la puesta en ma'rcha de los programas Leader Plus y 
Proder y el Plan de Reestructuración del Viñedo seran 
otras partidas que contarán con mayor aportadón eco
nómica del Ejecutivo autónomo el próximo año. 

,Futuro. La modemimc:já'! de las c!;mJCCW'2S agr;Irias C$ otro de k .... 1'1:1,1)5 

para el 200L 

10 

del 
Itura 

6,8% 

• 

Cifras.. El .,,;tUer-..o propio del GobIernO de Aragón SUper.! los 2. ]00 m,[lo
nesde.~ 

AS cuentas del Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Aragón para el 2002 ascienden a 
108.048 millonesdepesctas.loquerepresenta un 
crecimientO del 6,8% con respecto a los presu
puestOS del año 2001. Laconcentraci6n del incre
mentO presupuesrario en los capítulos inversores, 

con un esfuer.;o propio del EjecutivO autónomo superior a 
los 2. 188 mi.lIones de peserns, es uno de los aspecros másdes-
tacados de estOS presupu~os. 

Tras su presenración en la Comisión de Economía r 
Presupuestos del Gúbíe.mo de Aragón, el consejero de 
Agrículmta, Gonzalo Arguilé. a.seguró sentirse "satisfe
cho con la dotación econÓrnlca .. y resaltó que cada peseta 
en que se incremenra el presupuesto del Departamento de 
Agricultura penni.te un crecimiento de.! gasto público de 
3,14peseras. 

Desde el punto de vista presupuestario, las prioridades se 
centran en: 

Secretaría Ceneral Tecnica 

L
A atención a las direcciones prO'linoales y a ¡as 48 
oficinas comarcales agroambientales (OCAs). a las 
organizaciones profesionales agrarias, a las cáma

ras agrarias provinciales y la elaboración de la estadistica 
agraria. segwra contando con el apoyo del Departamen
to de Agricultura. 

Se ha previsto un ligero incremento de 1.437 millones 
de pesetas (8,6 millones de euros) para las ayudas de la 
Polftica Agraria Común (PAC), lo que representa un volu
men total de ayudas de la Unión Europea de 71 .606 millo
nes de pesetaS (430 millones de euros). 

• 

L
A DlrecCJón General de Produc
ción Agraria cuenta con un presu
puesto, excluido el Caprtul0 r, de 

5.959 millones de pesetas (35.8 millo
nes de euros). lo que representa un 
incremento del 104% con respecto al 
ejerdcio2001. 

Centro Tecnológico de /+D+/ 
La construcción de un Centro Tecno

lógico de 1+0+1 {lnnO'.'ación + Desarrollo 
+ InnovaCión) en Seguridad Agroalimen
taria. cuya obra se ha adjudicado recien
temente, .... a a representar un importante 
avance en las áreas de investigación en 
sanidad animal, hasta ahora no cubiertas 
en nuestra Comunidad Autónoma, como 
es el caso del porcinoy una notable mero
rOl en el servioo de diagnóstico y análisis 
de laboratorio para la ganadería arago
nesa, todo ello en nuevas insta laciones 
diseñadas para cumplir toda la normativa 
de seguridad laboral frente a riesgos bio
lógicos y de bienestar en la experimenta
ción animal. Para su ejecución, se dota de 
una partida de 720 millones de pesetas 
(4,3 mi1!onesdeeuros). 

SanidadAnirnal 
la Sanidad Animal, como uno de los 

elementos fundamentales de. la seguridad 
alimentaria, debe ser un objetivo perma· 
nente de la actividad ganadera, Y ~ Admi
nistradón debe impulsar y someter a su 
control, para garantizar al constimldor la 
confianza '1 seguridad de la cadena ali
mentaria. Con esta finalidad se desarrdla
rán programas sanitarios para rebajar la 
pre\falenda de determinadas enfermeda
des de nuestra cabaña ganadera como: la 
brucelosis y la tuberculosis en ovino-capri
noy bovino; la VlSfla-Maedí en las explota
ciones registradas en el Libro Genealógico 
de la raza Rasa Aragonesa; y la enfenne
dad de Aujeszky en porcino. El presupues
to estimado ronda los 640 millones de 
pesetas (3,8 mil lones deeuros). 

P!.3n de Prevend6n y Control de!.3 EEB 
Además de 105 260 mltlonesde.pese

tas presupuestados para la eliminacrón 
de las han nas animales, se han previsto 
dos nuevas partidas de 332 y 300 millo
nes de pesetas, respectivamente. para 
subvencionar el sistema de recogldayeH· 
mmadón de cadaveresen las explotacio
nes. El Programa Integrado de Vigilancia 
yConuol de la Encefalotapía Espongifor
me BovIna contempla también medidas 
como: 

Producción Agraria 

• Control de las explotaciones bovinas 
y ovinas, incrementando el número 
de animales objeto de control. 

• Recogida y eliminación de Materiales 
Especificados como de Riesgo (MER) 
Y cadáveres de animales no cubiertos 
por el seguro agrario, como es el caso 
del ganado ovino y caprino. 

• Control de los productos de alimenta
ción animal en las diferemesempresas 
e Instalaciones que operan en esta 
cadena. 

• Control de las industrias de transfor
mación. productoras de harinas ani
males. 

Planes de-Reestructuraoon 
y ReconversióndefViñedo 

los Planes de Reestructuración y 
Revorwersión de! Viñedo, cuyo objetivo 
es adecuar la producción vitícola a la 
demanda de la calidad del mercado, 
están temendo un elevado grado de aco
gida por parte del sector, que en los dos 
primeros años han presentado planes 
para una superficie a reestructurar de 
7.690 hectáreas, correspondientes a 
2.929 viticultores. y un montante de ayu
das por importe de 6.1 81 millones de 
pesetas (37,1 millones de euros). Para el 
2002, se ha previsto una pan;ida de 2.265 
millones de pesetas (13,6 millones de 
euros), en correspondencia con las peti
ciones incluidas en los planes. lo que 
representa un incremento del 277% res
pectoa 10 presupuestado en e12001. 

Presupuestos 

Mejora de la Competitividad Agraria 
Comprende actuaciones dirigidas 

fundamentalmente a la mejora de las 
infraestructuras de las explotaciones 
ganaderas extensivas (ovino y vacun.ol. 
ubicadas en su mayor parte en las zonas 
desfavorecidas. Se cuenta con una parti
da de 153,9 mjjjones de pesetas (924.484 
euros). 

AyudaS a la Ganadería 
Se trata de líneas de apoyo a actua· 

dones ganaderas. entre las. que cabe 
citar la adquisición de animales selectos 
en subastas, el apoyo a la repOSIción en 
explotaciones de vacuno extensivo, pro
gramas de investigación. y desarrollo 
para la mejora de la producción cárnica 
destinada a la denominación de origen 
Jamón de TerueJ. apoyo a la adquisición 
de dosis seminales y animales selectos 
para cunicultura, campaña de hidatido
.5is, etc. Se ha dotado esta linea con una 
partida de 140 millones de pesetas 
(841.417 euros), que representa un 
Incremento deI46%. 

ProgramaApicoJa 
Como consecuencia de su alto grado 

de ejecución en a/'los anteriores, se ha 
coT1SOlidado el presupuesto comunitario 
yesteano asciende a 64 millones de pese
tas (96.162 euros). 

Mejora de la calidad de!.3 Leche 
Con una dotación de 24,8 mil lones 

de pesetas (149.000 euros). el Programa 
de Mejora de la Calidad de la Leche, diri
gido a los compradores o industrias lácte
as, pretende consegUir una mejora de 1.3 
calidad de la leche desde la prodUCCión 
en las explotaciones a las industrias con 
recursos finalistas. 

Apoyoa IasAgrupcdones 
deDefensaSanitana 

La realización de los programas sani
tarios por partE de las ADS y la colabora
don con la Administración para el control 
de determinadas enfermedades cuenta 
con una dotación económica de 230 
millones de pesetas (1,3 millones de 
euros), lo que representa un incremento 
del 9,5% sobre el ejerc1cioanterior. 

Indemnizaciones por Sacrificios 
Para la indemnización por sacrificio 

de animales, en las campanas de sanea· 
miento se han previsto 600 millones de 
pesetas (3,6 mil!onesdeeuros). 

" 
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Industrialización y Comerc:i~lización Agr~ri41 

E
l proyecto de presupuesto para el 
2002 de la Dirección General de 
Industrialización y C omercializadón 

Agraria experimenta un crecimiento del 
18%, akanzando la cifra de unos S.4OO 
millones de pe~as {32,S millones de 
euros), de cuya cantidad, 1.392 millones 
(8,3 millones de euros) corresponden al 
esfuerzo de ta DGA ye175% restante son 
ayudas finalistas de la UE, fundamental
mente, y del Ministerio de Agricu ltura, Pes
ca y AlimentaciÓ!'1, por lo que la relación 
esfuerzo-captación de recursosesde 1 a 3. 

Apoyo a las Induwids Agroalimenrarias 
Dentro de las actividades desarrolla

das desde la Oirecdon General cabe des
tacar que el 75% del presupuesto, 4.104 
millones de pesetas (24,7 millones de 

euros), se destma a subvencionar proyec
tos agroindustriales, incluidos los del pro
grama dellFOP para tos produaos pes
queros. 

Promoción Y Comercialización 
Agroalimentaria 

8 Programa de Promodón y Comer
cialización Agroalimentaria tiene una 
dotación presupuestana de 416 millones 
de pesetas (2,5 millones de euros). Este 
dinero se utiliza para la asistencia a ferias 
y ayudas a las lonjas, a la promocIón de 
nuestras producciones y a la polltica 
estructural. 

FomentodelaCiJIidad 
Hay presupuestados 190 millones de 

pesetas (1 ,1 millones de euros) al fome1'l-

Estructuras Agr~ri4ls 

~i<bs.. La mt')OQ de las explotacIones ~rana:5 dc:hr: Ncene con el lTIiIytlr tUjJCto al mallO 
anWl<!I'HI!. 

E
l presupuesto de la DirecCIÓn Gene
ral de Estructuras Agranas prevISto. 
exduido el CapItulo 1, es de 14.820 

millones de pesetas (88,9 millones de 
euros), frente a los 11 .255 millones de 
pesetas (67 ,6 miOones de euros) del 200 1, 
con un IOcrementodel32% 

los presupuestos giran en torno a los 
sigUJenteseJes~cos: 

• La mejora de las estruauras produc
tivas' incluyendo como pilares fun
damentales la polltJca de regadíos, 
la modernización de explotaciones 
y la incorporación de jóvenes y la 
concentración parcelaria. 

• lasmedidasdeacompaflamiento. 
• El desarrollo rural. 
• lossegurosagrarios. 

PofiocadeRegadios 
En Política de Regadíos, las actuacio

nes proyectadas se enmarcan en el acuer-

do suscrito recientemente con el MAPA 
para la aplicaOón y desarrollo del Plan 
Nacional de Regadlos y cuentan como ins
trumentos importantes, por un lado. con 
la nueva normativa de ayudas para 
modernización de regadios y para el Plan 
Estratégico del Bajo Ebro Aragonés 
(PEBEA) aprobada en el adual ejercioo y, 
por otro, COO la empresa pública SlAASA, 
que na comenzado a aauar ya también en 
el presente año. 

Asimtsmo hay que señalar la reanuda
ción de actUacIOnes en la zona de Mone
gros n, paralizadas desde hace unos cuan
tosal'losa raiz de la queja medioambiental 
puesta ante la Unión Europea y conOCida 
por todos, una 'o'ezarchlvada la mISma 

En presupuestos, contmÚ3 dandose 
prioridad a la Modernización y Mejora de 
Regadíos con el objetivo de progresar en un 
uso cada vez máseficiente del recurso agua, 
que consolida una partida presupuestaria 

to de la calidad, al estudio de mercados y 
a [a mejora de la calidad de la carne de 
vacuno. 

Reesrrucruradón Asociativa 
El apoyo al asociacionismo agrario se 

dota con 355 millones de pesetas (2,1 
millones de euros). Estas ayudas se emple-; 
an para la adquisición de maquinaria en 
común, la fusión de cooperativas o la crea
ción de sociedades mixtas, así como para 
la realización deauditorlas. 

Creación de la Agenda 
de Seguridad Alimentaria 

Está previsto dedicar 25 millones de 
pesetas (1 50.253 euros) a la puesta en 
marcha de la Agencia de Seguridad y 
Calidad Alimentaria de Aragón. 

de casi 2.000 ~de pesetas (12 mio
nes de euros}. 

En cuanto a C reaci6n de Nuevos Rega
diOS, la aproximación al ritmo de inversio
nes que requIere el PNR se traduce en un 
Incremento muy Importante de las inver
siones previstas, que ascíenden a 1.850 
millones de pesetas (11,1 millones de 
euros), un 57,4% mas que en el presente 
aM2001, 

Respecto al Plan Estratégico del Bajo 
Ebro (PEBEA), consecuentemente, con las 
nuevas y más favorables condiciones de 
las ayudas y coo su indusión en la progra
maci6n de desarrollo rural, su dotación 
presupuestaria pasa a 738 millones de 
pesetas (4,4 millones de euros) frentea los 
550 millones presupuestados (3,3 millo
nes de euros) para el 2001, con un inc:re
mento del 34 %. 

La linea de ayudas a la Modernización 
de Explotaoones y la Incorporación de 
Jóvenes constituye el instrumento básico 
para el principal colectivo de la polítICa 
agrana aragonesa. Se trata de una de las 
Ifneas mas importantes del Departamento, 
tanto desde et puntO de vista conceptuar 
como presupuestano, coo una dedkaci6n 
de 1.423 millones de pesetas (8,5 millones 
de euros), que mantiene un gasto sim~ar al 
del presente año 2001 y que se ha mostra
do suficiente para atender las solicitudes 
presentadas. 

Del conjunto de aauadones encami
nadas a la ITIeJOra de !as estructuras, desta
ca por su dotación presupuestaria y por la 
importancia que le dimos desde el corruen
lO de la legislatura la ConcentraCIón Paree-

• 

• 

• 

• 

laria. Esta partida presupuestaria pasa de 
627 millones de pesetas (3,7 millones de 
euros) en este €'jeI'ciOo a 900 miflones (5,4 
millones de euros) para el 2002, con un 
incrementodel44%. 

MedidasdeAcornpañamiento 
Las llamadas Medidas de Acompafla

miento (Indemnización Compensatoria, 
Reforestación, Cese Anticipado y Medidas 
Agroambientalesl. expenmentan, por se
gundo ai'io consecutivo, un importante 
incremento del 18,7%, pasando de 3.570 
millones de pesetas (21,4 mi!lones de euros) 
a 4.240 millones (25,4 miJlones de euros), 
consolidando (a mayor dedica<ión del FEO
GA-Garantfa a este paquetede medidas. 

Crece, especialmente, la!CB (indemni
zación Compensatoria Básica), que ve más 
que duplicado su presupuesto: de 800 
mil\ooes de pesetas (A,8 millones de euros) 
a 1.800 millones de ppcetas(10,8 ITUllones 
deeuros}. 

Aunque el presupuesto de las medidas 
agroambrentalespasade 1.870mülonesde 
pesetas (11,2 millones de euros) a 1.630 
millones de pesetas (9,7 millorres deeuros) 
para el 2002, el descenso es.sólo aparente, 
ya que en este su primer ano de aplicaCIón 
del nuevo peóodo de programación, el gas
toestlmadoha sKiode unos 1.200 millones 
de pesetas (J,2 millones de euros), tras una 
aplicacion prudente en el 2001 ,con objeto 
de queen e12002 pueda extende~su apli
cación a nuevos agricultores, áreas o medi
das. Los compromisos son quinquenales y, 

E 
N Transferenda de Tecnologra se 
mantienen, aproximadamente, las 
cifras del año anteric:Jr al estar indui

dos en el Programa de Desarrollo Rural de 
Arogón. Se ha incrementado la tnvefSlÓf1 
en la lucha contra plagas, pasando de 70 
millones de pesetas (420.000 euros) a 87 
millones (522.8SO euros), y en ATRIAS, 
pasando de 43,8 millones de pesetas 
(263.000 euros) a 64 mdlones de pesetas 
(384.600 euros). Estas 2 medidas nos per
mitJran tener un mejor control de las pla
gas vegetales, en un momento en que el 
comercio internadonal de plantas vivas 
nos aumenta el nesgo. 

En Investigación Agroalimentaria, 
excluido el Caprtulo t, el presupuesto 
pasa de 464,9 millones de pesetas (2,7 
millones de euros) a 781,3 millones de 
pesetas (4,6 millones de euros), con un 
incremento de! 68% en reladón con el 
ejercicio 200 1. 

de agotar el presupuesto en este su año ini
dal. hubiera sido imposCle la ampliación a 
nuevos beneficiarios. 

PRODER y Leader Plus 
El Programa de Desarrollo Ruralde Ara

g6n 2000-2006 preve la puesta en marcha 
de Programasde Diversificación Económica 
Rural. denominados PRODER. promovidos 
porGrupos deAcoón Local, quedesarrolla
rán mroatJvas de desarrollo klcal Similares 
en su metodologra y aplicación a los progra
mas leader. Dispondran de una financia
ción de 900 millones de pesetas (5,4 millo
nesdeeuros). 

El resto de medidas de Estruauras 
Agrarias incluidas en el Programa de Des
arrollo Rural son: ayudas para meJOI'as del 
medio rural para Jos ayuntamientos, dota
da con 182 millones de pesetas (1 ,1 millo
nes de euros), un 10% más que en el pre
sente ejercicio, y ayudas a inversiones 
colectivas promovidas por cooperativas, 
5ATs, etc .. dotada con 72 millones de 
pesetas(432.ooo euros). 

Mención especial merecen los 80S 
millones de pesetaS (4,8 millones de euros) 
de los fondos FEOGA-Garantla que, por 
¡)tllnera vez,. ftguran en el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma, que se ponen a 
disposición de las diputaciones provinoales 
para cofinanciar InverSIones que realizan 
con cargo a sus presupuestos, con objeto 
de mejOrar Infraestructuras yservidos en el 
medio rural (pavimentación y urbaniza
ción, alumbrado ¡>Ublicoy caminos: rurales). 

Tecnología Agraria 

Junto con el !NJA, se ha previsto la 
contratación de 22 doctores, con la nue
va figura que permite la legtslaoón de 
contratos por 5 al'los. Ello permitirá 
aumentar en un 50% la plantilla de 
Investigadores a lo largo del año. Corre
lat ivamente, se han previsto nuevos 
equipamientos cientificos por 66,8 
millones (401 .000 euros) para dar 
soporte a este nuevo esfuerzo investiga
dor. 

La orientación de estas nuevas lineas 
de investigación.sera muy amplia, sobre 
todo hacia calidad y seguridad alimenta
rias (producción integrada, control de 
plagas, enfermedades del ganado, etc 
Todo ello nos hace prever un incremento 
de los proyectos de Investigación, que 
consiguen los Investigadores, pasando 
de 220 millones de pesetas (1,3 millones 
de euros) a 250 millones de pesetas (1,5 
millones deeuros). 

Presupuestos 

Sin incIuiren la programación amerior
mente refenda, es de destacar la InidatNa 
Comunrtana leader Plus, que con casi dos 
años de retraso, debido a la tardanza de la 
UE en aprobar los programas regionales, 
empezará a funcionar a comienzos de! 
2002. 

Se han previsto para ese ejercida 896 
millones (5,3 millones de euros) corres
pondientes a la qUinta parte del gasto 
público recogido en los cuadros finanCie
ros de la programación, a aportar por el 
Gobierno de Arag6n y el Ministerio de 
Agricultura . 

5egurosAgrarios 
Para subvenCIOnes a la SUSCllpoón de 

Seguros Agranos, la cantidad presupuesta
da es igual a (a del presente al'lO, es decir, 
800 millones de pesetas (4,8 millones de 
euros), suficientes en principio para hacer 
frente, con el grado de aseguramiento pre
visible. 

Noobstante, el Plan NacIOnal de Segu
ros Agrarios presenta como novedad dos 
seguros ligados a la EEB. Uno de ellas, en 
vigor, prevé las indemnizaciones por sacri
ficios en casos positivos a la EEB en las 
expIotadones, yel otro compensa el coste 
de la recogida de cadáveres en las explota
ciones. Con relaoón a este úftlmo, ya he 
comentado que en el Programa de Pro
ducción se han previsto 300 millones (1 ,8 
millones de euros), con cargo a los cuales 
se atenderilla subvención al coste de este 
seguro. 

Se reariza as{ una apuesta clara por la 
Investigación aplicada como uno de los 
pilares en que debe basarse el futuro del 
seaory de nuestros regad los. 

Tecnología. ln,·o;t.g;¡c:1ón nplk3<:b c> el puntO 
de mira. 

" 
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En la olivicultura actual, la obtención de una buena rentabilidad del cultivo presupone un rapido desarrollo del 
arbol redudendo al máximo el periodo improductivo de la plantación, una producci6n abundante y constante de 
calidad y la reducción de los costes de producción. Para alcanzar este objetivo, el diseño de la plantadón (marro de 
plantación. tamaño y forma de los árboles) y las técnicas de conducción juegan un papel fundamental en cuanto 
pueden condicionar el desarrollo del árbol y sucesivamente el uso y la eficiencia de las máquinas en las distintas 
operaciones culturales. 

J. L EsPADA CAREÓ (*) 

ON las técnicas de conduc.cióndel árbol poda í 
técnicas culturales, debemos promo\'et la máxi· 

ma síntesis de asimilados, una JUSta carga de fru
tOS Y una buena e.xposición a la Iu: para opümi:ar 
el crecimienro del árbol Y la ronnación de aceite 
en el frutode la máxima calidad. 

La evolución de los sistemasdeproducdón en eloliyoha 
sido motiyada fundamentalmente por las difkultades y los 
elevados COStes de la recolección de aceituna de variedades 
que proporcioruln aceites de alta calidad. 

Con el objetivo de reali:ar la recolet:ción de la aceituna 
en continuo con nu~v~ pwtotipos d~ máquinas autopro
pu lsadas que pennitan resolver y reducir los cosres de reco
lección, se ha producido en el último quinquenio una fuene. 
expansión de plantaciones de aIra densidad de variedades 
poco vigorosas (A.rbequina) y con dificultades para la reeo
lecc1<in mecánica por vibraóón. Esre nuevo sistema de 
recolección implica la fOl maci6n con la copa de los árboles 
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de una «pared continua de &uctificación .. a lo largo de cada 
fila con la aywa de tutores. Dicha pared será de unasdeter
minadas dimensiones para adaptarse a las e:cigencias de las 
máyuilUb. 

El Sb(ema deconducci60 del árbol que mejor se adapta a 
este nue\'o sistema, es el Eje L'err:ical con diversas variantes, 
que pemlite podas ligeras de fácil reali::aóón r ademis, 
induce un rápidocrecimlenw inicial de la planta. 

Una de las plantaciones más antiguas en alta densidad 
de la \'ariedad Arbequina r conducida en Ejecenrral seplan
tÓen Aragón en 1992·93. En la actualidad, seestimaquede 
las 4.500 ha cultivadas en el mundo, unas 1.200 ha se culti
van en Arag{¡n. 

Elección de la pa rcela : clima y suelo 
Partiendo de la base de que la plantación en .. alta densi· 

dad,. se debe proyecrar para poder suministrar todas las 
oet:esidades hídricas del cultivo a rra\"és del riego. las rem· 

C3rac;tenzaeion de áreasagrodimatlGl!i. 

Sin riesgo de heladas 
Riesgo moderado 
Riesgo alto 

Corto ptNíodo liegetativo 

""""''''' BrotaclCw'l 

Todo el CIclo 

Todo el cldo 

C" ,dro 1. EfedO'S de la luz ~bre las caractenstlQS del fruto. 

(9OOmE 1m2 s.) BaJo 
Sombreado Alto 
(53mE 1m2 $,) Balo 

ftll!nu~ TIli. j z;,¡ el al (1998) 

2,2 a 
1,7 b 

1.6 b 
1.5 b 

peraUirnS" tendrán una mayor incidencia en el cultivo y su 
rentabilidad que las precipitaciones. 

Clima 
Del análisis del ciclo del olivo y sus ex igencias ecológicas 

se deriva que con respecto a las condiciones térmicas es 
imponante considerar la durnción del períexio de reposo y d 
iniciodc la brotación.. En relación con ellos. los mayores con· 
dicionantesson las Ju.:ladas, hasta el punw de que las de valor 
extremo pueden eoO\-en:i:rse en limitan tes para su desarrollo. 

Cuando la temperatura media de las mi:nimas absolutas 
anuales es inferior a -7 "C. puede wnvertírse en un factor 
limitan repara e l desarrollade l oli\'o. 

S",1c 
El olivo, aunque tiene el sistema radicular mas hien 

superficial, en los suelos con profundidad útil mt!nor de 0,50 
m no es posible obtener el máximo potencial prodllctivodel 
árbol. Sus raíces son muy seru.ibles a la asf'oda, especialmen
te durante la estación de crecimiento. Resiste mejor la sali
nidad que otrOS frutales, fa que con una conductividad del 
suelo de 4 dSjm, la producción puede verse ligeramente 
afectada, aunque cuando llegamos a conductividadb de 
&JS/m. el crecimiento y la producción pueden verse sena
mente reducidos. 

El comportamiento en suelos de pH 7,5-8,4 y un alto 
contenido en cojCa. suele ser bueno. salvo para las varie· 
dades sensibles a ladorosisférrica. 

Marcode plantación 
En plantaciones de olivos de alta densidad de la C\·. 

Arbequina, se han llegado a utilizar marcoti de 3 x 1,3 m 
(2.500 plantas/ha). Si bien con esm densidad el nivel de 
producción por hectárea puede ser espectacular al terce r 
año, se vienen apreciando algunos problemas que rueden 
condicionar negativamente la producción. Esta~ Jeficien· 
das producti.vas y de la calidad del aceite obtenido son la 
consecuencia dI! un excesivo sombrearu ¡enro en las partes 
bajas de las copas al estar éstaS demasiado próximas y a la 
competencia entre árboles. Un niv~1 deficiente de ilumina· 

Tecnología 

- -
Criteriln 

Temperatura met:fla de las mirumas mensual> 7 "( 
Temper.ltura media de las mirumas mensual > 6 Y <7 OC 
TemperatUra meOla de las mll"llmas ~I < 6 "C 
y/o Temperatura media de las minimas anual <·7 oC 
nO meses con Tem:>eratur<I media < 10 OC > 5 

52,0 a 
2.2 b 48,2 b 

48.6 ¡¡ 0,4 e 39.0 ( 

51.0a 0,6 e 29,0 d 

ción repercute muy negati"\.-amente en la cantidad y calidad 
de la cosecha obten ida. 

Basándose en la experiencia obtenida en campo con la 
el'. Arbequina, se puede estimar que, para garanri=ar la via· 
bilidad del sistema en nuestras condiciones de culti\·o. :.e 

requerirá una superficiemínirna por plantarle 8 a 15 m", pro
poniéndose como marco de plantación: 

-Anchuradecalle: 4·5 merros 
- Distancia de plantas en la ftIa: 2·2,5 m entre planta:. 

dentrode la fila. 

TIpo de planta 

El plaru6n UJeal 
La eA""periencia dada por el seguimiemo de la evolución 

dc jÓ\'cnes plantac.iones en campo nos pemlit~ definir las 
características de Lo que $e estima como el .. iJootipo" de 
plantón: 

- fonnado con un tronco únlcO bien definido sohre el 
que se conducirá el crecimiento del olivo en campo. 

- garantía varietal (clonal) y sanitaria, con una altuid 
homogenea (superior a 60 cm) y contar con ramifiOlciones 



-

laterales bien situadas sobre el eje principal para propordo
narmayor masa foliar, 

- suficientemente endurecido para garantizar su viabi
lidad en campo independientemente de la fecha elegida 
para reali:ar la plantación, 

-la presentación del olivo debe hacerse en maceta de 
suficiente capacidad con sustrato a base de rurba. 

En el tra .. lado d~e el vivero a la plantación se deberá 
proteger la planta de la desecación por temperaturas altaS 
y/o vientos. controlando la pérdida de humedad de las 
macetaS si re trasamos la plan tación en el terreno definitivo. 

Se desestimarán las plantas atacadas por prays, glifcJes. 
acariosis y tuberculosis y también las que se so:.-perne que 
puedan proceder de criama en sustratos contaminados. 

Estructura de soporte 
La estructura de soporte tiene como misi6n proporcio

narunelemen tode sostén a la planta para permitir ladefmi
ción de un eje vertical único hasta una altura mfniros de 
2,5-3 metroSsobree:1 suelo. 

La estructura constará de: 
- po~tes intermedios (se clavarán 50 cm, quedando 

2,00 m sobre el suelo), 
-postes finales (dispuestos en loso."tremosde las lineas), 
- anclajes (en los extremos de las líneas y para reafirmar 

losposres finales), 
-alambre (a 2 msobreel suelo), 
-tutores (uno/planta, se introducirán 30cm en el suelo 

~'se atarán a la línea de alambre, a 2 m del suelo, asomando 
20 cm por encima delalambre). 

S,,:e üpo de estructura comporta una inversión de 
300.000 a 350.000 ptas./ha, según se u tilicen los distintos 
tipos de materiales existentes en el mercado, pero en varie
dades como Arbequina, que el eje pierde con facilidad la 
domi nancia, nos asegura ¡xx]er dirigir el árbol hasta supera r 
los 2.5 ro de altura ycrearelsuncieme volumen de copa para 
obtener las producciones previscas a pani rdel6. 2 ano. 

Epocade plantadón 
Considerando que hablamos siempre de planta de olivo 

en maceta, en teorí<J se podría realizar la pl<Jntación en prác
t icamente cualquier momento del año. No obstante, se 
plan tean unos condicionantes en principio de canícrerdi
mático, que hacen no recomendable la plantación en deter
m inadas épocas. 

Dado el caso de un clima como el de Arag6n, con riesgo de 
fuertes heladas primaverales haSta fÍTh'lles del mes de abri~ y 
según lo anteriormente e),,"puesto, debe.riamos considerar 
como ideal (XIra reaJ izar 1a plantaci6na primeros de mayo. 

En principio, tampoco resulta aconsejable realizar la 
plantación en losmesesde julio 'i agosto. 

La opción de plantar en otoño no la debemos desechar. 
siempre que partamos de una premisa imprescindible: cali
dad de planta, y de una parcela sin riesgos de helada. Debe
mos contar planradisponible a mediados de septiembre con 
unadccuado ni ve! de endurecimien to. 
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Las bajas temperaturas (-7 a ..s OC) que durante los últi
mos años se han producido durante el mes de noviembre en 
Aragón, causando importantes daños en un ele\-ado por
centaje de árboles de jóvenes de plantaciones en regad lo, 
nos confirma que en determinadas zonas y/o parcelas con 
elevados riesgos de heladas en otoño. debemos reconsiderar 
la plant3.ci6nenesta época. 

Formación de la planta: podas 
El criterio básico que se debe seguir en la formación de 

una planta de olivo en UM plantación de alta densidad de 
Arbequina deberá ser el formar un eje central b ien definido 
y con ramificaciones latetales b ien distribuidas, buscando 
favorecer las que se desarrollen en el mismo sentido de la 
línea. 

La fonuación de la planta se realizará <Jpoyándose e.n la 
estructura de soporte descrita en el apartado correspon
diente. 

[n med ia tamen te a su plantación, el ru:adode los planto
nesse reali:ará en dos puntos sobre el tutor_ Para evitar posi
bles daños por rozamiento y tomando como referencia la 
dirección del viento dominante, el tutor deberá situarse 
delante de la planea. 

Durante el crecimiento ,-egetarivo, se realizarán tantaS 
intervenCiones de atado como requiera la p lanta (cada 20.. 
25 cm). con objetade mantener siempre bien definido eleje 
principaL En la variedad Arbequína, si el eje no pennanece 
en posición venical, pierde fác.ilmente la dominancia api
cal y el árbol adquiere su porte globoso típico. 

Como criterio de poda de formación, en principio nos 
limitaremos a la eliminación de brores lareralesdel eje hasta 
una altura de 60 cm sobre el nivel del suelo. La eliminación 
de Jos brotes se realizará de fauna paulatina durante los dos 
primeros años, dos intervenciones por año, reali:.ándose la 
primera en el momento de la plantación. 

Duranre el 3.'" y 4.g año, las podas perseguirán básica
mente la eliminación de brotes laterales muy vigorosos 
sim ados de forma perpendicular a la línea de (rabajo de la 

. . 
maqumana. 

I 

! 

, 

• 
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En años posteriores, las podas deberán dirigin;e a la reno
,ración de ramos, bien envejecidos o mal situados. debiendo 
marcar la intensidad el tipo de suelo y las técnicas culturales 
aplicadas. 

Mantenimiento del ;;,uelo 
Para el control de la cu biena vegetal, se proponedurante 

Jos primeros años un sistema de laboreo mínimo, realizando 
una laoor superficial en el centro de las calles, en una banda 
de aproximadamenre 2.80 m de anchura. Esta labor contro
lará el crecimiemo de malas hierbas, evitando la competen
cia de éstaS con los olivos por elagua, nutrientes y la forma
ción decost!aen lasuperficie del suelo. 

A partir delJ ."-4..!I año, el laboreo de las calles para deg.. 
trucd6n de malas hierbas se puede sustiruir por 2-3 pases de 
desbrozadora y/o triruradora. A lo largo de la línea de plan
tación, en una banda de 60 cm a cada lado de los árboles, se 
controlará la presencia de malas hierbas mediante el uso de 
herbicidas. Se real i=ar:.í un tratami enro otoñal con un herbi
cida de pre-emergencia y tratamientos estivales de POSt

emergencia con un herbicida de contacto. 

Tratamientos ntosarutarios 
Duran te los pri meros años de formaci6n del árbol, debe

mos prestar e:.-pecial atención al control de las plagas (Poli
llas del ja:mín, Abichado y Arañuelo) y enfermedades 
(Repilo) que puedan afectar el normal desatrollo del árboL 
A partir del 3." año, conraremoscon la presencia de plagas y 
enfennedadesque, además de afectar la vegetación, pueden 
dañar la cosecha_ 

En cualquier caso, se recomienda seguir las informacio
nes del Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones del 
Centro de Protección Vegetal del ÜCpartamento de Agri-
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cultura del Gobierno de Arag6n sobre evolución y control 
de las plagas y enfermedades del olivo. 

N eces idades de riego y nutrientes 

a) Riego localizado 
Las ~is de riego indicada;;, a continuación son para las 

condiciones climáticas medias del área de Zarago:a y para 
un suelo franco sin problemas estructurales yde una profun
didad mínima de SO cm. No obstante, será preciso vigilar 
atenta y frecuentemente el desarrollo de los árboles para 
comprobar si presentan anomalías en su aspecto y desarro
llo, debidas a déficits ° excesos de agua. 

El cálculode las dosis de riegoseha hecho para una dota
ción de 3. ¡50 m'fha/año a partir del 6. g año de la planta
ción, considerada necesaria para una producci6n potencial 
máxima. Esfa dosis o rientativa se aplicará Jesde maT!O a 
octubre, con el siguiente reparto en función de la edad y 
¿poca del año. 

Desde el primer año, es corweniente regar cada olivo 
con 2 goteros autocompensante; de 4 liTIos/hora, emplaza
dos uno a cada lado del tronco y a una distanciade 70cro. De 
e:.cafonna,aunque "'perdemos» parte del agua utilizada, ase
guramos un buen anclaje y crecimiento del árbol. Para evi
rnr uülizar tiempos de riego muy COrtOS, durante el primer y 
segundo año las dosis diarias se pueden agrupar, regando dos 
attes veces por semana. 

b) Fertilización 
Durante el primer año y aprovechando 105 tratamientos 

fiwsanitarios (generalmente 2 contra Repito y los necesa
rios para el contrOl de Glyfodes), s6lose recomienda utiliz.1.! 
nitrógeno (N) en apl icación Vla foliar_ 

Polilla (Prays oleae) Pnndpal B.ThuringierlSlS, Dimetoato, Formotlon, Tndorfon 
Dlmetoato, Fofmonon. Polilla jazmín Cochinilla (Saisetia oIeae) 

(Glyfodes unioniales) 
Abichado (Euzofera pingüis) 

Arañuelo (Liorhrips oJeae) 

Barrenillos 

Repilo (Spilocaea ofeagina) 
Aceitunas Jabonosas (Gloeosporium olivarun) 

Tu~rcu/os¡s (Pseudomonas syringe) 
Vertidlosis (\1. dahliae) 

Principal 
Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 
Secundario 

Secundaria 
Secundana 
Secundaria 

Aportes orientativos de .agu;J de riego.a olivos en alta densidad (1.250 árbo~a) 

Marzo, abril y octubre 3 4 

Mayo y septiembre 4 5 
Junio 5 7 
Julio 7 9 
Agosto 6 6 

Carb.7ri1. D!me:.oato 
Aceite de verano '" fen;trotion 
lJimetoato, Formotion. Malation. Tridorfoo 

Productos cúpricos 
Medldas prevennvas. productos cúpricos 
MediM preventivas 

5 6 

7 9 
9 12 
13 17 
lO ,. 

6 

1 1 
15 
21 
17 

17 
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En el segundo año y sucesivos se recomiendan como 
orieotatlvas las siguientes aportaciones (2·3 veces/semana) 
a rravésde.lriego: 

Aporta<ior1es o6entativas de "I'''idad~ fertilizante:; Offi olivo 
de alta denWild Ckglha). 

z.. __ .... -. 4.' ñ-

Nitrógeno (NJ 15 35 60 

Fósf/JfO (PllsJ 7 17 30 
Potasio (K,l)) 20 50 90 

5.' ", 

100 
SO 

120 

A pan!r del tercer año, se deben tomar muestras repre
sentativas de hojas para detenninar el nivel de nutrientes y 
procedenll a juste de cooa elemento. 

La recolección deaceltuna 
El sector nleícola ~t:á viviendo una autémica revolu

ción tecnológica en lo:; 5istema~ de recolección, En la ülti· 
ma década, las plantaciones de alta densidad adaptadas a la 
reoolección mecánica en CDntinuo van a producir un 
importante 'luclco en el sistema de cultivo. Hasta ahora, la 
recolección mecánica en continuo de aceituna ¡;e realizaba 
COD vendimiadoras adaptada:;al o livo. 

La presencia en el mercado de las primeras coscchado~ 
ras específica¡¡ paI<lla recolección de acei.tuna capaces de 
cosechar setOS- de árboles de más de 1,5 metros de espesor y 
3,5 metro:; de altura, permLte alcanzar un mínimo volumen 
de copa por hectárea bien iluminado, capa: de soportar 
una producción de 10.000 a 15.000 kg. Estas máquinas 
cabalgames tienen una cap;,tcidad de tolva de unos 3.000 
litros y una velocidad de trabajo de O,6~O.9 kIUlhora, que 
posibLlitan case.charuna hectárea deo\jyos cada 2.5~j 
horas de trabajo. El coStre de recolección osc.i1a entre 8~ 12 
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pcas./kg de aceimna, según diE;Cño de la plantación y ni\·el 
decosecha. 

El Comilé Oleícola Cal iforoiano (USA) ha promovido 
el de;arrollo de una cosechadom met.""án ica para reco lecci6n 
en cominuodeacciruna. La empr~ enca.rgadadel desarro
llo ha realizado pruebas de dos cosechadoras prorotipo en 
CaHforoiadurante septiembre y octubrede 2000 y propone 
ajumrr los diseños y tener un número limitado de modelos 
en producción pan venderen el 200 1-02. 

la cosechadora utili:a cabe:ale:s de recolección cilín
dricos con varillas reco lectoras extendidas tadialmeme 
hacia fuera desde el cilindro central. El cabezal tiene un 
movimiento rotatorio y oscilante que agita las ramas del 
olivo con suficiente enetgía para hacer caer los frutos. la 
máqu ina incorpora equipo de recolección, cinta rr-anspor
radora y sistema de li.mpie>..a, que deposita las acc.i[U!Ull; en 
una tolva. 

Este prototipo necesita un espacio libre de pa!)O emre 
dos líneas de olivos de 2.5 m y trabaja sobre una altura 
máxima de planta de 4,5 m. Se recomienda una almra libre 
de tronco de 0,6~O, 7 m y los árboll!S formados en .seto. La 
velocidad de trabajo es deunos. 0,8l.:mfhora, su peso entre 
6 y 9 randadas v. para un eficiente funcionamiento, se 
necesitan tres operarios El rendimit'.ntO en ronelada::/hora 
y las hectáreas/día de eSttas máquina-. dependerán de la pro
ducción unitaria, el ancho de la calle y la longituJ de las 
parcelas. 

(-*) U.C.L~{C.T.A .. D.G.A.). Amo. i27. ;oo.:'-Ol..o.Rt\ooz.. .... 

La clave 

E
L flJturo ~ sector oIeicola con ~na fuerte y ~tigrosa 
dependenaa actuaJ de la SlIbv.enclÓl1 pasa por la Innova~ 
ción en el diseñode la:> plamad~ que permita la apli

cación de nuevas tecnologias para consegUir una ~u<c:ión 
importante de costes de producoon. IOcrementando las pro-
ducdones unitarias y la calidad de! aceñ:e. 

la viabilidad de las ~ntaciones de olivo en alta deOSf
dad depende fundamentalmente del ad«uado cultivo de 
una variedad en un mediO sm factores limitantes de! poten~ 
da! productivo, que además de proporcionar una elevada 
producción y calidad de aceite. su Vigor, si:>tema de fructifI· 
cación y ramificación se adapten bie1l al diseña de planta
ción que posibilite la recolección mecánica en continuo. En 
estaS plantaciones, como la recolección se puede hacer en 
un plazo muy<:orto de tiempo, permite que toda la cosecha 
se encuentre en un estado Optimo de madutl:!2:, lo-que. uni
do a que el fruto va directamente del árbol a la tolva de la 
máquina sin caer al suel.q. ha<e posible obtener un aceite de 
la máxima calidad. 

El sector, ademas de moderniz¿¡rse. necesita drngrr sus 
esfuerzos para conseguir un,¡¡ mayor proyecoon en el merca-
do nacional e Internacional. Conviene recordar que de c.rla 
1 00 litros de grasas vegetales que se consumen en el munc!o. 
tan soro S Jiuoscorresponden al aceite de oliva. 

, 

• 

• 

L viejo Es-raturo de la Viña, del Vino y de los 
A1coholes, la Ley 25/1970 que regula en España 
el sector ,·itivinícola desJe los inki()5 de la déca
da de los 70. se ha ido quedando obsoleto y desde 
hace: unos cuantOS años se reclama con insisten
cia su actuali:ación. Sin embargo, a pesar de sus 

lagunas, hay que reconocerle numerosos méritos porque ha 
permitido desarrollar el potencial vitivinícola español y. en 
la misma medida. favorecer el desarrollo Je muchas regio~ 
nes que sin la vid estarían abocadas a la de.serti:aci6n. Por 
estOS motivos., parafraseando al profesor Mario Fregan¡ con 
motivo de la modificací6n de la ley dd vino de Italia del 92. 
:;e rodría decir: ..,La ley del 70 se ha quedado arcaica pero 
car< ... ooa de honorporelservicioque ha prestado ... E1Estatu
ro dt;'1 Vino se ha quedado desfasado por la pmpia t;'voluÓón. 
de los aconteci miemos rocn í<:os y económicos y, sobre tOOO, 
por la nUe\'3 eúncepd6n del Estadode lasAuronomías y por 
la dependencia de la U. E. 

A primero:. de noviembre el Ministerio de Agricultura 
presentó el textO de la furur,a ley con qu ince d fas de pla:o para 
aporrar sugerencias y sin tiempo para el debate porque, según 
manifestó el minisrro Arias Cañete en z,rago:a, estaba pre
dsto remitirla a las Concs en ene.rudd año 2002. Pero la for
ma de da bornr b ley, con influencia Je determinados grupos 
de presión y a espaJdasde los consejos rt.'brulaoore:; de las deno
minaciones deorigen, que dealgún modo representan a cerca 
<le 6.000 bodegas y a unos 165.000 viticultores que cultivan 
másdel6O%delasuperficievitícola esp<1ñola, sin contarade~ 
máscon la opinión de Lascomunidades aut6nomas. ha hecho 
escallar la polémica '! e:t malesrar en elsect:or vitivi nícola. 

La «LOU" 
del • 

I o 
la propuesta del Ministerio de Agricultura para regular la 
vitiYinicultura. consigue el rechazo unanime de todas las 
denominaciones de origen españolas y la oposición de 
muchas comunidades autónomas por invadir sus compe
tendas. El modo de e laborar el proyecto de ley y la polé-
mica generada.,. recuerdan. en cierto modo, a la contestada 
ley Orgánica de Universidades (LOU). 

MIGUEL LoRE\."TE BLAS(.""O 

Contenido de la futura Ley 
El borrador presentado por clMinisterio de .Agricultum es 

más (ooucidoque el actual ~-r:a.rutOporque se limira a estable· 
ceralgu nas deflllkiones o conceptos fundamentales relativos 
a las características de los vinos, plantaCiones y replantado~ 
nes de vid. sistema de pronxci6n de los nombres geográficos, 
juote con un nuevo régimen sancionador. Su lado positivo e5 

la pretensi6n de regular el ciclo completo de la vid y el vino 
dentro del concepto de desarrollo sostenible (respeto al 
medio ambiente y desarrollo rural), la consideraci6nde! 'mo 
corno .. a!imento fundamental de la dieta medi terránea», el 
tratamiento de ..-bienes de titularidad pública» de los. signos 
distintivOS re1acionadas con los nombres{.reográftcos que 
amparan los vinos, y el establecimicmodc un proc:edirni.ento 
para reconocer los niveles de protección. Ahoril bien, el des
arrollo del texto contradice algur¡o5 de csros objetiy~ sobre 
todo el dt!S.'1rrollo rural, porque las denominaciones de origen 
accua1es, que sostienen a muchas :onas rurales, pueden verse 
perjudicadas. La parte negativa radica, fundamentalmente, 
en la fah::a de c:oocredón en algunos conceptos funJamenra
les. en el confusionismo que genera el nuevo sistema de rro
tecd6n, en la vulgari:;ación de los nombres geográficoscon!)"U 
incidencia nt!g"dti\'a en las.acrualesdenom in:a.cionesdeorigen 
aseru:adas-y enel papel que otorga. a los consejos reguladores. 

Los. asp....~ más controvertidos de la furuca Leyson las 
stguientes: 

• Influencia de la. ... globalización:.> 

En la exposición de motivos se reconoce que .ocia Ley 
25/1970 €Sc;¡bleció un :::istema de: protección ba:;ado en la 
figura de. las de:nominacione:. de origen, que ha contribuido 
de modo decisivo a prestieiar lo-s vinos españoles .. ; p<::ro. a 
rengI6n.seguido, justifica la crcaci.Ón de un nue\'o sistema 
"quecon.'itituya un marco flexible, que3Sej,..'Ure a los operado
res lacompetitividadde sus vinos)' unacompetenda leal,.. Es 
decir, en lugar de buscar el progreso avamanJo y profund izan~ 
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do en e l sbtema existente, lo destruye para construir otrod ife~ 
rente sin experimentar. Bajo el paraguas de la competitivi~ 
dad. flexibiliza, porejemplo, las condiciones qu~ deben cum~ 
plir los vinos para utilizar las menciones clásicas «crianza,., 
",reserva,. y .. gran reserva,., porque mientras en la actualidad 
se ex ige un volumen máximo de 1.000 litros en los depósitos 
de roble donde debe permanecercl vino, así como un período 
de permanencia en bocellaen el «reserva,., en el nuevorexto 
estas limitaciones desaparecen. Esto hará que en un mismo 
mercado haya vinos de la misma categoría comercia! elabora
dos de forma diferente, unos con fuenes inversiones en barri
cas y Otros más «competitivos,. almacenados en grandes 
dep6sitosde roble de mcnorcostc. 

A prunera vista se entiende el significado de la palabra 
«competitividad,. tan necesaria para la supervi\'encia de las 
empresas, pero cuando se entra en detalles, aparecen inter
pretaciones diferentes. Es evidente que los objetivos de una 
bodega cooperativa, cuya finalidad es obtener el mayor 
valor aiiadido a las viñas poco productivas de sus viticulto~ 
res, no son los mismos que los de una gran mdustria embote
lladora sin viñedos que tiene que comprar a granel el vino. 
Como tampoco son iguales los fines de una empresa vincu
lada a una zona rural determinada, que los de otra empresa 
que se instala en esa misma zona para rentabili:.ar el capital 
invertido. Por tantO, la ley corre el riesgo de no atender el 
interés general al quedar excluidos de su elaboración una 
parre importantedcsus furoros usuarios. 

• Generalización de los nombTe5 geográficos: la\ll.dgarita
ción ele las denominaciones deorigen 

Como se ha comentado anteriormente, la nueva ley 
reconoce el papel que han desempeñado las denominacio
nes de origen para prcstigiar a los vinos españoles, pero 

Extrado del manifiesto de los consejos 
reguladores aprobado en la reunión de Olile 
(Navarra) de. JO de noviembre de 2001 

ConSideran Inaceptable el pro~ecto de ley por los sigUIentes 
motl'JClS: 

a) Atenta contra la smgularidad. las caracterlstlcas y la onglnahdad 
de ~ VIn05 -<lecalidad e5¡)aflo\es_ 

b) Disminuye de forma Imponante las garantlas ofrecidas a los con
sumtdores ~ 7crea confusión. 

c} PerJudica a un mejor desarrollo de las zonas Vlticojas de calldad. 
mll'liIndo el ~a (onseguidoen delelmmadas denomulaOOnes. 

el) DIlaPida las postblhdades de futura vtabdldad de los .... nos de cah
dad actualmente reconocidos 

e) PrOPiCIa el eJerooo de competenCIa desleal a partlr de la flexibili
dad de los conlrQje'5 que se proponen para las distintas talegorlaS 
deYlnos quesedlSeflan_ 

f) Suponen unadeJadón deja debida tutela adrlllnlStrativa en cuan
toquese e¡ercesobre unbtende naturaleza pública. 

g) EKpropia el patrilT'lO!1ioatesorado por !as actuales DenorrunilClo
nes de Origen. la notonedady pre5uglO de su Imagen, devaluando 
su fondodecofTlE'fcio_ 
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SiJ¡lem.a propuesto po~ I~ Le}'. Se pfupone un si5tema en el que !ie puede 
asander y Je5cender CJJn 'ICrtlI [,bcrr.d. El VlllO al -nac:er·. 51 nene 1«0110-

ClAc. l'3rio5 niveles. puede $IlU,lI"C: en el '1UC' más le, conver>¡:a y, ,..1\10 la D. 
Q. Ca .. qut a.nlcnotlilcn~ ro tenIdo que ~ D. O .. ¡::-...de llegar a un nj,'éI 
!>In haber """,-In anlerionnenlc en cl nl\'cl mmedcu;¡uncme ",fenor. 

propone un nuevo sistema aprovechándose precisamente 
de este prest igio. Si en la actualidad los vinos se clasifican 
en tres niveles (vinode mesa, vino de la tierra ydenomina~ 
ción de origen, con el escalón superior de la 0.0. Califica
da dentro del mismo piso), la intención del Ministerio de 
Agricultura es crear seis niveles basados todos en el uso del 
nombre de la zona de producción: vino de mesa con indi~ 
caci6n geográfica, vino de la rierra, vino de calidad con 
indicación geográfica (VC10). denominación de origen 
(0.0,), denominación de origen calificada (O.O.Ca.) y 
vinoJcpago. 

Esta fonna de concebir la protección del vino es, sin duda, 
la clave de la oposición de los consejos reguladores porque, 
además de no establecer una di(erenciaci6n clara entre los 
distintosnivclcs, lageneralizaci6ndel usode los nombresgeo
gráficos puede provocar una grave confusión en los consumi
dores que difícilmente van a poder distinguir las caractcrÍ5ti
casde cada nivel, ya que lo más fácil de recordar es el nombre 
de la rona de producción. En un esrudioencargado por Minis
teriode Agricul cura ¡;e deduce queel44 % de los consum idores 
utili:an como criterios de calidad del vino la denominaci6n 
de origen y la zona de producción, el 20% la añada, el 14% la 
marca y el 8% la variedad de uva. Por tamo, es fácil encender 
el interés de algunas industrias por otorgara todos los vinos un 
nombre geográfico. Los consejos reguladores, sin embargo, 
piensan que en el momento en que se cambie el sistema y se 
general icee! uso de las :onasde producción, los consumidores 
van a perder interés por lasdenominacionesdeorigen. 

Además. tal como explica el profesor de derecho admi
nistrativo Lópe! Bcnítez, el nuevo sistema de protección 
establece unafrcmrem m6t.il en la delimitación de los distin
tos niveles, seguramente para favorecer la .. competitivi
dad .. ; es decir, se pernlite que una misma viña, y por consi
guiente un mismo vino. put.'¿a penenecera varios niveles de 
protección a la vez, para que las bodegas tengan posibilidad 
de elegir uno u OtrO de CStOS indicativos en función de sus 
intereses comerciales coyunturales. Es significativo tam-

• 

• 

, 

• 

bién la creación del .. "ino de pago" inspIrado en eI .. vino de 
Chareau,. francés, pcrocon la diferencia de que, mientraS en 
el país vecino representa el mayor grado de vinculación con 
el territorio dentro de la denominación de origen, en la pro
puesta del Ministeriose puede Ilegardirectamentesin haber 
pertenecido a ninguna denominación de origen, e incluso 
siendoacérrimocnemigodeella. 

El gran sector embotellador. promocorde este sistema de 
protección con fronteras móviles, justifica que, de este modo, 
se podrían reconocer amplias zonas con posibilidad de otor
gar al vino el apelativo de .. calidad,. y un nombre geo<",'fáfico 
(valle del Ebro, mesem castellana, países catalanes, erc.) y, 
así. los vinos con 0.0. que se desca lifican a vino de mesa, 
podrfan tener Otras opciones comerciales más atractivas. 
Pero csro no deja de ser una simplicidad porque el hecho de no 
comerciali:ar roda la producción bajo la 0.0. se debe, funda
mentalmente, a cuestiones esrruccurales de las empresas o a la 
falta de mercados_ Por tanto, son oeros los móviles que pro
mue,'en el sistema. También se argumenta que las definicio
nesde estos niveles _son las e:.--rablecidasen la normativa de la 
Unión Europea,., pero no es cieno del todo porque la QCM 
del vino se limira a establecer una nonnativa de mínimos, a 
partir de la cual deben legislar los Estados miembros y, por 
estOS motivos, no define ni la 0.0., ni el vino de pago, ni el 
VCIO porque considera que ello no es de su competencia. 

• La quiebTade los consejos Teguladore5 

Desde el primer Estatuto del Vino de 1932, el consejo 
regulador ha sido la institución de representación de los 
productores, encargada de desarrollar la polftica de las 
denominaciones de origen y de reali:ar los comroles a los 
productos. La Ley 25/1970 en vigor, les otorga naturaleza 
jurídica de Organismos Oesconcentrados de la Administra
ción, es decir, sin personalidad jurfdica propia aunque con 
posibilidad de otOrgarles estatuto de autonomía cuando 
hayan alcanzado el adecuado nivel de madure:, convirtién
dolos en entidades públicas sujetas al derecho privado con 
personalidad jurídica propia. Dadoel volumen de gcstiónde 
algunos consejos reguladores, la carencia de personalidad 
jurídica ha supuCStO un gran inconveniente para mejorarsu 
gestión, pero lo sorprendente del caso es que sólo Navarra 
ha optado por la fórmula del organ ismo au tónomo. 

La propuesta de la nueva ley, sabedora de los defectos de 
los consejos reguladores, en lugar de crear mecanismos para 
hacerlos más eficaces, prefiere mutilarlos, dejándoles exclu
sivamente las funciones de simple gestión administrativa, a 
la vez que encarga el comrol a organismos públicos o priva
dos de certificación. Es decir, aplica el principio que recoge 
el refrán castellano .. muertO el perroseacab6la rabia,.. Esta
blece que la gestión de los VCPRO (O.O.Ca., 0.0. y 
VclO). hade ser realizada por un .. órgano de gestión,. aun
que reserva el nombre de Consejo Regulador a los "órganos 
de gestión,. de las O.O.Ca. ode las 0.0. 

Con esta propuesta, las bodegasdebcrán responsabili1arse 
de la calificación de sus productos y contratar los servicios de 
una .. entidad de cenificaciÓn .. para que verifique la confor~ 

Viticultura 

midad de sus productos con relación a las nonnas establecidas 
en el reglamento de cada 0.0. o VCIO. Los consejos regula
dores actuales manifiestan la necesidad de seguir calificando 
ycontrolando los productos porque son los más directos inte
resadosen que la denominación de origen alcance la máxima 
reputación; ahora bien, son conscientes de que se les debe 
otorgar los mecanismos n<.'Cesarios para poder reali:ar estas 
funciones con la máxima eficacia y objeti \'idad. 

• lntromi.sión en las competencias de las comunidades 
autónomas 

El Estado, quees el responsable del ordenamiento general 
delacconomíasegúnelanículo 149.1.11 de laConstirudón, 
puede legislar sobre las bases del sector vitivinícola, pero StO 

olvidar que buena pane de las competencias en esta materia 
las tienen lascomunidadesautónomas. Sin embargo, nosería 
positivo para el mundo del \'inoqueéstas legislaran de fonna 
heterogénea porque acentuarían el confusionismo y provo
caría serias distorsiones en un mercado homogéneo como es 
el español. Por esto el Ministeriode Agricultura ha cometido 
el error de no contar con la opinión de las autonomías para 
pactar una ley efica: con posibilidades de ser llevada a la prác~ 
tica. lo cual hará que, de aprobarse en los actuales términos, 
sea recumda ante el Tribuna 1 Constitucional. 

Además, la nueva Ley no prevé la coordinaciónenue los 
disti ntos estamentos. Teniendo en cuenta que puede e.xisor 
una gran diversidad de 6rganos de gestión de los distintos 
VCPRO, con desigual naturalc>..a de organización ysoffil.'ti
dos a nonnas de fundonamiCIHO distintaS, todo ello englo
bado dentro de un sistema jurfdico dispar compuesto por 
diferentes nonnas amon6micas, sería aconsejable crear un 
organismo de coordinación compuesto por representantes 
de las adm in isrrac iones y de los organismos de gesti6n. 
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Domingo Mancho Mairal, 
presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón 

/ 

Domingo Mancho Mairal, presidente de la Asociación de Cocineros de 
Aragón (ACA) durante los últimos seis anos, una organización que también 
acoge a los reposteros de nuestra Comunidad, reflejando asi lo que era una 
realidad de las grandes cocinas aragonesas, que contaban con un departa· 
mento especifico hasta que la necesidad de ajustar los costos impuso su ley 
y la mayoría optó por las contratas externas para garantizar su provisión de 
tan apetecibles productos. Mancho es un aragonés que se inició en el oficio 
en Andorra, para desplazarse después a San Sebastian y Cuenca, y. hace 
veinte años, venir a Zaragoza. la ACA apuesta por las bondades de los pro
ductos aragoneses y. de hecho, lleva años impulsando concursos de cocina 

que se basan en ellos con la idea de que se descubran nue
vos atractivos que puedan triunfar en el paladar. 

Considera que la experiencia ha resultado positiva 
tanto para los menús de los restaurantes 

aragoneses, que han ido incorpo-
rando esas aportaciones, 

como para los propios 
consumidores, que los 
han trasladado al reper
torio (U linaria de sus 
hogares. 

, , Hay que usar productos 
en platos sugerentes para que destaquen 
en competencia con otras cocinas " 

-Cuando hablamos de 
artesanos o de artistas? 

• COCllleros, ¡ hablamos de 

-En un principio, el cocinero ha de aprender la 
medÍnicH de SIl Trabajo y sus herra m ientas. A parti.r de 
i.lhí, puede evolucionar y crear platos hasta a lcanzar la 
excelencifl. Ejem plos no faltan en toda España y tampo

co e n Aragón; ahí estiÍn los resultados de equipos como el 
de Carmelo Bosqued o David Maños -y no ~on lus úni

'"'- , gente que piensa y vive la cocina. Yo creo que hay 
que distinguir entre 10l cocina creativa, la de todos los 
d ías. que tiene por objeto atender las necesiJades Jiarias 
de un número determinaJo de clientes . y un Tercer apar
tado, con sus p ropias peculiaridades, que es el de los gran
des banquet e.s. El cl iente no ~iempre S<'lbe esperar los tres 
cuanes de ho ra que puede requerir un piara pedido a la 
carta para que se sirva en condiciones óptinms de prepa
racit'in y p resentación, Je fo rma que pueda disfrutarsc en 

todo ~u esplendor aunque b comida llegue a durar tanto 
como un ;:¡ película , dos o tres horas; o . sim~,lemcnte , no 
e~ní. d i ~rues rQ a pagar lo que ese trabajo vale. También 
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por ese factor hay que marcar la diferencia entre los esta
blecimientos a los que la gente lleudo.: a JelL'itarse y los 
que visita para, simplemente, alimentarse. 

-¡Pero de verdad existe una cocina aragones¡¡! Y, de 

ser así, ¡se resume en el ternasco, la borraja y el chilin
drón? 

-Claro que existe una cocina Hragonesa. Lo que ocurre 
es que no nos rxxlemos retrotraer H lo que se hacía antigua
mente, porque resu ltaría irreal. Lo cierto es que, en otrOS 
tiem['Os. }lllí donde había pobreza se realizaba una cocina 
muy de pan, muy de corral, aprovechando lo poco que 
había o se podía cazar. Y conste que la he conocido de niilO 

y me sigue encantando el pollo hecho en su propia gl'"d:ia, 
con su sofrito de tomate y pimiento, y también recuerdo las 
empanadillas que aprovechaban restos Jc hanquet~ ... 
Entonces se l1provechaba todo. 'f¡nnhién era una cocina 
muy de Jes¡x:rua, como Jemuestra el h~cho Je que cU:JnJu 
se ~acrificaba un cerdo --el que p.x.lía-- ~e umi(icaban 11)) 

rroouctos a lo largo de todo un año. Pero, hoy en d ía . hay 
que entender la cocma aragonesa como la realidad de lu 

J 

I 

1 

que se hace aprovechando lo:. productos autóctonos y da
bumciones pruria~ o wmadas de otros. Así ocurre en tooas 
panes; por ejemplo, la célebre cocina vasca ha copiado 
much ísimO.'i planlS de Frdncia. 

- En ese caso , ¿hasta qué punto la cocina aragonesa 
depende de lo que hagan los cocineros de Aragón? 

-En buena medida. ésa cs la clave. Y pUf eso, y por
q ut· el público a:;[ lo demanda. no wdos los pr(xJucw~ ...¡ue 
se sirven son autÓCIúnos. Lo que sí C'st<Í. e n nue~tras manos 
es prestigiar lo nuc:. tro. incurporándolo a p latos sugt'ren
[es e imaginativos y permitiénJo le quC' Je.:.taque por sus 
cualidaJes; y (;SO se. consigue sin rehuir la libre competen-

" W~ t:nthreStl..\ - HIl4/1 ••• d~, hu .. , Jc 
,.,.... lf'i. rSl: 11.1 111(' ~ 11wwíL1 f 11/1'-;1' l '.~r. JS 

e71 la dl.,rribll':l ni dlllUtL.1l lo IJlL'rn¡...Jltliw!i "\ 
al/m .. H[¡]f l...1 ..:vnl{lo; utn ¡dad Y tamblu hu\ 
' l!tl s realista \' 10 rnk'Tll .. ,r L tLTU"'''U C'l 

p: .. 'lk'TQli.\w~, .\¡n< htI\Cdf L.1l'~IX:ddl'~,1C1o e [1J,o; 

¡mJw ... t'.) (, 1 ¿,\ </If.<..' t"!1)([,,'Jn 1\ tmm' r " 

cia C\ln ütro~ proJuCTOS y cocina~. El cliente no es romo y 
sahe apreciar la calidad , no se limira a mirar el precio. Por 
eso siempre insisto en lo iJóneo Je esa lihre competencia , 
de fo rma 4ue el jam6n 0.0. Teruel, por ejemplo, encuen
tr(;' su hueco en pugna con otnlS grnndes jamones por los 
que se ha de pagar bastan te más. 

-La borraja, producto de moda fuera de Aragón .. . 
- Pese a que es un;;! \'erdura maravillosa, contmúa sien-

Jo un;¡ desconocida fuera de Aragón, aunque es cierto que 
se ha puesto de moda en MaJrid y Barcelona durante los 

Sugerencias navideñas con sabor aragonés 

Dom,ngo Mancho propone unos entrantes variados para 
el centro de la mesa inspirados en la amplia oferta de 
produdos con C de Calidad como morcllla. longaniza o 
queso. complementados con una adecuada representación 
de nuestra huertas en torma de cardo 
o borraja. Y, por supuesto, entre estos apentNos considera 
indispensable la presenoa de! jamon con 0 .0. Teruel. 

Otro ~invrtado. que no puede fa ltar en este menu es el 
ternasco con O.E .• que puede aparecer en un formato tan 
claslCO ccmo el asado 
o bien recurrir a una ampllslma gama de recetas más 
novedosas en las que ap<lrecen rellenos de setas de cardo, 
aJos tlernO'S. fUd ... Como siempre, el carifle en la elaboración 
es el condimento imprescindible. 

Para finalizar, el melocotón con vino o la compota de 
fruta es una opción muy apetecible, sm o¡" Jdar los 
guirlaches y otros postres 
de nuestros maestros reposteros. 

Todo ello acompanado de 105 fantastICos vinos y cavas que 
distJnguen las 0.0. aragonesas. 

Entret'ista 

último:. arlos. P.::ro h~ly que ir m~s allá y pensar. sin ir [mis 
lejos, en nucs01l fruta. Un fac[m a tener muy en cuenta es 
el precio Je mercaJo. ])es{!e julio, el precio de un prooucto 
de calidad como es el terna:¡co ha subido un 40-50%, algo 
.. we me parece excesi\'o y pone en evidencia la necesiJad de 
que se garantice una proJucción sufi ciente p~m1. atender la 
demanda ya un precio. el que deba ser, más est<lble; con lo:; 
jamones 0.0. Tcruel viene a pasar algo parecido. 
Consldew que la solucilJn pasa por que la~ empresa.~ 
agroindustrialc.s ganen potencia y agrupen su oferta. lu que 
les permitirla reJucir COStOS en 1<1 Jisrribución d iminanJu 

intenuediarios, aumentar la competitividad de sus produc
tos y evitar b tentación Je im¡xlftar Jc o tros merca .. ln:oi, 
incluso pcmando en justo lo contrario, venJer en e llos. Y 
también hay que ser realis ta y no intentar cunvertirnos en 
generalisras. sino huscar la es¡x."'Cialización en los produc[()~ 
con los que podemos triunfar. 

-Los productos de la agricultura bio lógica recupe
ran sabores que casi creíamos olvidados ... 

- Así es y, ,lIdo el precio final de los plaros en los re~
taurantes, ni siquiera el sobrepreci() que se ha Je pa):.,rrtr 

por ellos resulta relevante. Lo que OCurre es que fal ta 
garantizar d abastecimiento conStante dd mercado por
que, hoy por hoy, los agricultore~ que se deJ ican a esta 
actividad tienen explotaci<mes pequcña,." lo que les impi
de llegar 31 gran consumo. Todo se andará, como también 
ocurrirá con la gran variedad Je productos con e Je 
Calidad, que son una manl\'illa, y pienso en part icular en 
todo lo (¡ue se puede hacer con el cerdo y la temer<l. 
Disfrutamos de una g:ama impresionante Je la que dche
mos scntirnús orgullusístUws. 

{"¡ PERrcUIST,.,. 

Sug ... ",ncia n:wHi ... ii" con sab.;.r am¡;:onér.: ~tres, ¡:ULrtacnes, t urrón, fnlt~' 
J~ Arng"n. mdocotón . .. 
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la industria agroalimentaria aragonesa ha invertido un total de 14.389 millones de pesetas en el período com· 
prendido entre el15 de octubre de 2000y el15 de octubre de 2001. El Departamento de Agricultura del Gobierno 
de Aragón ha aprobado en el ultimo año 113 proyectos, que han contado con una subvención de 3.127 millones 
de pesetas a través del Programa de Industrias contemplado en el Programa de Desarrollo Rural (POR) 2000·2006 
de la Unión Europea. 

L director geneml de Industrialización y Comer
cialización Agraria, Clemente Garcés, conside
rn que «se ha elaborado un programa a la medida 
de Aragón,. porque "nuestro programa es más 
abierto que el anterior ---que había sido diseña
do exclusivamente desde el Ministerio de Agri

cu ltura-, por lo que nos hemos encontrado que Madrid no 
cofinancia todos los puntos del proyecto". 

Du rante el primer año de ejecución del Programa de 
Indusrrias correspondiente al período 2000-2006 se ha 
incrementado considentblemente la media de las inversio
nescorrespondientes a la etapa 1994-1999, ya que entonces 
rondaban los 8.000 millones de pesetas anuales. 

Con estos 14.389 millones de pesetas de inversión se han 
creado unos 500 puestos de trabajo en las eres provincias 
aragonesas. Las prioridades del programa son incorporar el 
sector agroganadero al proceso agroalimentario y apostar 
decididamente por los productos de calidad que pueden 
competir en mejores condiciones en e l mercado. 

'4 

El Departamento de Agricultura del Gobierno de Ara
gón pretende con estas ayudas ligar la industria agroalimen
[aria al mundo rural y a los productos de la tierra para conso
lidarlos, con el fin de crear riqueza y potenciar el desarrollo 
socioeconómicode Aragón. 

El balance del primer año del Programa de Industrias 
2000-2006 refleja que e180% de las 1 13 iniciativas realiza-

Distribución provincial. lnver1ión sUMncionada en millones de pesetas. 
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das ha ido destinada a procesos de ampl iación y moderni
:ación de sus instalaciones y apenas e120% a la creación de 
nuevos negocios. Estos datos reflejan que mdav[a existe 
poca dinámica empresaria l en Aragón, si bien rambién es 
muy necesaria la modernización de las estruc turas existen
tes para poder competir en igualdad de condiciones con 
Otras empresas del sec tor ubicadas en otros terri torios. 

LDs sectores agroindustriales que pueden recibir estas 
ayudas son: fruras y hortalizas frescas y transformadas 
(incluido patatas, flores y plantas de vivero), frutos secos, 
huevos y aves de corral, leche y productos lácteos, cárnicos 
(carne fft'sea, mataderos y sa la de despiece, transfomla
ci6n y subproducms), cereales y arroz, oleaginosas y aceite 
de oliva virgen, vin o, a li mentación animal y fo rrajes, 
semillas y animales diversos (apicultura y centros de clasi
ficación de ovinos). 

Por provincias, la inversión correspondiente al período 
octubre de 2oo0-octubre de 2001 se distribuye entre los 
9.190 milloncsdepeserasde Zaragoza, los 4.044 millonesde 
pescras dc Huesca y los 1.153 millones de Teruel. 

Por secwres, cl28% de las industrias que han inverti
do en agroindustria a ragonesa es del sector del vino, el 
25% del seCWT cárnico, el 24% de frutas y hortalizas, el 

Frutas y 
hortalizas 

24% 

Piensos 
1\% 

carnico 
15% leche y produnos 

lácteo<; 
~L-_--...O% 

Huevos 
y aves .. 

Vinos 
'8% 

Animales 
diversos .. 

Cereales 
Oleaginosas 3% 

1% 

Inversión subvencion<Jble: 14 389.413.162 ptas. 

Distribución sedorial Teruel 
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Inversión subvencionable: 1.153.925.064 ptas. 

Industrialización 

15% de piensos, e13% de cereales, ell% de semil las y el 
resto a huevos y aves, animale~ diversos y o leaginosas, 
entre otros. 

El Programa de Industrias del POR 2000-2006 contem
pla para los seis años un gasto público to tal de 19.2 40 
millonesdcpcsetas, de los que 13.200millonescorrespon
den al F'eoga Garan t[a de la Unión Europea y el resto al 
Ministerio de Agricultura y el Departamento de Agricul
tura del Gobierno de Arag6n. Con estos 19.240 millones 
de pesetas de gasto público, es tá previsto inverrir cas i 
90.000 millones de pesetas en la agroindustria aragonesa 
en seis años. 

Aragón emplea en este sector de la agroindustria a unas 
10.000 personas, repartidas enrre las aproximadamente 
1.200 empresas agroindustriales, alcanza una producción 
final cercana a los 321.000 millones de pesetas y consume 
209.1 94 millones de pesetas de materias primas provenien
tes de su sector agrog:madero. 

La distribución sectorial de la agroindustria en Aragón 
sería la siguiente: industrias cárnicas (24%), a limentación 
animal (21%), pan, bollería y galletas 00%), vinos (7%), 
conservas vegetales (6%), productos diversos (6%) y resto 
(26%). 
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Inversión subvencion<Jble: 4.044.590.443 ptas. 

Distribución sectorial Zaragoza 
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Planes • • 
I Y mejora 

la • raza oVina 

A partir de1970 el Centro de Selección y Reproducción Animal 
(consecución del Centro de Inseminación Artificial de Zaragoza 
creado en1958) colabora activamente en el sector ganadero 
aragonés y, aunque inicialmente su orientación era exclusiva
mente hacia el ganado vacuno, tanto en su vertiente lechera 
como cárnica, tras su transferencia a la Comunidad Autónoma 
de Aragón (R.O. 2.096/8 del0 de octubre) ha reorientado su 
dedicación hacia sectores cuya demanda es prioritaria. siendo 
el ganado ovino uno de ellos. no en vano la Comunidad 
Autónoma de Aragón cuenta con 2.375.000 de cabezas y una 
producción de 49.638 Tm (Aragón Ganadero 2000). 

E. SEVILlA y F. J. QuINTíN ("') 

ESDE el punto de vista de selección y en el 
plano normativo, nos remontarnos al Decre

to 733/1973, de 19 de mayo. sobre Normas 
regul adoras de los Libros Genealógicos y 
Comprobación dc Rendimientos del Gana
do. que en su Capítu lo VI, Valoración de 

Reproductores establece los preceptos reglamentarios 
para el desarrollo dt: esta actividad. La Orden de 13 de 

mayo de 1986 aprueba el Esquema de Valoración de las 
Ra:as Ovinas Esprui.olas de Aptitud Lechera y la O rden de 
30dejuliode 1990 desarrolla el Esquema de Valoración de 
Sementales O\'inos de Ra:a Rasa Aragonl.'sa, respaldando 
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de e~ ta manera las actividades que se venían desarrollando 
en el CENSYRA en rntlteria de selección ovina desde 
1988, fecha en la que se inauguró la Nave de Tesraje de 

Ovino. Por otrn parte, el desarrollo de los Programas de 
Mejora justifica la existencia de un con \'enio de colabora
ción entre la Di putación General de Aragón y la Asocia

ción Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Ra:a 
Rasa Aragonesa (ANGRA), entidad oficialmente rt.:co
nacida por el MAPA para la gestión dcllibro Genealógi
CO; la sistemática de actuación para el ~eguimiento, con
trol y gestión de las ayudas establecidas por dicho conve
nio ~l' rl'ali:a mL'diante un Manual de Procedimiento. 

• 

, 

• 

Esquema de selecció n 

Objetivo 
El nivel de mejora alcanzado por el ganado ovino de la 

Comunidad Autónoma, junto con el análisis de los resulta
dos de los programas de gestión que mantienen ANGRA y 
UPRA Carne Aragón, unidas en 1999, ha conducido a la 
necesidad de concretar el progrnma de mejor<! genetica en el 
carácter de [a pro[ificidad. 

Para la consecución de dicho objetivo se involucran, 

aparre de las Asociaciones Ganaderas antes mencionadas, 
la Diputación General de Aragón a través de su Departa
mento de Agricultura (CENSYRA, erA y SlA), el Depar
tamento de Genetica de la Faculrnd de Veterinaria de Zarn
gQ2a yel DepartamenrodeGenética dellNIA de Madrid. 

Fasesdclesquemll 
1 . Designación de las ovejas madres de futuro semental a 

partir de los datos reproductivos: fertilidad, prolificiclad, 

intervalo entre partos y numero total de partos, contenidos 
en los registros genealógicos. 

2. Elección de los potenciales reproducwres a parlirde la 
descendencia de las ovejas anteriores. En este sentido ha 
habido un incremento importante en el núrncrode corderrn. 
que acceden al CENSYRA para su evaluación (de 14 corde~ 

ros que enuaron en el año 1996 se ha pasado a 67 en el año 
2000, a la ve.: que haexistido una menor tasa de eliminación 
(causas :;anitarias, morfológicas, CIC.) cn dicho períooo (del 

71,43% de 1996 al 25,38% de 2000) debido a la exigente 
Si'k':'Cciún rca[i:ada por las en r ¡dades ganad(;'ras. 

3. Evaluación de: 
- Caracrerísticas morfológicas: el programa de mejonl 

se realiza en el ámbito estricto de la pureza racial descrita en 
cl Libm Genealógico de l¡¡ Ra¡a (Orden de 1- VII-90). 

- Caracteres erol6gicos: los corJeros inician su entre
namiento sexual con la máxima precocidad posible (apro
ximadamente a los 4-5 meses) valorando su lIbido, aptitud 
para el salto y aceptación a la vagina artificial: dicho entre

namiento suele durar alrededor de 5 meses, por lo que a 
partir de los 10-12 meses los corderos están en disposición 
de donar semen cuya prooucción se verá lógicamente afec

tada por la raza, edad, factores ambientales y frecuencia de 
recogida. 

- Parámetros seminales: para obte ne r óptimos resulta
dos de fertil idad, utilizaremos marerial seminal de máxima 
calidad; para ello desa rrollamos un<! contrastación de 
semen centrada en determinar cnracteres morfológicos y 
fisiológicos oJe viabilidad, comprendiendo el esquema clá
sico de cómo se mueven los espermatozoides (motilidad 
mediante microscopía óptica y métodos computeri:ados

SCA), cuántas cc-lulas espemláticas exbtcn en la muestra 
(concentración a través deespectrofotometría) ycómoson 

dichas células (morfoanomalías y vitalidad por linciones 
convencionales y f1uorescenc ia). 

4. Una ve: que los corderos son considemu<no como 
donantes, se realizan ilbc.minacioncs programadas sobre al 

Ganadería 

menos 100 hembras procedentes de un mínimode tres explo
tacion(;'s adherid<15 al Esquema. Alternativamente y, para 
aquellos mnchos que no han superado la e\'alunción de com
portamiento sexual, se puede recurrir a cubriciones por mon
ta natural sobre 60 hembras procedentes as imismo de tres 
explotaciom:s diferemes. La inseminaci6n artificial no (;'s 
posible sin una previa sincronización de celos basada en el 
csquemadd ciclo sexual de la oveja: la fase lutea! de 14 díassc 
simula mediante las esponjas vaginales de acción progcsrati
va, tras la cual se provoca la fase folicular y de uvulación esti
mulada mediante la administración de eCG/PMSG coru;ide
r,mdo el estado fisiológico ele la ovej<l, peso, raza y época del 
año. La inseminación artificial se reali:ará en ovejas sin pro
blemas reproouctivos. con una condición corporal de 2,5-3, 
de edad inferior a 5 años, con un intervalo parto-insemina
ción no inferior a 60 días y en condiciones óptimas de c:;trés. 

L,deposiciónseminal Si' realizaráa las55 + 1 horas de la retira
da de la esponja y realizando, dadas las características anató
micas del cuello uterino de la oveja, una inseminación cervi

cal maso menossuperficialdebajode la plica vagi.nal. 

Gráfico 1. Evolución del numero de do¡is semll1ale¡ aplicada~. Periodo 
1996·2001'. 
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5. Sobre los resultados de la descendencia se realiza la 
valoración genética de los reproductores, bien mediante 
la metodología de Muestreo de Gibbs con data 
augmem.ation, bien con el método BLUP modelo a n imal. 
En la actualidad ex isten valorados positivamente y con 
alta fiabil idad 20 reproductores que iniciaron su testaje en 
el pe ríodo 1994-97. Dado que el número de hembras 
madres de futuro semental inseminadas con machos de 
alto valor genético es cada ve~ mayor, con fiamos que el 
númerode sementa les mejorantes se incremente de forma 
Important e. 

6. Difusión de los sementales calificados como mejoran
tes mediante inseminación artificial con semen refrigerado 
o congelado. 

Resultados 
El número de ganaderías que partic ipan en el Esquema 

de Selección muestra una tendencia ascendente fruto de la 
adhesión de 1m ganaderos a los Planes de Mejora. En este 
sentido, la implantación de un Manual de Buenas Prácticas 
para la Inseminación Artificial por parte de las entidades 
asocia{Ívas dirigido tan to a técnicos como a ganaderos 
determina que éstos úl timosse involucren de manera activa 
en el proceso, a la vez que el flujode información asociación 
<t> ganadería incrementa la confianza del ganadero en el 
Esquema. 

El número de ganaderías que han aplicado inseminación 
artificial en el período 1996-200 1 ha sido: 

Gráfico 1 . Evol uci6r"1 de dosl~ semir"la les apli<adas. Periodo 1996-200 1 - . 

Año 1996 1997 1998 1999 ZOOO 2001' 

Zaragoza " 31 " 31 47 61 
Huesca 9 12 17 16 " 43 
Teruel 5 8 10 1 1 11 29 
TOTAL GANADERIAS 2 51 55 58 86 133 

-EnefOoOCtUbn> 1001 

Reflejo de esta integración es el incremento en las inse
minaciones realizadas, cuyo número se ha cuadriplicado en 
el período 1996-2001 (de aproximadamente 2 .400 insemi
naciones en 1996 se ha pasado a las 9 .4 19 realizadas entre 
en ero-octubre de 2001) y cuya distribución es del 53% en 

Zaragoza,32%en Huescay 15%en TerueL 

Gráfico 2 . Nivel de I.A.O. er"l Arag6r"1. Periodo 19%-2001 " . 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001° 

N. O moruecos " 4S 51 77 68 77 
donantes 
N.O dosis 2.387 3285 3.764 4.426 5.829 9.419 
aplicadas 
Dos;$ aplicadas! 72 68 74 57 86 112 
morueco donante 

'E:~«1ubfe 2001 

Los resul tados del Esquema de Selección respecto a la 
fe rtilidad varían de manera imponante en funci6n de facto
res tales como el semen tal uti lizado, época de inseminac ión, 
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GrMico 2. Nivel de I.A.O. er"l Arilgón. Periodo 1996-1001". 

""~ '" 

Terue! 
15% 

Prolif¡cidad Ra!>a Aragor"les.1. 

Zara90za 

'" 

Año 1996 1997 t998 1999 2000 20m' 

% Fertilidad 

Prolifiddad 

46,25 44,70 43,00 41.25 50.5 49.6 
1,59 1,60 UO 1,55 lA8 1.54 

oveja insemir.ada, explotación, técnica de inseminación, 
inseminador, etc. Oc acuerdo con las cifras de los disümos 
esquemas de Selección de razas cspafio[as, el nivel de fertili

dad obtenido en inseminación bajo celo inducido con 
semen rdrigerado e inseminación cervical varía del 58% 
(Lacha Navarra) al 29% (Churra), situándose la Rasa Ara
gonesa en términos medios de14s-50%. 

Por arra pane, la prolificidad de la Rasa Aragonesa desde 
el punto de vista teórico es de 1,2 según épocas de! año, 
superando la cifra de 1,35 en rebaños seleccionados. Los 
niveles medios alcan:ados en los programas desarrollados 
en la actualidad son de l,j6. 

Perspectivas del esquema 

Desde el inicio del esquema, y tras una serie de altibajos 
en sus resultados, nos encontramos en un momento en el 
que la sincronía asociaciones-ganaderías determina la con
tinu idad del mismo con la colaboración de rebaños cada vez 
más selectos que, bien por transferencia de embriones, bien 
por inseminación artificial, proporc ionan reproductores 
mejorantes que van a incidir med iante los planes de insemi
nación (más de 9.000 ovejas inseminadas en el 2001 ) de 

manera determinante en el fomento de la raza. 

('") CENSYRA·)vjOVF.RA (ZARAOOZA). 

, 

• 

Acciones innovadoras -Leader II-

a 
barcadero, 

la orilla del Ebro 
Náutico-Embarcadero se ha promovido por el Ayuntamiento de Escatrón con el de impuHar ~ -

I apuesta: de ocio junto al no Ebro. en su margen derecha. Este propósito se enmarca dentro de una 
actiVidad ecOAomica hacia un indpiell~ sector turístico. que aproveche el potencial de un 

;.,. o .. et-rió Ebro y la generación de valor añ:ad:.:id:~o~a:'.m:..::u~n~ic=iP:i:O .. .,:;:. _____ ..::::; 

L carácter emprendedor del promotor y el apoyo 
de la iniciativa Leader 11, que gestiona el grupo de 
acción local CEDEMAR (Cenrro para el Des
arrollo de la Comarca del Mar de Arag6n), han 
supuesto sacar adelante este proyecro innovador 
ydemosrrativo para Otras ¡afiaS rurales. 

La ejecución del proyecto su¡x:me dos actuaciones clara
mente diferenciadas, pero que asu vez se integran dencrodel 
mismo. Una es la construcción del embarcadero en la orilla 

derecha del TÍo Ebro para la práctica de deportes náuticos 
(concretamente la actividad que se plantea es la de piragüis
mo y remo). La segunda actuación es la construcción del 
edificiodcl Náutico, que consta dedos plantas, con un origi
nal diseño arquitectónico basado en un barco del Misisipi; 
en la p lanea baja se encuentra el bar-restaurante, con un 
salón .s<x::ial con capacidad para 60 plazas, cocina, almacén, 
aseos, botiquín, recepción, hangar para piraguas y vestua~ 
rioscompletos, masculino y femenino; en la planta primera, 
el edifico cuenta con 15 habitaciones con baño completo, 
de las cuales 12 son individuales y 3 dobles. 

En la cocina del Náutico se puede degustar la comida 

casera, con productos de la comarca de gran cal idad, entre 
los que se pueden citar, como ejemplo, el aceite de oliva vir

gen o los quesos artesanos. 

De tooos es sabido el gran potencial que t iene el río Ebro 

a su pasoporesta comarca para la práctica de deportes náuti
cos y de la pesca deportiva de especies co mo el black bass o 
perca americana, siluro, lucioperca, pez gato, madrilla, car
pa, atbumo, barbo. Este proyecto es uno más de los nacidos 
con la idea común de c rear infraestructuras y equipamien~ 

tos, de potenciar y fomentar un turismo de calidad, que 
generen valor añadido y empleo en el territor io y que han 
sido apoyados por la iniciativa Leader. Otros ejemplos son: 

-la creación de un cámping en Fayón, 
-la mejora en equipamientos y la creación de cám-

pings en Mequinerua, 
- las mejoras en el cámping Lake Caspe, 
- laconstrucci6n de un embarcadero en CincoOlivas. 

U n ento rno de gran interés 
La ubicación del Náutico es pri vuegiada dado que cuen

ta en su entorno más próximo con un medio natural de gran 

valor paisaj ístico: 
- el Monasterio de Rueda, 
-el conjunto histórico-cultural de Escatrón, con la 

iglesia parroquial de la Asunción (s. XVI) y su soberbio reta-, 
blode alabastro, la ermita de Santa Agueda, el san tuario de 

San Francisco Javier, lacapilla y el arcade Santa Águeda, 
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Dá maso Polo, concesionario por 5 años del Embarcadero de Escatrón 

,. En los dos primeros meses se han cumplido los objetivos 
que me había marcado para un año ,. 

ElconcesiOfUl7io, no podíaser d.' otra !OTTrlCL es 
1m i!Scwmne7YJClmt'L'TlCulo. Dámm{) Polo Vi/)
ta re;;idia "i trabajaba l'l1 Zara.,,<l()~a como auxi
lim té~'UCQ ~'l1 muz resiJ...'1lcia ck W1c!an05 . Al 

ter ellmryectO 'J su.! p..'rs¡Jec!ims . pese a que en 

pnnciJJi().,," ¡rawha de una ajn.esm mlf\' arries
gada. na se /o pensó dos t'fW . pidió excedencia 
par 5 años y.~ vin¡¡ha,I!fj Eo;catrón para hacer
se carga del Embarcadero. Su esposa. {tmcio-
1lI1ria L'Il ZartW)~tl., 'Y m! hifr),! si,!;lIen en la caPi_ 
tal y S~ jl<llWIl en EscillrÓll durante el fin de 
S<.'1ll1.11la , E5 1/11 /)t"T>OJl/IJe 1m.}' aprcciculo t'11 el 
purb!o potsu tm)L'CW11a)' ~1I dmmrusm¡¡. 

f)¡imruo es un g¡!Teme-col1cesi(Jl'Ul!io, pero 

es un rrabajador más. Nas nxibuí en la misma 
cafetería.. con la chaqUetilla y el pantalón ck 
cocillero. mil'llrras lIlt'lulúJ a .114$ dieme$. VIT
daderamentc la que el pueblo ql«~ría <'fa wuz 
/JeT.\fJn.'1 t~JL ·tldll om d ¡mJ)"ecw )'lvm dndo JIk
JJa]11¿nte en d blaru:o. 

-¿Es tá s¡uisfec¡' o con la acogida 

recibida? 

- Yo e:,toy COOlt'ntll con t>t:a experi~n· 

cia. I-Ie podido comprobar ljue toJu d pu~
blo:oC hl¡ VOIc3d() y que viene mucha gente 

-los meandros del Ebro, 

a l rd;taur,l.iU~o Mañana tengu un banquete 

rara 60 mujer<::~ Je Escflcr(Ín. Tenemos J 5 
h~blta¡;:lon c." o má, hK'n 14 , p.lf<.jue la 
número 15 e., la (lue ulileo yu. Ten¡,.'Ú lila 

ocupa¡;:lon, lrassólod1)!; mescsdc (uncion~

miento, del 60%, y I~s h~reas llegan en 

fehero: JO plmgua,. l pat ines, harG1S de 
remo. Todo está ¡;:omrmdo y d¡~ptICSf(,) para 

esa ft.'eha. 

- ¡Tenía alguna expt.'ricnda en el 
terreno hostelero y deportivo? 

- Ningunil. Por ello es un rctop¡lra mí. 
La verdad L"S que siempre: me: ha )..'1I"tHd() d 
lema J<:: la cocina. Am<::rionlleOle, pene

neda a unas asociaciones en las que yo me 
cnC-.'lrgaba siempre de hacer b~ comIdas y 
b.l' merienda,, : adelIt:'Is he ~ido dur.mte e.>h):; 

aitO- d Jelegado.} ..le 1m, p<hlrt:!i en el c<.llega) 

J~ mi. hiJüs en Zarago:a)', Ji~ámo~lo así. 
~Iemprc ml" ha gU$tado asumir L'1>tC tipo d¡;
re:,pc:>n:>ahiliJade:: en la SOCieJ,ldo 

-;Cuántas personas trabajan aho ra 

mismoen e l Embarcadero? 
-(Se no, ríe D.-íma>o, que en ¡Kil.,IO· 

ne",e ha emocionaJ<I rl"l:orJandn a 'u, 

padres vsu familia en Escatrón.) Al princi

rio trflbajabil ~'O solo con una -.eñora de 
Esc~fr('n. que ha~[¡l enrnnces salla fuera il 
uah<IJar, ~ h~c~'r la limrie:a en mhlS c_m_ 

hl.:cimlelllOS hmle!<,ros. Dt:~pu¿_ me h<:: 

tenido que huscar un ayudéLnrc de cocina, 
porqLle las reserva,; ~. bs c(lmlda.> me d~ __ 

bom:;nan. Ahom >(lffiO. 5 persona... la> ljue 

lrabaJamm en t"'lU ipo en e,te compleJO. 
-Parece que se es tán compliendo 

l o~ objetivos. ¿no? 
- LL wnce::it'in mc la han ;¡djudiC"d,) 

r:ml c\Ilcoan"s. Le puedodecirque <,n e¡;IOS 

do.' primero> meses he cumrl ido los OhJCli-

- el tramo dela.c-ud, SOt OS y bosqu~de ribera, 
- el estratoarb6reo, que alcanza los 15 metros con cho-

\'o~ ljue m<:: ll<lhía marcaJ{) para un «,Ioaño. 

Tengo el 60% Je ocupación con perWll3. 
4ue no .. ;.{m Jc la :oml, c;;wy JanJo mucha) 

comi .. ias todc's los dfa, y. ad~má" la gentt" 
del pueblo:oC está volcanJocl~n las 1!l,t~la
tione<;. Me cncucnrro torahnentc satbfc
ehoo Al principio. he de uecir ljU~ h,lhú¡ 

muchos exé~'T!cOS con la viabl lidl1d de e"ta 

emrresa. Yo estoy convenCido de que \Oa a 

>t"f un~xlturorundu. 

-Es decir, q ue, para Semana Santa, 

será impos ihlewnse¡;:uir habitación ..• 
- Por ~UpUl'S[<J, c nr re cur~ill()~ de 1:1 

Federación de Remo, \'hirantes al Monas· 
terio de RUNa. pelicadores)' turi,tas en 

general. picnso que \'amos ,1 C5tar al cien 
pmcien de ¡¡c¡lvid:,!J. 

-¡Qué dc~tacaría del res taurante? 

-Sm ..luda. b esp<::ci31 atención que 
se rrc~ta ,lla comid3de h1 tierra: lfl5oli\'as y 
el aceite Je Esc¡¡ tr(m, b repoHería dl" 

HIJar, la carne de hl :o na y ¡mis l1delante 
IlImhién hahrá peces del rfoen nue¡;lrores

raurllnrc. 

-¡Qué es lo que le llevó a hacerse 
cargo de este proye.:.to! 

- Al principIO n o peosab;! que <::sto 

fuera fl "cr un ne~oci (l . a~i que lo qUl' me 

nrrJjo fu~ "IU~ me ~ienrn un c~;lrronetc) de 
cora:ón ----J~ ht'dlO fui conc~j,¡l Jurante 

unos al'ios-. Quiero a mi plleblo y cr<::orn 
el prllycrfIJ. St,lo ¡eng~' un pcn>: mi fami

ILa, puestll ljUC, aunque la \'eo wdo" lo~ 
fines J<:: semana, e~ Juro separ;u~ J~ ella 

Jurante cinco días. Sin embargo . como 
cuento con su comrrens¡ón y eanfLo, mc 

ilyud,m <l -eguir :Iddante. 

r AC('I SERRAN00 

pos y álamos, olmos, fresnos y sauce como especies más 
representativas, 

Todos estoS enclaves naturales singulares se han mante
nido fuera del ámhito de actuación de las obras, instalacio
nes y actividades proyectadas para evitar a prio r i las afeccio
nes sobre los espacios de medio natural más valiosos. 

-la calidad faunística del territorio, entre la que desta
can lasaves y, entre ellas, las ardeidas. La isladcl Monasterio 
de Rueda y las dos orillas del canal de derivación al molino, 
seguidas por la desembocadura del río Martín, son las que 
tiene un mayor \'alordeconscrvación. 
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Para conractar con el Náutico de Escatr6n: 
DámasoPolo Viora. 
Teléfono: 67695 9300. 
Canünodcl Ebro. 50790 ESCATRÓN (Zaragoz.'l). 
http://w\1/w.anuncioscnweb.comfhostalelembarcadero.htm. 
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Localización del proyuto 

• 
• 
• 

----~--

AJ·<>.b LEADER: ,,... 

ACHA TECNlp. DEL PROYECTO 

Superf ieie. Comtrulda, 58J ,08 m: . con baño completo. 
&Miclode Jos planms_ • ColncJor. 60 ploua.. 
! n \'e~lÓn sub"ene I ooab le apoy¡¡,b • Ve:¡lu~rio> ma¡;cu lmo 
porL!ader: 79.585.619 prn. Y femen inocomplcloo.. 

Gelsa 4 

Velilla ___ 
de Ebro 

Alforque· ~ 

La Zaila 4 

Cinto Olivils 
Alborge 

Programa teader 11 

/ _ La Alrnolda 

r~ BuJilrilloz 

~ MequinO!<1z" 

'--- Fayón 
• Subvención necib,dadesdel.eader • !-Iangar (XIro piraguas. EKiltrón 4 

Chiptana ..J 
(ilSpe 

11:15.121.Hipm ... • P,írk lllg. 

• HabitaClOllt:S: 12 IIldi",duale¡ y J • Emb~rcadC'm. 
Jobb 

Dónde obtener mas información 

Centro para el Desarrollo 
de la Comarca dd Mar J~ Ara"ún o 

f'I.:¡::¡ ú""ru. 1. 
e"-,,, B."h .... ~n. J." r!;¡nu ¡,J... 

50;00 CASPE (l;o",,~~':a). 
Td,.: ~¡ñ Ii 1 !2 .. i _ ~íli l> 1(;:; 90. 

F .. ~: 9,66J l~ 4 5. 
t.. m.:I i 1, < • .J~",~r@ru 1>1", oi¡"'<Qj •. ,,,. 

_. 

-• 

'- Nonaspe 

'--- Fabaril 

José María Yubero, alcalde de Escatrón, nos habla del embarcadero 

• Los escatroneros siempre habíamos mirado hacia el río y queríamos 
aprovechar sus recursos en toda su plenitud. Es una zona ideal para 
el piragüismo, la pesca y el entorno turístico de esta zona ., 

ti , 

-¡Cuando~url!:e la in iciativa! 

- Era un \'icjo rm}'L'cto. una hlstmia 

"lue slemrrt" h~hfH e~tad\) rr~,;¡:nte en este 
pu.:nlo . Lo~ OCalWnCTI-,,> ,icmpre había

mos m irado hada el río. [Cnf"'llOS pre:.en
te b cultura Jd agu;\. por lo que la mtcn

ción de Jprm°t'char ,u> recur~ en twa su 

rlenituJ no" llevó a !,resentar e~te amplIO 
proyecto del emharc~dero. que hemos 

~ac<ld(l iluebnte despu6 de mucha, reu· 

ni'lIle$ y \'isiw<;. Primef<.l. a la Fund~óón 
Ende:sa, que nos lo apmlxí enrre orn)~ nm-

1ro I'u~hl~ l'spaliolt"s involucrado:. como 
no:.otro;; en el entorno de la central ener

gúica. El programa LcaJer, b Dirutación 

Pnwmcial y el propIO Ayunlólmiemo han 
,¡Jo otro) apoyo:. tambl"'n muy n<,ceS¡lflúo> 

para lle\':Jf aJdal1l<:: esta micini\"JJelgru

posoci3h$ta en el Ayuntamienro. 

- ¡ Qué va a su pon er para el pucblo y 

para la : ona? 

- Es un excdeme pumo de encuentro 
p¡¡ra mu¡;:h;¡s actividades. Mire, hemos 

1'1ICStoCll fu ncÍl..lIlamicm.) un c-.¡ulpamien

t() 'lUC d ¡'p'JIle de alujamknt\\ re,taur<lm~ 

I anh·iJaJ.·) deportivas, en un entorno 
(.omocseldeJ M ona5terioue Rueda. al..¡ue, 

['Orcieno, nllS hemos addamaJo a la inau
guraciún de o;u ho:.:reJ<,rla, L[U~ se prudtlcirn 

ble ,1110. A:;f I.l~ c.r.:;¡l> • ..e \"<1 a JI~poncr de 

una amrlia infraestrtKll!ra Il<)tclcr~ en un;) 

:onade 2 6 3 km, quecucm:¡ con el mon(lS

terío (OIllO referente rrindp,ll panl un 

potendal enormo:: de vbitantes. También 

ex isten contactos muy ::ldelantados !,ara 
hacer cur~illos Je piro!,>üismo, por ejl:mplo 

cun el Cemro Natación Helim,. AJemás.:.e 

\·a a fonuar un clubde piragiil~mo r remo <,n 

la:003. Es una :ooa idcal para la pesca. ten-
1\,1 en cuenta que e!Sfamos h::lbJando de la 

cota cen) jum o al emhaL'iC. lu que S1.lpone 

un l ugarc~[ratégiC<J. tamo para b activiJad 
Jep..lrti\'a ud rlmgilism<)como para la pes· 

ca. Y. p(lr ultimo. cnd pueblo yen la ¡gl~"ia 

tenemos el retablo procC\.1ente del mona,;· 
tcrío, que es lIn~ maravilb. 

O.)mo se pu~-de o bservar. el alca lde no 
hahla Je r~l\IahiliJaJ ~S<.) qlleda para el 

Cl)flcesionario--, sino de lo 4ue V<I a ,;uro' 
ncr esta IniCiativa pflr.l toJod pu<::bhl y la 
: ()!l.a cngcncral. 
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TERUEL ACOGiÓ EL 11 CONGRESO DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ARAGÓN 

E! t(m/>ermil 'i.smo, im'frsi6n de [ulara fu ,," d 
lema dcgiJo por la Federación Aragone,,;a Je 

Cnop<;mtivru; Agrarias (FACA) p~ r;¡ la cde
hrad6n del II Co ngrClj{) de Cooper,ld\'<lS 
Agrori:1S de Aragón, ljUC se cckbró <'o Tt:rud 
tos dí~s 29y 30de novil-mbrc, 

La ~v;mzJda edad de los agriculwres y 
gan~ldcros que forman las 205 cQoperativ<l. 
~rag()ncsas es uno J ... los pnncipales prubl", . 
ma, de l sector y uno de [,)5 ~suntoS que prora

gonj:ó el co ngreso coorcrat ivist:1. El presi
dente de t ~ Fedewción Aragontsa de Coopc
ral1v~s Agrarias (FACA l. Luis Latorr<.'. indl
c6 que .105 coorerarivistl'ls, a pes~r de CSla r 
m ll)' rnayon:s, tenernos que emprender pro

~'ecw s vIables y bien estudiados para que se;l 
atract iva ~ los jóvenes su integración en el 
COUp<T'dtiv l~mo •. 

Dunmtc Jos Jra,; , lo..coopenu ivbras anali
::aronas nuevas m~ra,., impueStas JXlr la global!
!(!ción, los mercaJus cumpetin vos, la imeh'TII
ción, la seguridad alimcn mna, b producción dt: 

cal idad y cl futuro dclsccwra¡::rop<-"Cuario. 
Luis Larorre sei'ialó que ", las coopcnuiva!; 

son un elemento fundamenwl parn el desarro
llo dd sector ilgrog~nadero y la so<:icdad tÍl'ne 
que entender este p;¡pel y deja r de ver al agri
cultor y al ganadero como un ea::lprima~~ . La 
Importancia de llls fusiones es Olrll de las eues-

tio nes que ~e de l--arió en profundIdad en 
Teruel. 

Durante la lllaugul1lción del c,mgre.>O, el 
consejero de Agriculrura, G cm:alo Arguile:, 
de{¡nió <l l secwr coopel1ltivi;;t¡¡ ¡¡graTlO como 
"vivo y puj<lnu: ~ y <loogó por crear un lob&,' 

agrario para que la ab'Ticu!tur~ nu pierda ¡X-SO 

~nte la sociedad urban,¡,.. 

El cooperativismo ardgoné~ engloba a 
50.000 agricultore,; y ganaJeros 'i su lIctivldad 

dumnte el lino pasaJo gent:rú un vulumen de 
negocio de 93.!XX) millunes d" peseta>. 

InH,n;i6n de futu ro. El Palaciu ¡J., Con~resoo y E"<poitClon;:,; d,· leruel acogIÓ d 11 ~m;o de 
C<)orcram·i.~m" Agranu ..... r.I¡;u,,6. 

ARGUILÉ RECLAMA EL INCREMENTO DE LA CANTIDAD 
MÁXIMA GARANTIZADA DE ALFALFA A LA UE 
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El consejero de Agricultura del G obierno 
de Arag6 n , G onzalo Arguilé, reclamó el 

pasado mes de n oviembre a la Unión 

Europe a el incre mento de la c ant id ad 
máxima garant izada de alfa lfa h asta las 
5.500.000 tonelad as (ah o ra está en 

4.4 12.000 roneladas ). A rguilé e xplicó 

que la alfalfa es un cultivo rentable , que 
represema el 20% del regadío en A rag6n , 

fuen cmente industrializado yque ha e \'o

lucionado muy bien. 
El t itular de! Departamento de Agri

culturA realiJ:ó estas declarac ion es d urante 

la maugul1lción del Xl!I Encuentro Secto
rial de Forraje, celebrado en Hucsca, y que 
estemo lleva por título Tr(1~abi!idad , seguri
dad y m Udad en laalimenUlCi6n . 

Oonzalo Arguilé MO hincapié durante 
su intervención en que ~l a alfalfA supone 

una alternativa de cultivo imponanctsima 

en el equilibno de superficíes 'i produccio
nes, es un culd va renmble, como lo demu(';l;
tra el aumento de la producción y de la super

ficie dedicada, y es uno de los cultivos que 
justifica el aumcntodcl regadío enAragón ... 

El consejero aragon és señaló que esm 

justificación es todavía mayor tras la crisis 
de las ~vacas locas_ 'i la decisión de la 

U nión Europeade excluir !as proteínas car
nicas de los pienSO\j anlInales. Asimismo , 

advirtió de los riesgos q ue correría el sector 
si se modificase la residencia de la ayuda [al 
yco mo demandanalgunos. 

"Si se hacen nuevas fábricas es porqu<: 
se trata de un ncgoci o con rentabilidad ade
cuada y, si un secto r funciona bien, ¡por q ué 
habría que introducir cambios .. , añadió el 
consejero. 

O o n:alo Arguilé ins ist ió, en cual
qu ier caso, en la necesidad de .. extremar 

el celo pa ra hacer las cosas bien . Somos 
con scientes de que la nonnat iva de con
trol de la UE es diffe il de adaptarse a nues
tras condiciones cl imát icas, pero p ido la 
máx imacol¡¡boración para hacer la!; cosas 

comoes debido· . 
EnArag6n, la rusa media de crecimien

to de cultivo de alfalfa ha sido del 6 ,5% en 
los últimos cinco años, pasando de 6 10.324 

toneladas en la campana 1995-1 996 a 
827 .850 en la campaña 2!xx)-2oo l. En esrn 

últ ima campana, se comnataron ) 5,621 
hectáreas de forrajes en la prov incia de 

Zarago:a , 3 9.624 en la de Hu=a y 649 
hectáreas en Teruel 

La producción de forrajes desh idrara
dos ha sido de 419.843 toneladas e n Zara
goza; 391.620 rondadas en Huesca ; y 
6 .19 7 toneladas en Teruel. En la campañ~ 

2001 -2002, se h an contratado 8\.439 
hectáreas de forraje, con un crecimien to 
de 5 .905 h ec tá reas sobre la campaña 
an terior. 

• 

, 

• 

LA PAC HERBÁCEOS DE 2001 SUPERÓ LOS 3S.485 MILLONES DE PESETAS 

El imponede los pago. de las arudasde la Polít1C<l Agrori<l Comunimr i<l 
(PAe) corr~spondknte a los herháceos de l .. no 2001 h¡¡ superndo este 
ejercicio los 35.485 millones d ... peset¡¡S (213,2 millone. de euros), que 
;e. han rt:panido t:ntre 33.866 agricu![O~s bentfici:lrios yque suponen 

m.ás dcl99% de kr.¡ agricultores con derecho a ayudas en Anlgún. 
El P¡¡go incluye la to tal ¡dad de los cul ti vo~ (cert:.lles. oleaginosas, 

proreagmo$as. maíz, mgu duro, aITO:, etcéter:!.). El Deparmmento de 
Agricultur-d del Gobit:rno de Amgón ha hecho efect ivo el rago de IRs 
~yudas de la PAC-herbáceos en las misnl<ls fechas que el ai\o pasado, ~ 

pesar de que el plazo lega! permitido se prolonga hastJ el 3 l de enero 
de 2002. 

Pm cultin)s, lo. mayores importes que se han abonado correspon 
den II cer~abcun 15.700 millones de pesetas (94 .3 millones de euTO;;); 
suplementns al trigo duro con 7 A 36 millon~ (44.6 mi llones de euros); 
prt;oductores de maí: con 5.800 millunes de pcSt'ms (34,8 millones ut' 

~uros) o rnirada de t ierras con 3.800 mil lonC5 de ¡;e;et:l5 (22 ,8 millones 
dt'euros) . 

La aplic:lci6n dd f.tetor dt' penalización naCIonal del m:líz en lug:u 
de l factor de penalizaclón regIon al, como r~clamaba el GobIerno de 

ArJi.>Ónal MilllstcTlode Agricultura. ha hecho que los agriculwrt'~ ~r.j 

¡¡oncscs cultivadores de. maí: dejen de perc ibir un().'l I.OOJ mi llonCli de 
rc~etas, 

CASI 16.000 BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAC·2001 
U n total de 15.886 agr icultores, ganade

ros y h abirnntes del medio rural aragonés 
se h a n be n eficiado es t e anO de 4.272 
millones de peserns corresp<mdientes a las 
medidas de acompañamiemo de la Po líti
ca AgrariaComún (PAe) . 

En e l balance de es te paq uete de ayu
d as dad o a con ocer po r los d irectores 
generales de Estructuras Agrarias, Maria 
no Sanagustín , y de Medio Natul1ll, Car
los O ntañón, se h izo h in capié en q ue 

Aragón ha sido una de las primenls comu
nidades autónomas en abri r las ayudas 

agroambienta les, que en es te primer ejer
cicio de. ap licación han ascendido a 1.637 
millo nes d e pe5CtaS para un tOta l de 5. 782 
beneficiarios, con el criterio de discrim i

nar posit ivamente a las zon as con a lguna 
fi gura de protecció n (Lugares de Interés 

Com un ita rio y Zona de Especial Protec
ción para las Aves, de ntro de la Red Natu
ra 1000), 

El Departamento de Agricultura ges
tionó 1.000 m¡]Jones de los l.637 [OlaJes 

dest in ados a 3 .367 ben eficiarios que , por 

provincias, más de 600 corresp :mdieron a 
ZaragO"...a, 200 a Hucsca y el resto a Terue!. 
Po r su parte, el Departamento de Medio 

Ambiente dimibuyó los 637 millones res
tan tes, d irigidos fundamentalmente a 
serranías, bosques y mantenimiento de pas

ti:llles, de los que 346 correspondieron a la 
provincia de Huesca, casi 200 a ¡ade Terne! 

y el restoa Hucsca . 

. N o obstante, la mayor cuant ía corres
pondió a las indemnizac ione~solicilantes, 

d istribUIdos e n lOnas desfavo recidas por 

despoblamiento (770 mi!lones), de mon
t:aña (1 .260) y de influencia socio-econó 

mica de parques n acio nalel\ (O rdesa y 
Monte Perdido . con 60). 

.. Estas med idas, que se han dirigido a 

agriculto res profesionales, son las que más 
han crecido y se han destinado en más de un 
cincuenta por ciento 3 la provincia de 
Teruel, cal ificada comodesf,wotecida, y rná:; 

de un 25 por ciento a la.!; :onas pirenaicas~, 

expttc6e1 director de Estructuras Agrarias. 

En cuanto a la forestación , COntÓ con 
300 millones de pesetas para pagos de 
mantenimien to y primas compenSlItorias 
en 4.000 hectareas (con 300 beneficia 

rios) y n uevaS plantaciones, con 1.000 
hectáreas y 160 beneficiarios, distribuidos 

en su mayo ría en MODegTOs-Zaragoza y 
G údar-Javalambre. 

A l cese 3m icipado se han destinado 
24 5 milloncs-de peseras para 406 agricul to

res, de los que 104 se acogieron en 2001 , 
fundamentalmente de las zonas del Bajo 
Arogón.Matarrnila , Calamocha-Daroca y 
Cabtayud. 

Mariano Sa.nagustín resallÓ que todo 
este paquete de medidas han e.xperimen
tado en el 2001 un importante crecimien

to, al pasar de 2..364 millones de pesetas 
en 1999 a 4.272 este año , especialmente. 
e n lo que rcspecta a l~s ayudas agroam· 
bien tales. 

El direaor general de Medio Natural , 
por su parte, afirmó que la aplicació n de 

es tas medidas a terri torios con singulari

dad medioambiental ha sufrido un gi ro de 
360 grados, de fonna que la!; :onas inclui

d as en la Red Natura 2000 COmienzan a 
pe rcibir que pueden ser un ~ trampolín~ 

para el desarrollo sostenible y contribuir 
al asenramiento de La poblaci6n. 

Sanagustín resalt (¡ la importancia 

c ualitativa de estas medidas por cuanto 

connibuyen al asemamiemo de la po
blaci6n y al desarroBo sostenible del me
dio rural, más relacionado con e! medio 
ambiente, 

Medida Numero d. beneficiarios Millones de pesetas Euros 

Depanamento de MediO Ambiente 
, TOTAL" , ::: 

2.41 5 
" , ..... 637 3.828.000 

S 5 4.272 hU í'l ,¡¡; 25.675..000 .1 
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Los resultados que se exponen en este articulo proceden, 
por un lado, de la red estadística tradicional. fruto del con
venio vigente entre el Departamento de Agricultura del 
Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura y Ali
mentación. y. por otro lado, han sido ampliados con algunos 
de los dispositivos que se están poniendo a punto para dis
poner. dentro de poco tiempo, de un sistema de informa
ción propio. adaptado a las necesidades especificas del sec
tor agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón y verda
deramente representativo de la realidad agraria reg ¡anal, 
Nuevas técnicas estadísticas, como el muestreo por encues
ta de producciones (ampliando los productos a considerar), 
la predicción de cosechas con suficiente antelación y fiabili
dad a través de métodos matemáticos. o el empleo de siste
mas de información geográfica ..• son herramientas que 
están empezando a dar sus frutos y que, con el apoyodetec
nicas analíticas avanzadas. esperamos alcanzar con la 
mayor brevedad posible un óptimo rendimiento. 

JUA.~ V. ORENSA~Z, LUIS M. ROLDAN 

y JOSE M. T ,>,BUENCA (*) 

N secano , en eStll campaña 2001, se sembraron 
60.590 ha de trigo blando, 209.744 ha de trigo 
duro, 31 4.410 ha d~ cebada, 22 .596 ha de orros 
cereales, 32. l 62 ha de leguminosas y proteagino
sas, 1 1.084 ha de cul t ivos oleaginosos e industria
les, 10.173 ha de alfalfa, esparceta y otras forraje-

ras, 335.968 ha de barbecho y 140.031 ha de retiradas sub· 
vencionadas. 

En regadío se sembraron 19.817 ha de trigo blando, 
9.907 ha de trigo duro, 42.647 ha de ccbaua, 99.661 ha de 
mal:, 14. 1 71 ha de arroz, 1.228 ha ue mros cereales, 31.247 
ha de cultivos oleaginosos e industriales, 97 .985 ha de alfal
fa y orros cul t ivos furrajeros y 24 .026 ha de retiradas subven
cionadas. 

Aragón produjo, en esta campaña, 158.526 Tm de trigo 
blando, 221.078 T m de trigo duro, 714.617 Tm de cebada, 
917.990 T m de maíz, 1.347.943 Tm de heno de alfalfa y 
BO.299T m de arra: . 

En la campaña 2000 las prodUCCIones fueron 378.747 Tm 
de trigo blando, 257.084 Tm de trigo duro, 1.094.488 Tm de 

'4 

-

-
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cehada. 743.281 T mde maíz, lJ42.689T mde henodealful
fa y76.456T mdearroz. 

Hrl descenJido, por tanto, la producc ión de cerea! de 
invierno en másde 564.000Tm (33% de baja resJX'-crode la 
producción de! año 2000) imputables. casi en su totalidad, a 
I:J sequía padecida en primavera. 

Se ha producido, en cambio, un aumento en la praduc
dónde m.aÍ! de más de 174.000Tm (crE'dmiefl[o del23.5% 
respecto de la del año 2000), explicable, desde el aumento 
de superficie experimencaJa IX'lr el cultivo ( + 26,1 % l. 

Las producciones de heno de alfalfa y de arro: han expe
rimentado muy l igero~ cambios de bajo impacto global en 
los resultados fina les. 

C6mo se captan los datos de superficies y prod ucciones en 
los cultivos herbáceos 

a) Lassuperficies ocupadas por los culriws 
Hace años, todos los datos de nivel municipal de que se 

d isponía nacían de unos documentos que se denominaban 

I 

Estadistica 

AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES ARAGONESAS DE CULTIVOS HERBAcEOS EN EL AÑO 2001 

Tri9!!. blando 
TrigO duro 

Trigo total 
Cebada 6 C. 
Cebada 2 C. 

Cebada total 
Avena 
Centeno 
Maíz 

Arroz 
Patata 

Girasol 

Tn'go duro 
Trigo totar 

Cebada 6 C. 
Cebada] C. 

Cebada rotal 
Avena 
Centeno 
Maiz 

Arroz 

Patata 
Girasol 

12.313 
1.227 

13.540 
25.429 

115.852 

141281 

2. 136 
310 

, 
7578 

1.827 

36.917 

51 .898 

73.136 
125034 

15.2 10 

2861 

47 

70 
2317 

2. 142 

89' 
2.029 

2.372 
2.281 

2.298 

1.601 
1.700 

16.000 
513 

, 094 

1.473 

1 .512 

1.629 
1.581 

1.688 
714 

1.957 

14 743 

467 

26,370 
1, 1 02 

27,472 
60,316 

264.290 
324.606 

3,4 19 

0.527 

• 
0,016 

3.890 

1.999 

54.369 

78,490 
119.1 4 1 

197,631 
25,675 

2.043 

0.092 

1,032 

1.082 

8.079 3.158 
129 3.612 

8.208 3. 155 
4 706 3.343 

21.055 3.033 

25.761 3090 

186 2801 

29 2.586 

53.444~_ TZ.2 
8320 5476 

189 29.063 

13 449 2013 

52 

3.134 

1.880 

5.908 
7788 

616 
96 

4.767 , 
555 

2 567 

2 .115 
3.034 

1.894 

2.598 
2,428 

2 .878 

990 

9.623 
4667 

34.234 

868 
" PROVINCIA DE_ZARACOZA...lAñ~_2OO1) 

25.513 20.392 

0,466 1 .356 
25,979 21.748 

15,734 30.135 

63.869 136.907 
79.603 

0,52 1 

0,075 

5 19.596 
45,560 

5,493 
27,076 

0,110 

9,510 

3,560 

15.351 
18,911 

1,773 

0.095 

4 5.876 
0,014 

19,000 
2.227 

167.042 

2.322 

339 
53 444 

8.320 

'90 
21.027 

1.879 

40.051 
53.778 

79.044 

132822 
15.826 

2.957 

4 814 , 
625 

4.884 

, 544 

1.156 

2.458 
2.524 

2 .397 
2.420 

1.697 
1.776 

9.722 
5 476 

28.995 

1.473 

1 122 

1.595 
1.526 

1.701 

1 630 
1.734 

72l 

9 .548 

4.667 

32.051 

678 

51,883 

1,568 

53,451 
76,050 

328,159 
404,209 

3,940 
0,602 

51 9,596 
45,560 

5,509 
30,966 

2,109 

63,879 

82.050 
134,492 
216,542 

27,448 

2.138 

45,968 

0.014 

20,032 
3,309 

S I,'-h. Pi 1 sI[ S lIdt Pi' .. 5 11.0 Pal H 4 2.12 'lE 
e-) ('fa) (IaJ (TJaI (la) (TJaI 

-~ ;;¡;;¡;.,;;;o----"i'ii, ,,-T, 0=52"-----,'-'-',=87=',--,8".6=5"6---.:='.58:::'=---''''''.000=---0'''''=.'''4'0---=, . .::054:c----"44"'.':::7='-'-' 
Tngo duro 

Trigo total 

Cebada 6 e 
CffJiJrja 2 e 

Cebada total 
Avena 
Centeno 

206.690 897 185.401 9726 3.290 32.000 216.416 1.005 217,401 

21 9.877 906 199,274 18 .382 3.427 63.000 238.259 1.101 262.274 
12.128 1.066 12,930 2.190 3.196 7.000 14.318 1.392 19.930 

35.967 1.444 51
J
936 6.908 3. 185 22.000 42.875 1.724 73.936 

48.095 1.349 64,866 9.098 3.188 29.000 57. 193 1.641 93.866 

1.493 670 1.000 290 2.759 0,800 1.783 LOTO 1.800 
586426 0.025 111.818 0.D20 597 75 0.045 

Maíz 13 2 000 0.026 4 1.450 8.502 352,400 41.453 8.500 352,426 

Arroz 

Patata 
Girasol 4.872 68' 3,320 

1-T que se rellenaban para el M inÍ5terio de Agricultura por 
los secretarios de las hoy ya inexiHemes Cám<lTas Agrarias 
Locales y que recogían, en una gran «sábana" pa ra cada 
municipio, las superficies generales y las ocupadas. en Sf'(':a
no y regadío. porcada cultivo. 

Hoy, el origen básico de esos datos es la PAe, obtenién
dose los agregad()s municipales de las declaraciones de 
superficies de cultivo; el documento que se genera sIgue 

5.848 5.938 34.725 5.848 5.938 34,725 
555 34 .234 ¡9.000 555 34.234 19,000 

13323 1.488 19.830 18.195 1272 23,150 

siendo ell-T, aunque su contenido procede de fuentes más 
exactas y válidas. 

La Unión Europea exige, lógicamente. a todos sus Esta
dos miembros la presencia ue una red estadística de capta
ción de datos. que permita disponer de ellos mediante otra 
metodología que no cm¡inc ni esté conectada con las decla
raciones que se hacen para solicitar las ayudas PAC, con 
obVIOS objetivos de disponer de datos alternativos de con-
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'._" '_ "'_ - _'_-'-' ___ : ': __ ' _ TOTAL DEARAGÓN (Aíía2001) ,'. " ,.,:: ' .. , ' ----_ .. _-_._--- _. -- .-----_ ... -_ .. --. 
, I I ... I • • I , 111. 1 11 ... r ' I • .... 

Trjgo blando 60.590 1 529 92 ... 613 
Trigo duro 209.744 899 188,502 

1] ' o total 270.335 1.040 281 ,115 

Cebada 6 C. 89.455 1 696 151,736 

Cebada 2 e 224.955 1.935 435,367 
Cebada to ta l 314.410 1,867 587,103 

Avena 18.839 1.597 30,094 

Centeno 3.757 691 2,595 
Maiz 60 1.967 0.1 18 
Arroz 

Pata ta 71 14.761 1,048 
Girasol 14767 562 8,292 

" La Unión Europea exige a todo.~ 51/S Estados 
miembros la presencia de una red e.sradinica de 
capwción de cWros, que permira disponer de 
el/m mediante ocra mewoología que no emane 
ni esté canecLada con las declaraciones que se 
hacen para soliciwT las a)'tuÚts PAe " 

traste con los que se obtienen de las declaraciones-solicitu
des y que tengan suficiente valor comprobatorio para exten
siones de territorio amplias. 

Para ello, en Aragón funciona un método estadístico 
denominado Encuestas de marcos de áreas sobre superfi~ 
cies y rendimientos, basado en el estudio de la ocupación 
del rerreno por los cul t ivos en ulla muestra aleatoria de 
varios centenares de segmentos de terreno que son objeto 
de una fotografía aérea previa (cuadrados de 700 x 700 mi, 
es decir, de 4.900 m l 

:o 49 ha), muestras sobre las que un 
amplio equipo de profesionales expertos, mediame tres 
visitas anuales a rodos y cada uno de los segmentos, defj~ 
nen superficies de cultivo u otras ocupaciones, evalúan 
estados vegetativos y aforan las cosechas de todas y cada 
una de las producc iones de todos y cada uno de los segmen 
toS muestra. 

Los datos aportados pasan por una previa batería de tes
tajes---cle coherencia intrasegmento, de coherencia inter· 
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S 1 l. • • 1 I , .. , 11 , I 1 I • • I I ... 1 11 ... P , I • .... ... n" 11 .... 
19.817 3.326 65,913 80.407 1.972 158,526 
9.907 3 .288 32,576 219.651 1006 221,078 

29.724 3.313 98,489 300.059 1.265 379,604 
8.776 2.996 26,294 98.231 1.812 178.030 

33.871 2.988 101,220 258.826 2.073 536,587 
42 .647 2.990 127,514 357.057 2.001 714.617 

1.092 2.833 3,094 19.931 1 665 33,188 

136 1.397 0,190 3.893 715 2,785 

99.661 9.210 917,872 99.721 9,206 917,990 
14.171 5.666 80,299 14.171 5,666 80,299 

1.299 33.482 4 3,493 1.370 32512 44,541 

29.339 1 675 49,133 44.106 1 302 57,425 

segmenros, de fiabilidad de las desviaciones, de visitaS repe· 
tidas sorteadas hechas por otros equipos, etc,- y tras ello, y 
previo un prolijo y complejo tratamiento operativo, se ele· 
van los datos a los conjuntos de realidades de diferente 
ámbito terrirorial que se pretenden estudiar y que ofrecen 
una fiabilidad estadística aldsima a nivel regional, muy alta 
a nivel provincial y menos admisible en ámbitos territoria
les de tipo comarcal o menor. 

El método no es útil, por tanto, para estudiar con alguna 
minuciosidad territorios de carácter comarcal o municipal. 
salvo que las muestras a utilizar pasaran a ser de varios miles 
de segmentos, cuestión inabordable por su elevado coste de 
encuestación. 

Comparados los datos globales de las superficies arago
nesas del conjuntode loscultivos de secano obtenidos desde 
la PAC y desde el Panel Terrirorial,difieren en muy poco, lo 
cual es un nuevo aval sobre la bondad de la realidad de los 
datos de la PAC, ya que su desviación respecto al dato regio~ 
nal obtenido por el métooo Encuestas de marcos de áreas 
sobre superficies y rendimientos es inferior al coeficiente de 
variación del método, 

Por tantO, ojalá la PAC nos aportara con esa misma fiabi
lidad datos sobre producciones pero, como sabemos, no es 
ese su objetivo. 

b) Las producciones de los culri~:os 
Se están esbozando y/o usando en este momento varios 

siStemas de información alternativos y complementarios 
que permiten conocer a nivel provincial, comarcal y muni
cipallas realida.des productivas concretas de los cultivos 
aragoneses. 

EL PRESENTE: 
Datos ImJCedelltes de empresas asocioda~ y encuestas 

productivas. 
Hoy, el cálculo de las producciones habidas constituye 

un problema porque las diversas fuentes consultadas ofre· 
cen una visión un tanto dispar y resulta difícil aventurar 
cifras concretas, sobre todo en las primeras fechas de inicio 

I 

I 

de los calendarios de comercialización de los productos 
aragoneses. 

A~acabar el calendario de comercialización anual de los 
productos, la información sobre las toneladas comercializa
das de todos y cada uno de los proouctos es ya transparente, 
pero obtenerla inmediatamente después de la recolección 
plantea problemas que condicionan la precisión de los 
avances macrocconómicos del sector agrario, 

Desde las unidades provinciales dedicadas a labores 
estadísticas, se usan datos que suministran las redes de 
i.nformadores provinciales, de las que forman parte las 
entidades asociativas de mayor relevancia en la produc
ción~comercialización de productos, sociedades ded icadas 
a tal fin, personas físicas o jurídicas especialmente infor
madas, etc. 

Pese a e.llo, el grado de satisfacción que ofrece esta for
ma de captar los datOs no es suficiente y desde el Servicio 
de Planificación y Coordinación se ha emprendido, desde 
la campaña 2000, un nuevo sistema de obn':nción de dams 
con validez comarcal, expresados como .. producción 
comarcal media (kg/ha) obtenida para los productos: a, b, 
c, d, etc." , 

El método creado ha sido el de encuesta, con una mues
t ra apoyada en el directorio de solicitantes de la PAC y 
dimensionada para obtener bajos errores estimados en los 
datos comarcales y desarroHada mediante un procedimien
to mixto: Postal + Visita de encuestador (Ingeniero Técni
coAgrícola). 

El trabajo realizado ha dado unos magníficos resultados 
que permiten un conocimiento muy bueno de las realidades 
productivas diferenciadas de cada una de las 33 comarcas 
aragonesas y en un próximo artículo se expondrán los con
tenidos de los resultadosobtenidos. 

UNA MIRADAALFUTURO: , 
ElIndicedevf!rdor, 
Un primeravance, todavía en fase experimental y cuyos 

resultados parecen esperamadores, es usare! programa Índi
ce de verdor del laboratorio de Detección de la Universi· 
dadde Valladolid (LATUV), 

A rroz, Culti~Q de arroz en Huesca. 

Estadística 

M...i;. Huesca ~ la pro~irn:ia que má!; superficie tiene rbntada de UI(li; con 
53.444 ha. 

Este p rograma, basado en las imágenes diarias aporta
das por las bandas 1 y 2 del satélite NOAA, mide diaria. 
mente las longitudes infrarrojas y las rojas de cada pixel 
explorado. 

Cada piXel explorado está geocodificado con su abscisa 
(longitud X) y con su ordenada (lati tud Y). Su registro en 
formadedarocomiene, además, las imensidadesde la radia
ción infrarroja (dalO V queoscilaentreOy 100) yde la radia
ción roja (dato W, que oscilaencre O y 100), , 

Ellndice de verdor de un píxel expresa el !,'Tadode activi~ 
dad fotosin téticade los cultivos implantados en ese punto y 
es función de la mayor o menor prevalencia del registro 
infrarrojo frente a la suma de los registros infrarrojo + rojo, 
asignándose a cada pixel un nuevo registro diario Z que, 
oscilando entre O y 100, expresa el índice de verdor diario de 
ese punto. 

Para corregir el efecto de las perturbaciones ópticas se 
obtiene, cada decena, un dato medio de Índice de verdor, 
incorporando a cada píxel (X~Y) la media decenal del valor 
Z de losdiez días. 

Un programa auxiliar (CORINE) aporta lageocooifica
ción del diferente destino de las tierras, de tal forma que se 
puede asociar cada pixel con su dedicación agrológica 
mayoritaria. 

Se ha demostrado en Castilla-León que la función 
(kgfha) de pro?ucción de un cereal de secano está ligada a los 
valores de sus lndices de verdor y a su evolución en las ocho 
decenas anteriores a la recolección, valores cuya serie permi~ 
te un pronóstico progre.~i vo por aproximaciones suce~ivas, 

Con los datos aragoneses también se han encontrado 
altas correlaciones que van a permitir hacer pronósticos 
espaciales por aproximaciones sucesivas de las cosechas 
esperadas en nuestros secanos. 

('") SECRETARÍA Ga->ERAL TÉO!IC'A nn. Df.P:\RT¡\MENTO DE AORlCUt1l.lRA 

(OOA). 
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Ofici del 

al regadío a 

El Departamento de Agricultu
ra de la Diputación General de 
Aragón, con cofinanciación de 
fondos FEOGA, ha puesto en 
marcha una Oficina del Regan
te adscrita a la Unidad de Sue
los y Riegos del Servicio de 
Investigación Agroalimentaria 
de la Diputación General de 
Aragón. El objetivo funda
mental de esta oficina es ofre
cer a los regantes un servicio 
de asesoramiento técnico en el 
manejoy gestión del regadio. 

JOSÉ MARiA FACI GONZ.,Í,.LEZ (*) 
ENRIQUE PLAYAN JUBILL-\R (**) 

para 

Entrada. Pág\r'liI de enrmJa a la web de la Of!cina tiel Repmt'. 

ESDE la creación de la UniJ<1d de Sucios), Rie
gos en 1980, se ha trabaj<1do muchoen los rega
díos aragoneses y se ha adquindo un<1 amplia 
experiencia sobre la agronomía de nuestr,lS 
zonas rcgables_ En 1992 la Unidad de Suelos y 

Riegos formó, jumo con el Departamento de 
Genérica y Producción Vegetal de la Estación E..xperimenral 
de Aula Dei (CSIC), el L.aborntorio de Agronomía y Mediu 
Ambiente. Con esta unión los trabajos en el re!f<ldío <1ragonés 
se incrementaron de famla sustancial. Estas experiencias se 
han \'enido transfiriendo a los agricultores de fonna conven
cional mediante publicaciones, cursos, hojas y jornadas téc
nicas,etc. 

Actualmente nos encontramos conque, por un lado, los 
técnicos hemos desarrollado mucha información técnica y, 
por o tro laúo, los regantes demandan información para 
mt"jorar d manejo del riego y modernizar ~us regdúíos. Para 
conseguir que la información disponible llegue a los regan
tes y a su vez sus inquietudes y demandas de información lle
guen a los Centros de Investigación y Desarrollo, es necesa
rio establecer una comunicación sencilla entre ambos_ En 
estecontexton,Ke la Oficina del Regante. 
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Puesta en funcionamiento 
La Oficina del Regante ha iniciado su actividad en el 

año 200 1, integrándose en el Servicio de Investigación 
Agroalimentaria. La puesta en ma rcha de la oficina ha 
necesitado; 

- definir los objetivos y las líneasde actuación, 
- conmltar personal técnico, 
- habilitar una sede para la oficina, 
~ dotar L'l oficina de:'! medios material6 como vehfculos 

ymobiliariodeoficina, y 
- camen:ara reali:aractividadesde Glrn a los regantes. 

Objetivos 
El objetivo general de la Oficina del Regante es ayudar ti 

los regantes de Aragón ,1 mejorar el usa de! agua en nuestros 
regadíos, con parricular énfasis en su modcmi:ación. Como 
objetivos esp<'c íficos calx- destacar: 

- Asesorar a los regantes sobre el manejo del riego en 
función de la tecnología existt"ntc, la meteorología y los 
suelos. 

- Responder a las demandas tecnDlógicas de los regan
tes ante la modemi:ación de los regadíos. 

• 

- Crear ydifundiruna basedcdatosde necesidades de 
agua de los principales cultivos en las comarcas de Aragón 
y facilitar a los agricultores una programación óptima del 
riego. 

- Mejorar el medio ambiente de los regadíos aragone:
.-,es y asegumrsu aJapración a la normativa vigente. 

- Realizar <lctiviJadcs de formación continua median
re cursos, visitas y jornadas técnicas . 

Para conseguir estos objerivos, la oficina se está diri
gienJu ya a las cerca de mil comunidades de regantes de 
Arag6n. A pesarJe que esperamos que las comunidadesde 
regantes sean nuestros principales interlocutores, también 
esperamos poder atender las demandas de los regantes 
individuales. 

El personal de la oficina y su funcionamiento 
La Oficina del Reganre cuenta con personal contratado 

y con investigadores del Laboratoriode Agronomía y Medio 
Ambiente. En este año se han contramdo cinco técnicos de 
espcciali:ación variada. Entre ellos hay especialistas en sis
temas de riego, informática, canografí:,¡ y necl.'sidades de 
agua de los cultivos. El personal contratado cuenta con el 
:,¡poyo de los invcstigadores, que coordinan los trabajos a 
realizar por la oficina. 

Próximamente se va a consti tuir la Mesa de la Oficina 
del Re~ante, desde la que se establecerán los trabaj os a reali
zar y se llevará a cabo un seguimiento de la.~ rarcas en curso. 
Será pues tarea de la Mesa establecer las prioridades entre 
las sol icitudes de las comunidades de regantes y Q[TOS traba
jos previsto:.. La mesa estará compuesta por investigadores, 
personal CDntramJo, regantes y técnicos del Gobierno de 
A ragón de los Sérvicios de Estructuras Agrarias y de Forma
ción y Extensión Agraria. 

¿Qué está haciendo la Oficina del Regante? 
La Oficina del Regante está desarrollando activid,ldes 

muy diversas que comparten el objetivo común de mejorar 
e! uso del agua en los regadíos de Aragón. Entre CStas activi
dades se encuenrran: 

Creación de la página web de la Oficina del Regante 
Uno de los pilares de la Oficina del Regante es t"1 des

arrollo de una página web con información útil y de inte
rés pata los regantes aragoneses. Esta información cum
prende aspectos técnicos sobre sistemas de riego, necesi
dades de agua de los cul t ivos, recumendaciones de riego y 
otros temas de gran relevancia para el regadío aragonés. 
La página web de la Oficina del Regante se puede visitar 
provisionalmen te en www.eead.csic.cs/oficinaregante. 
Esta página se actual iza continuamente con los trabajos y 
acriviJades de la ofici na. Se incluyen los apartados 
siguientes: 

- Descripciónde laOfkina. 
- El riego: principios bás1Cos y descripción de los siste-

mas. Se han publicado documentos que describen los riegos 

Agricultura 

E~taci6n mel.,.,roIógica. &=ión me!l-orolÓ¡:ica autom~tJ,a parn determi
nar b~ n~."e:;\J~\!S Jt' ri.-b'O' 

de Aragón, los sistemas de riego más empleados, así como 
sus ventajas y limitaciones. 

- Recomendaciones medias de riego de los principales 
cultivos en las comarcas de Aragón. En este ap(lrtado apare
ce un cuadro de l¡sra desplegable donde el usuario elige la 
comarca, el culri vo y la eficiencia media de su sistema de rie
go. Al hacer esta selección aparece la tabla con las recomen
daciones mensualesdl;' riego. 

- Mapas temáticos de los riegos de Arag6n. Se eHán 
elaborado mapas de las temperatUT<1S maximas y mínimas 
anuales y estacionales, de la precipitación anual yestacio
nal, de las necesidade~ de agua de riego y de las fechas de pri~ 
mera y última helada. También se trabaja en la dalx.lración 
de carrografí(l de las comunidades de reg.mtes. Esto5 mapas 
se van a Lncorporar a la página weh en las próximas seman;\s. 

- Hoja informativa de riego~. Esta hoja, que actual
mente se publica en la página web del Departamento de 
Agricultura, se incluirá en la página de la Oficina del 
Regante_ Du rante la campaña de riegos se indican a tiempo 
real las necesidades de riego de los principales cultivos y 
comarGlsdeAragón. 

- Publicaciones de interés sobre riegos de la Diputa
ción GeneraldcAragón. 

- Programa Ador para la gestión de las comunidades de 
regantes. Se incluye una descripción del programa y el 
manual del usuario. Próxima mente se podrá descargar el 
programa desdeesm página. 

- Enlaces de interés con o tras publicaciones web dedi
cadas a riegos y asesoramiento a los regantes. 

PUesta en marcha de una red de estaciones agrometeoro16gicas 
mlwmáticas 

Se está poniendo en marcha una red de estaciones mete
orológicas au wmat i:adas para sumi n istr.-lr los da tos climáli~ 
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Evaluaci6n. c'""ocer con J"mlk el I!wnejo dd a¡:ua y propilll.f"T téCnlC<I¡' 
il"an=adao.. 

cos a tiempo rC".lI, J e ionna que los cálculos de las necesida 
des de riego Je 1m. cu ltivos puedan ser suministrados a los 
regantes de u na io rma inm ediata. Esta red de estaciones irá 
creciend o con el riempo pa ra ir cubrkndo I<ss necesidades 
de in form,lc i6n Je las distintas :onas rcgables de Aragón. 
Actua lmente se eSTá ct'nr ra!¡zando la in(o flnllcilin d e las 
estac iones de Zamgo:a (S IA), Ta mari te de Litera y Ejea de 
los Caballefl'lS y ~e est'¡n desa rro lland o las <lplú.:ac iones para 

e l proceso Je l o.~ datos 'i cálculo de la evapouansriración de 
referencia y necesicl;'ldes h ídricas dL· I ()~ cultivDs. 

El ohje tivo de esta reJ es q ue los regantes de Aragón p ue
dan acceder a léI i nfonnación mNi.:orológica y usarla para la 
toma de decisiones sobre el ri ego en panicular y sobre sus 
cul ti v\)~ e n general. Mu)' frec uentemente serán las com uni
d .. des Je regan tes las que se p reocuparán d e o btener esta 
in formación en Internet y de facil irnrla a los regantes d e su 
comunidad . Es por ello qu~ la colahoración de las comuni
Jades d e regantes es in Jispensahle para el éxito de la O ficina 
JeI Regante. 

AJ>oyo a la mejora de la gesti6n del agua en la5 colllunidades de 
regantes 

Desde la Oficina del Regante somos clJosc iemes de que 
la tm.-jora de la gest ión del riego p uede mejorar mucho e l 
aprovechamiento del agua y la imagen s<~ial de l regad íoen 

Wl corro pc rí(x!o de tiempo. Es por e llo que muchas ue las 
activiJ ndes de la o ficina están J eBri nadas a conocer con 
detalle d m anejo de! agua en n uestras co munidades de 
regantes y a proponer técnicas aV<ln:adas de gestión d d rie
go. C'_nn estas n uevas técnicas se Ixxl rá ser más eficiente en 
el aprovechamiento del agu;1 y a la ve: conseguiremos q ue el 
reg;¡uíosea una activ idad sosten ible y con fut uro. 

U n aspecto muy impommre es la evaluación J el riego , 
Los técn icos de la oficina van a reali:a r durante la próx ima 
cam paña de riego ... trabajos en muchas :on as regab lcs de 
Aragón para conocer l<l problem,'ít ica del riego. U na ve: 
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clmucidos los p roble-mas, la oficina proponJ rá medid3s para 
correg irl 'ls. Esta~ med idas pueden inclu ir cam bios e n l ()~ 
calcnJ ;uios de riego, <:n la red d e distribución del agua , en el 
sistema de riegou en la tecnologia de riego empleada . 

O tra rart"::! que ~e h<l emprendido desUe la O fi c ina d el 

Regante es la mejo ra Je la gestión del agua e n las comunida
des de regan te ... de Aragón . Se ha desarro Uadu el progrnma 
A dor, que sirve para gestiunar las actividades de repano de 
agua y administraci6n de comunidades de rcgantL'S. Actual
mente, se está poniendo en marcha el p rograma en 26 comu
n idade:. de regan te... pen enecientt:s a la Comun idad G eneral 
de Regantes del A lto Aragón. La Oflci na del Regamecolabo
ra en los cursos de fo nnaciónSl,breel programa A dor. 

Aait ,jdades deformación: runos, lJisitas)· jornadas [Jenicas 
Un importante objeti\'o de la O fi cina del Regante es la 

difusión de los conncimien ms y e xperiencias existentes en 
tecno logía y mej,lI'<1 Jel regadío. La formació n continua de 
los regantes en las nuevas tecno logías de riego c.s una nece¡i· 
dad que la oficina ya ha puesto en marcha. Además de reali
:ar c ursos Je fomulción sobre e l programa A dor, se ha n reali 
:adoen colabonlción con el Ser\'icio d e Fo rmación y Exten
sión Agr,m a J U$ jornadas técnicas en las q ue he mos reunido 

a un import<lnte n úmero de regantes. La p rimera consistió 
en una visi ta:'l proyectos de mod erni:ación de regad íos rea
H:ad os por Ri egos de Navarra. Recientemente tu vo lugar la 
Jornada sobre Tecno log ía de R iego. En el la tuv imos ocasión 
de demustnlr a los regantes novedades en sistemas de riego 
(X)r 3speNió n. med idade las necC5idade~ de agutl d e los culti 
vo~, manejo del ni t rógeno l'n regadío y ri ego del olivo por 
goteo ydel arroz por aspersión. 

La moderni:ación de los regadíos: un esfuer:o de todos 
La Oficina del Regam cesun instru mentoquec:\Gobier

no Je Aragón ponl.: a d isposici6n de los regantes pana cola
borar en la mejora de la gesti{m d el agua . De esta manera, la 
Ofici n <l se conviertl' l'n una pie:a más en el esfuerzo con jun
tu por la modern i:ación de los regadíos. En este ca~o, e l 
esiue r:o no va c ncam in¡¡d o (l mejorar d irectamen te las 
infraestructuras de riego, sino a Optim l:ar la manera en que 
estas in fraL'st rucru ras se usan. El éxito Je la Oficina del 
Regante JependeI":i de los esfuerzos que toJa-; hagamos paro 
mejordr n UI;"SlroS regad íos. 

¿Cómo contactar con la Oficina del Regante? 

La Oficina del RegantC' tiene la siguiente direcc ión: Ofi
cina del Regante. Ardo. 727. 50080 Zaragoza. El teléfono 
de contacto es el 976 716 300. El fax e~ e l 9 76 716 335. La 
cuenta de correo e lectrónico es: ofi cin ar egantc@aragob.es. 
N uesrra pág ina weh e~ tl'í dispon ib le provisio na lmente e n: 
www.eead.csic.cs/ofi cin<lregante . 

(.) USrn."D 1'1: SUun;: y RIEO,1'. (SHWlI.."kJ Df 1"i\!E:>T1GACIÓ~ 

AGR0AUME}.TAR1 .... . rXOA). 

( • • )iJEr,\RTAME.\!Tú tl€GE.'Itrk.;A Y l'RUi.1lXX:1\.'lN VEGETAL (E.'<TACK'l"¡ 

ExrERIMENT AL ocAl TLA !'lEI. CSIC). 
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Jos~ LUIS SANCHE7 (*) 

Formación del granizo 
El desarro llo del graniw en el interio r de las nubesse pro

duce en dos etapas: primero mediante la formación de los 
embriones, y luego a través del crecimienro de las piedras de 
granizo iniciadas por los embriones. 

En ocasiones, cuando en el interior de las nubes co nvec
tivas la temperatura se encuentra por debajo de a oc, pue
den aparecer poblaciones de go rns en fase líquida, a las que 
se denominagotllS subftmdidas. Como las nubesconvectivas 
poseen corrientes ascel1$ionales, las gotas se mamienen en 
suspensión o simplemente son transpo rtadas por las 
corrientes verticales de aire que hay en el interior de la masa 
nubosa_ Cuando alcanzan regio nes en do nde las condicio

nes ambientales las hacen congelar, las gotitas pasan a la fase 
de hielo y, a través de procesos complejos, comienzan acre
cer. Por tanto conviven gotas líquidas y cristales de hielo . 
Debido al comportamie nto del vapor de aguH , los cristales 
de hielo tienden a crece r más rápidamente que las gotas 
líquidas. Cuando las condiciones amhientales favo recen la 
aparició n de un cristal de hiel o , éste co mienza a crecer a 
base de vapor. Ello trae COtno consecuenc ia que el ambiente 

Tecnología 

resulte estar .. más $Cco", generando una situació n en la que 
las go tas líq uidas tienden a evaporarse y las mo léculas d e 
vaporcle agua migran hac ia los cristales de hie lo . Si tenemos 
pocos crisrnles de hielo. esras tenderá n a crecer y formar 
embriones degrani:o . En el caso Je que el proceso continúe, 
los embriones acabarán danJo lugar a piedras de granizo. 

Cuando los embriones crecen, compiten emre ellos por 
captar el vapo r de agua . También pueden hacerlo a panir de 
las gotitas más pequeñas que se depositen en su superficie . 
De esta manera los embrio nes van to mando dimensio nes 
mayores, de algunos milímetros, dando lugar a l llamado 
«grdupel ,. ogmni:Q blando . 

Esto:¡ «gnmpe! ,. siguen creciendo y, al a umentar de tama~ 

ño , pueden reco lectar gotitas de agua líquida subfll.1uIida, que 
a l entrar en contac to co n ellos acaba n congela ndo. Esto 

hace que se vayan formando sucesivas capas de hielo, produ
ciendo piedras de granizo, que precipitarán cuando su peso 
les permita vencer las corrientes ascendentesd.:! la nube. 

¿Cómo frenar e l crecimiento de los embriones de grani:o? 
Hay varias hipótesis científicas generalmente aceptadas. 

Quizás la más apropiada para el caso del valle de l Ebro es la 
que se basa en la competició n e ntre embriones de gran iw. 

La supresión del granizo, de acuerdo con esta h ip6tesis, 
supone la introducci6n en las nubes con co nd ic iones propi
cias para generar granizo, de i.nfinidad de embrio nes artifi
ciales-similares a los naturales . Esra hipótesis se ha~:l en 
que, ya que no resulta posible limitar la cantidad de aguadis
ponible en la célula tormentosa, lo que podemos hacer es 
aumentar el número de e mbriones de grnni:o y favo recer la 
competición entre ellos por captar el agua dispon ible en la 
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región. El resultado esperado e~ la limitación del tamaño de 
las piedras de granizo, posibilitando que se derritan en su 
caíd~ al a travesar las capas cá lidas de la atmósfera. Es In 
hipótesis más aceptada ror la comunidad científica. 

Pard llevar a cabo esta hipótesis se emplean generadores 
que queman una solución de acetona con AgI y o tras sales y 
que, en consecuencia, son capaces de produdr núcleos de 
congelación y, por tanto, 3111ytentar la concentración de 
embriones de grani:o en el interior de las tonnentas. Habi
tualmente se usan generadores ubicados en posiciont!s fijas, 
formando una red. El número de generadores y su posici6n 
debe ser calculado tomando en cuenta algunos aspectos tales 
como: 

-las concentraciones de núde05 de congelación natu
rales en la zona en estudio; 

-las características de la emisión Jel material de siem
bra y que por ranto aporten cantidades rele ... ·antes de núcleos 
de congelación, aumentando significativamente la concen
tración natural; 

-la dirección preJominante de los vientos durante las 
tonnentas; 

-las condiciones de la estabilidad atmosférica local, 
cuidando las im'ersiones térmicas que puedan obstruir la 
di~Thión del material de siembra; 

-las ¡onas que tienen más probabilidad de formación 
de t()rmentas. 

Crear m"canismos q"~ frenen el eree,m,cnlO de L"lS pll..uras de granl!O. 

Usando esosdatos. debe construirse un modelo de disper~ 
5i611 tal quecl nivel deemi5ión y, en su caso, la cantidad y ubi
cación de los generadores puedan ser estimados junto con las 
trayectorias más apropiadas para los penachos del material 
nucleanre. En todo caso, el nivel de emisión debe ser lo sufi
cienremente alto como para incrementar significativamente 
la concentración de los núcleos dccongelación. 

En general, los generadores de tierra están situados en 
regiones montañosas ubicadas a barlovento de la zona a pro
teger, de manera tal que el viento y la t urbulencia nat ural 
arrastren el material de siembra yayuden a la dispersión. 
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Disminui r la energía oon la que el grnnlUl llega al.suelo. 

En los casos en que los estudios previos real izados 
mediante la ut ili:aci6n de radares meteorológICOS hayan 
permitido identificar las áreas más frecuentes de generación 
de tormentas. el nivel básico de emisión puede ser reforzadü 
en tates áreas. Los resultadosenconu ados en Francia y Espa
ña señ<'llan que, cuando los generadores se sitúan en las 
~onas en donde hay más probabilidad para formar tormen
tas, aumentan las oponunidades de modificar los mecanis
mos que frena n el crecimiento de las piedras de granizo. 
Estos resultados son consistentes con las hipótesisde forma
c ión de granizo. 

Considerando que la n..-d de generadores necesita liberar 
el material de siembra caja vez que hay un desga de forma
ción de tonnentas, es esencial para el Proyecto poderconrar 
con un pronóstico fiable. 

En r~umen, se Trata de un ~istema deem isión razonable
mente sencillo de operar y, sin duda ,el más barato. 

Incertidumbres 
Se conocen los principios básicos relativos a la forma

ción y crecimiento del granizo. También se tienen plantea
mientos científicos solvcnt{·s que apoyan las hipótesis de la 
lucha contra el grani:o. lnclu .. o en algunos casos se han 
encontrado evidencias que demuestran una d ism inución de 
la energía con la que cae al suelo. Sin embargo, ¡por qué 
sigue cayendo granizo a l suelo? Hay algunas razones: la prin
cipal es que nose conocen bien todos 105 procesos que sedan 
en el interior de las tormentas. Si no se conocen con detalle 
todos, es difíci l actuar con total éxito frente a los aspectos 
desconocidos. Parece razonable pensar que, junto con las 
propias operaciones de lucha ant igrnnizo, deban coh abitar 
acciones que pennitan conocer [as características de las tor
mentas de la zona. S i se quiere mejorar el '<tratamiento», 
dcberá incrcmentarse el «conocimiento» de las carncterís
ticasque tienen las wrmemas. 

lncertidumbres que lo fue ron yque ya no lo son 
Es evidente que las operaciones de lucha contra el grani

zO excitan la imaginación de las personas. creando expecta
tivas que no pueden ser satisfechas totalmente o, en ocasio
nes, gene rando miedos que no tienen fundamento. Así, 
conviene hacer repaso de algunos comem arios que apare· 
cen en las rcJerencias científicas: 

1. Nunca se han encomrado proyectos de lucha antigra
nizo que hayan producido COIUO resultado incrementos del 
granIzo. 

2. Carece totalmente de fundamento y jamás se han 
encont rado resulmdos que señalen que, si en una zona se 
actúa contra el granizo, en las zonas cercanas se aumenta la 
probabilidad de que aumente. Es más, han <lparecidosignos 
de lo contrario. 

3. En un buen número de zonas, se han efectuado estu
dios conducentes a establecer la posible relación entre las 
act uac iones de lucha contra e l granizo y la precipitación , 
[OtaL Este es el caso del valle medio del Ebro. Los resultados 
han mastrado de forma clara que ni en las zonas en donde se 
hace, ni en las limítrofes, aparecen signos de incremento o 
disminución de la precipitaci6n total. 

4. El hecho de que las actuaciones de lucha contra el gra
nizo utilicen sustancias químicas, con una capacidad muy 
elevada para generar núcleos de conge.lación, provoca que 
una escasa cantidad de este material produzca los cfecros 
deseados. A lo largo de una hora de emisión de un gt.'nera
dor, de los hab itualmente empleados en actuaciones de 
lucha antigranizo, se consumen del orden de unos (j ó 20 
gramos de AgI. Su capacidad para prooucir núcleos de con
gdación sucleser dd orden de 15 Ó 20x 10'~ núcleos. Todos 
los e.srudios efectuados en diversas zonas del mundo señalan 
que no hay efectos de contami nación en el agua de precipi
tación que puedan ser atribuidos a estas actuac iones. La 
concen tración es demasiado baja. 

Resultados positivos encontrados acordes a los objetivos 
En los últimos años se han encontrado resultados experi

mentales que se insertan en la d irección de estos dos objeti
vos. Así, se rccogeen la literatura científica, que: 

- en Dakata de Norte las actuaciones de lucha contrael 
graniro han provocado un aumemoen las cosechas por dis
minuci6n de las caídas de granizo; 

-cn Francia se ha encontrado una relación entre ener~ 
gía de las piedras y camidad de material de Agl empleado en 
aCTUaciones de lucha contra el granizo. Los resultadosapun
tan a una disminuc ión de la energía cercana al 20%. EstoSt' 
puede traducir en una disminución de dañOS basta me consi
derab�e; 

- en León, recientemente, se han encontrado resulta
dos que señalan una reducción de las zonas afectadas por 
caídas de granizo como consecuencia de las actuaciones de 
lucha contra el granizo. 

Esclaroque,a la vistade los resultados encontrados en la 
li teratura cient ífica de los últimos años, los objetivos de la 
lucha con tra el gran izo pueden Orientarse hacia: 

Tecnologia 

- disminuir la ene rgfa con la que llega al suelo haciendo 
queeldañoen lasplantassea menor; 

- d isminuir las áreas afectadas por caídas de piedra de 
gramzo; 

Enel ,,¡¡¡le del Ebro, en 1997 ,se pudo comprobar. median
te medidas directas realizadas en el interior de una tormenta 
sembrada con generadores de suelo, que las hipótesis de b 
competición ben~ficiosase cumplían experimentalmente. Es 
decir, que la~ h ipótesis en las que se basa la lucha antigrani:o 
secumplían confonne a los objetivos. 

Parece claro que, si se planifican de fonna c.urrecta las 
actuaciones y después se opera conforme a las normas esta
blecidas, cabe espera r resultados posiri vos aun con las lim i
taciones a lasquese hacía mención anteriormente. 

Aragón tiene ante sí una etapa en la que las nuevas tt'C
nologías pueden jugar un papel imponante para paliar un 
problema que es posible que esté generando unas pérdidas 
de másde 25 M anuales (algo más de 4.000 millones de pese
tas). El Depan amentodeAgricultum del GobiemodeAra
gón está apoyando la renovación tecnológica de las antiguas 
agrupaciones de lucha antigra n izo, fomentando nuevas (ór
mu las con mayOr capacidad legal y financiera. Además, está 
generando la discusión ydivu lgación científica de los aspec
toS relativos a la lucha en un imentodeencauzar, de una for
ma serena y realista, e l problema que generan las caídas de 
gran izo en Aragón. 

(*) LABORATORIO DE FfslCA DE LA ATMÓSFERA. 

(UNIVERSIUAD DE L EÓN). 

Figur.a l . L .. Uni,·er.siJad de lc:<in, en colabor.teWn con ouas cmiJaJ,,;,;. 
de,;;¡rroll,,"¡ t1urnnt~ ,,1 r.ri"n,o 2001 n 2003 un prOIecto t1~ inWSng;>Clón 
financiado por la CICYT eon (Ibj~tO d~ i<knrif.car tal tQm¡"nra:; qut ,J,'ln 
lugar 11 prec'r,t:aet<lnc'$ de ¡:rnmzo en el \.';lIle m~dlO del Ebro. En ""(2 foto

gmfia "cmOOi la in~;C-.I1¡K,ón del radar meteorolq:1CO cara: de dete<:lar u¡Jas 
las fonnacione; tcrm .. 'IWJ&15 en un diámetro dt, 300 km ~n tomo a Z,mgo;a.. 
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