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EL PROYECTO DE 
LEY DE CAZA 

MANUEL GUEDEA MARTíN 
Letrado de la Dirección General 

de Jos Servicios Juridicos. 
Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales 

R ecientemente la Diputación General de Arag6n remitió a 
las Cortes de Aragon el proyecto de Ley de Caza. En estoS 
momentos dicho proyecto de ley está siendo estudiado por los 
diferentes gruJX)S parlamentarios Que pueden presentar aque
llas enmiendas que estimen oportunas. Finalmente, tfas el ro
rrespondiente proceso de tramitación parlamentaria, sera dc,
batido por el pleno de las Cortes de Aragón. 

Con esta Ley de Caza se pretende desarrollar lo dispuesto 
en el articulo 35.1.12? del Estatuto de Autonomía cuando 
atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu
siva sobre 4(pe5ca en aguas interiores. fluviales y lacustres, 
acuicultura y caza, protección de los ecosistemas en los que se 
desarrollen dichas actividades». Al mismo tiempo se procede 
a susútuir la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. y se incorpo
ra al ordenamiento juridico aragonés alguna de las innovacio
nes impuestas por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves
lres. De esta fauna Aragón tendrá. como ya liene ahora algu
na otra Comunidad Autónoma, su propia Ley de Caza. 

Como ideas principales del proyecto de Ley de Caza pode
mos señalar las siguientes: 

1. La Exposición de Moúvos nos recuerda la trascendencia 
ecológica y económica de la caza en Aragón. 

2. Tras definirse la caza «(,la accion ejercitada por el hom
bre mediante el uso de armas, artes, animales domésticos y 
medios que reglament.ariamente se autoricen, para buscar, 
atraer, perseguir o acosar las piezas de caza, con el fin de 
darles muerte, apropiarse de eIJas o facilitar su captura a ter
ceros, siempre que no ponga en peligro la consen'ación de los 
habit.ats y de las especies de la fauna silve5ue» (ano 3). se exi
ge para su ejercicio la correspondiente licencia (an. 5 y con
cordames) previa superacion de las pruebas de apúrud tan. 9) 
y el sometimiento de su ejercicio en terrenos cinegéticos a los 
correspondiemes planes técnicos. 

3. El proyecto (arts. 15 Y ss.) disringue emre terrenos cine
géticos y no cinegéticos. Los terrenos cinegéticos son los espa
cios naturales protegidos. los refugios de fauna silvestre (art. 
18). las reservas de fauna silvesue (an. 19) y los cotoS (amo 
2! )' ss). Los cotos de caza pueden ser deponivos y comercia· 
les. Los refugios ~' reservas de fauna silvestre seran creados 
por DecretO de la Diputacion General de Aragon. 

Los terrenos no cinegcr1cos (an. 25) son las lOnas de segu~ 
ridad, los cercados o vallados que carezcan de la opon una 
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autorización para e:I ejercicio de la caza (art. 27) 'f aquellos 
otros que regJamentariamente-se determinen. 

4. Der,tro de la acdon administrativa en materia de caza 
debemos destacar: 

a) Corresponde al Depanamento de Agricultura, Ganade
ria y Montes fijar el periodo de veda, asi como la prohibición 
de cazar determinadas especies. 

b) Tipifica y clasifica infracciones y sanciones en la mate
ria. deIennina los órganos competentes para la instrucción y 
resolución de los expedientes. determina las normas de proce
dimiento, crea el Regisuo Regional de Infractores de Caza e 
impone la obligacion de indemnizar a la Administracion de la 
Comunidad Autónoma por los daños causados con inde.pen
dencia de las sanciones. 

e) Prevé los supuestos en que la Administración de la Co~ 
munidad Autónoma indemnizara por los daños ocasionados 
por las especies cinegéticas o de fauna silvestre. 

5. Con relación a la administración y gestion de la caza. el 
pro}'ecro de ley dispone que: 

a) Se encomienda al Departamento de Agricultura, Gana
deria y Montes el ejercicio de las competencias en esta materia. 

b) Posibilita la participación de la Federación Aragonesa 
de Caza, de las Agrupaciones y Sociedades de Cazadores y de 
otras entidades relacionadas con la caza como colaboradores 
de la Diputación General de Aragón en los programas de fo
mento y regulacion de la acthidad deponiva. 

e) Se configura el Consejo de Caza de Aragon como el or
gano administrativo encargado de facilitar la participación de 
los diferentes sectores interesados (organizaciones profesiona
les agrarias. federación de caza. sociedades de cazadores. 
etcétera). 

d) Posibilita el establecimiento de convenios de coopera
ción con otras Comunidades AUlonomas en materia de caza. 

e) Permite al Departamento de Agricultura. Ganaderia )' 
Montes el nombramiento de Guardas Honorarios)' Guardas 
Jurados de Caza en los u:rminos previstos por el aruculo 55 
del proyecto. 

./) Crea el Censo Regional de Caza y la Encuesta Cinegética 
como instrumentos del Depanamento de Agricultura. Ganade
ría y Momes para la obtención de información completa ~. ac+ 
tualizada. 

EL 

CULTIVO 
DEL 

GARBANZO 

En España, la disminución de la supe¡ficie dedicada al cullivo de leguminosas lambién 
se ha dejado nOlar, siendo muy acusada desde principios de siglo; no obstante, el1 el caso 
de los garbanzos la supe¡ficie aumentó hasla los años cuarema (378400 has el1 194j), dis
minuyendo sensiblememe a panir de emonces con ligeras flllctl/aciones según el precio, 
siendo en 1989 de j6400 has. 

E n los pueblos con agricultura tradicional la alterna
tiva más usual ha sido y sigue siendo la de cereal· 
leguminosa. binomio que se rompe a medida que éstos 
se desarrollan escogiendo cultivos más rentables aunque 
ello conduzca a un verdadero monocullivQ con los pro
blemas que a largo plazo lleva consigo. 

En la actualidad. a la \ista de la degradación del suc
Io cada vez mayor y la escasez de proteínas que padece 

la humanidad, se está reconsiderando la posibilidad de 
introducir las leguminosas en las alternativas de secano 
por su papel mejorante del suelo y por ser una fuente 
imponame de proteinas. 

Según datos del Anuario Estadístico del Ministerio de 
Agricultura, la evolución de las hectáreas cultivadas de 
garbanzo en las distintas provincias productoras ha sido 
la siguiente: 
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CUADRO I 

Proli"ciJ 1'19 ¡.81 1987 1989 

J'¡" 16 lOO 9631 7038 ]//JO 

,Se,. illa 11000 18000 18000 14000 

Córdoba 1I 144 6063 6362 JOO 
~áJaga 9381 78(i(1 8712 8 lOO 
Badajoz 8000 1000 11000 llOO 
Granada 7238 17J<; 7 OSO 500 

Toledo 5000 .850 ] 847 lOOO 
cadiz - .989 6703 5800 
LOOo - 2000 ] 000 3250 
Salamanca - 2100 1995 1500 
Zamora - 1997 2 135 1700 
Cuenca - 1 813 72l 500 
wres - 2112 1704- 1500 
HlIe[v3 - 1972 2341 1 8IJO 

Como puede verse COD estos datos. el garbanzo es 
planta que se cultiva principalmente en Andalucía. E:x
[remadura y Castilla y León. 

A nivel mundial. en 1987. según la FAO se cultivaban 
9937 000 has de garbanzo. ocupando el tcrcer lugar en 
imponancia en cuanto a producción entre las leguminosas
grano no oleaginosas. siendo los paises más productores 
lodia. Pakislán y Turquía. 

Por Jo que respecta a Aragón, el garbanzo es tradicio
nal en muchas zonas, pero puede considerarse como cul
tivo para consumo familiar, siendo en muchos casos la 
siembra y recolección manual. Los dalos estarusticos oti
cjales daban para este cultivo en 1989 las siguientes su
perficies: 

Zaragoza: 200 ha Huesu: 29 ha Teruel: 31 ha 

La búsqueda de alternativas al cereal en el secano, el 
hecho de que el decreto que regula la retirada de tierras 
de la producción de los produaos excedentarios contem
ple a este cultivo como barbecho verde y J por tanto. ten
ga una ayuda del 60 'lo, Y que la Comunidad haya esta
blecido una serie de ayudas al mismo ha hecho que el 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y MOnles de la 
Diputación Genera] de Aragón, a través del Equipo de 
Cultivos Extensivos del Servicio de Extensión Agraria 
haya incluido al garbanzo dentro de la red experimental 
con objeto dHer las posibilidades de su cultivo en nues
tra región, al menos en aquellas zonas en las que ya se 
conoce. 

Como ocurre con otras leguminosas. nos encontramos 
con una serie de problemas sin resolver o resueltos a me
dias como son: variedades. problemas de mecanización, 

, 
etcetera. 
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F'tlnta de [pflJaflZO. 

El fin que persigue esta publicación es poner a dispo
sición del agricultor aragonés un resumen de las princi
pales técnicas de cultivo que ha de seguir, a la vez que 
se dan a conocer los resultados de los primeros ensayos 
realizados. Los rendimientos que se vengan obteniendo y 
los precios que se consigan seran factores Que decidinin 
la expansión o no de este cultivo. 

DESCRIPCiÓN BOTÁN ICA 

El garbanzo es una planta dicotiledónea cuya difusión 
como planta silvestre se extiende desde la India hasLa la 
cuenca mediterránea. Penenece a la familia de las legu
minosas. El género y especie es Ocer arietinum L. 

Sus características generales son: tallos de 40-50 cm de 
altura, duros y ramosos; hojas pubescenteS, compuestas 
de tres a ocho pares de foliolos con uno finaJ, de forma 
elíptica y aserradas por el margen. Las flo res son blan
cas. axilares, solitarias y pedunculares. El fruro es una 
vaina de 2 a 3 cm de longitud inflada, pelosa, con las 
valvas coriáceas y una o dos semillas amarillentas de un 
centímetro. aproximadamente, de diámetro , más ° me
nos arrugadas . gibosas y con un apice encorvado. 
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LUGAR A OCUPAR EN LA ALTERNATIVA 

Este cultivo debe contemplarse , en lugares donde pue
da desarrollarse. como sustituto del barbecho en las zo
nas donde este se reaJiza o como alternativa para rom
per el monocultivo del cereal, no debiendo repetirse en 
la misma parcela hasta. por lo menos, pasados tres o 
cuatro años. Según las zonas, las alternativas podrían 
ser: 

-Cereal - Garbanzo - Cereal. 

-Barbecho - Trigo - Cebada - Garbanzo - Trigo -
Cebada - Barbecho, 

-Cereal - Garbanzo - Cereal - Girasol· Cereal - Bar
becho - Cereal. 

I:XIGENCIAS DEL CULTIVO 

a) aima y sueio 

Es una planta de clima mediterráneo que tolera el frío 
invernal y se adapta bien a condiciones de escasez de 
agua durante su periodo vegetativo, ya que su fuerte y 
desarrollado sistema radicular le permite explorar y ex
traer el agua almacenada en el suelo. 

Los microclimas con humedades relativas altas y ele
\lada temperatura favorecen el desarrollo de las enferme
dades criplogámicas a las cuales es muy sensible. 

En cuanto aJ suelo, es muy sensible al exceso de hu· 
medad en el mismo. por lo Que se deben evitar para su 
cultivo los lugares húmedos O propensos al encharca
miento. Por esta razón, es aconsejable elegir para su 
siembra terrenos orientados a poniente o mediodía. 

Planta dtl gmDarrro en flor. 

El tipo de suelo puede influir en fa calidad de la cose
dw, ya que: 

-Las tierras arcillosas producen garbanzos de piel 
más basta. 

-Las tierras con veso dan frutos de mala calidad v , -
difícil cocción. 

-El alto contenido en cal embaslece el grano, salvo si 
el comenido en potasa es alto. 

Donde mejor vegeta es en tierras sueltas, silíceo
arcillosas y limo-arenosas sin yeso. 

Como en otros cultivos, la existencia en el suelo de 
materia organica sin descomponer es perjudicial para la 
planta. El garbanzo es muy sensible a la salinidad. 

b) Labores 

Por tratarse de un cultivo que se desarrolla en primavera
verano. épocas en que las precipitaciones suelen ser esca
sas, es conveniente que el suelo haya podido retener la 
mayor pane del agua caída en el invierno. Por ello, las 
labores de subsolado o profundas dadas en el otoño fa
vorecerán este almacenamiento de agua. Las labores su
perficiales que se puedan ir dando despues contribuirán 
a conservar ésta, C\itando su evaporación unas veces y 
eliminando las malas hierbas otras, procurando a la hora 
de la siembra contar con un buen lecho para la semilla. 

Con el fin de acondicionar el suelo para la recolec
ción, éSle deberá dejarse lo más liso posible. 

e) Abonado 

Por considerarlo como cultivo muy rustico. en general 
no se ha venido abonando. Tampoco se ha llegado a 
conclusiones definitivas en los estudios que se vienen rea
lizando. 

Los posibles rendimientos y la calidad del terreno se
rán faclores decisr.os Que hay que tener en cuenta a la 
hora de fijar el abonado. 

Como planta leguminosa fija el nitrógeno del aire y. si 
las bacterias fijadoras de éste se desarrollan adecuada
mente, puede prescindirse de las aportaciones de nitróge
no. sobre todo una ~·ez desarrollado su sistema radicu
lar. Algunos autores cifran como abonado orientativo 
los 250-300 kilos por hectárea del 9-18-27 o similar. 

d) Siembra 

Epoca. En general este cultivo se considera como de 
primavera. sembrándose normalmente en los meses de 
febre ro y marzo. ACLUalmente hay una tendencia a ade
lantar las fechas de siembra hasta el otoño. ya Que con 
éstas se incrementan las producciones. Estas siembras 
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otoñales deben hacerse con variedades resisLemes a la ra· 
bia, ya que en su desarrollo vegetati .... o cuentan con ma
yor humedad ambiental. 

Marco de siembra. La separación entre lineas vendrá 
en función de la maquinaria que hay que Ulilizar en Ira
tamientos y labores posteriores a la siembra. Si las labo
res de escarda y tratamientos se realizan con tractor. la 
separadón mínima entre líneas vendrá en función de las 
dimensiones de éste (minimo 50 cm), a no ser quc se de
jen libres zonas de pisada o se pise el cultivo. Con otras 
condiciones la separación ¡xKtria descender hasta los 35 

, 
eenumeuos. 

En cuamo a las semillas por metro cuadrado, parece 
,er Que el óptimo está entre treinta y cuarenta, depen
diendo dd tipo de planta y de las condiciones del sudo. 
El resultado del ensa)o de densidades de siembra de An
gües del año 1989, con siembras a 50 cm y variedad 
Castellano. fue el siguiente: 

Semillaslm! 15 25 35 45 

Kgll!a semil/a 70 116 162 209 
Kg,~a cosecha 1 163 1354 1 536 1 661 

Coeficiente de ~'ariación: 7.21 M,D,S, 164 kg 

Si se utiliza la sembradora del cereal, habrá que aCOD
dicionar esta para que siembre a la distancia deseada en
tre lineas y después ajustar la cantidad de semilla/bectarea. 
De utilizar máquina de precisión habrá que tener en 
cuenta que el plato de distribución sea capaz de echar el 
numero de semillas que corresponda por metro lineal. 

, , 

Dosis de semilla. Como en LOdos los cultivos herbá· 
ceas. la dosis de siembra Que se ha de utilizar dependerá 
del tipo de suelo. condiciones de este. época de siembra, 
etcétera, pero un factor decisivo es el tamaño de las se· 
millas Que se han de utilizar. A eSte respeao, en el cua
dro 2 se indica ei peso de las 1 000 semillas expresado en 
gramos de cada una de las variedades sembradas en los 
ensayos. 

CUADRO 1 

I ariedad Año 1990 A..w J989 AIio J988 

Andaluz 540 568 548 
Castcllano 528 464 419 
Ltthoso 599 580 559 
Mejicano - 536 621 
PedrosiUano 347 211 212 
Rinconada - - 312 

, 

Como puede apredarse. el tamaño de las semillas di
fiere considerablemente de unas variedades a otras. con
siderando las de tamaño mayor como normales. y las 
otras como de grano menudo (Pedrosillano y Rinconada). 

el EleccióD ) desinfección de la semiUa 

Cuando se eligen garbanzos para la siembra. hay que 
coger aquellos de tamaño grande, que producirán igual
mente garbanLos grandes) Que estén exentos de gorgojo, 
pues ello provocaría fallos en la nascencia. Sin embargo, 
no importa si la simiente es dura, pues este carácter no 
se transmite. sino que sólo depende de la calidad de la 
llerra. 

I 

I RND 8Ll11, 1 CR Uf.l.~JI~O -
• 

4l , 1 , ! , 

, --
I I 

'.' -:-::-: PE,DROSILLRHO 
¡~' , 

- -
V¡ml!dades de gttfbun.zo.- Lechosa. A/)di)Iu~, Casrellano. Me¡ICiJ"o. PedrOSIHaIlO. R,,!C(!(llIda 
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Como medida preventiva para evitar el daño produci
do por enfermedades criplOgamicas se debe desinfectar la 
simiente con fungicidas apropiados. Para la rabia. se ha 
manifestado como más efectivo. segun los ensayos reali
zados en Olras regiones, el mailtiofanaLO + maneb (pel_ 
tar). a dosis de 3 gramos de producto comercial por kilo 
de semilla, al que se le incorporan unos 3 ce de agua pa
ra facilitar la adhesión al grano. 

VARIEOAllI;S 

Hasra la fecha la ma}or pane de las variedades que se 
sembraban corresponden a teOlipos de determinadas zo
nas o regiones, y sobre las Que se hacía una selección sin 
demasiado rigor ciemifico. Actualmente comienzan a 
aparecer \'ariedades comerciales que se espera tengaD un 
mejor comportamiento. 

Dado que el principal enemigo del garbanzo es la ra
bia, los trabajos de selección y mejora van encaminados 
a conseguir variedades Que sean resistentes a dicha enfer· 
medad. 

Entre las variedades y ecolipos Que conocemos (algu
nas en periodo de inscripción) están: 

Alcazaba Almena 
Atalaya Bujeo 
Chato Fardón 
Lechnso Madrileño 
Mejicano Pedrosillano 
Rinconada Zegri 

Resullados de los ensayos 

Producciones 

Andaluz 
Castellano 
Fuenlesaúco 
Maribañez 
Puchero 

Durante Jos años 1988 y 1989 se realizaron una serie 
de ensayos en la región, encaminados a ver el comporta
miento de las distintas variedades, densidades de siem
bra. etc .. cuyos resultados pueden ser orientativos. 

Hay Que recordar que en 1988 la primavera fue muy 
lluviosa y, por ro tanto, los garbanzos sufrieron fuerte 
ataque de rabia. Aunque se dieron dos tratamientos, en 
todos ellos se llegó a lener Que eliminar alguno (Bello). y 
en airas se OblU\·O uncoeficiente de variación muy allo. 
En 1989 el pedrisco arrasó los ensavos ubicados en Te-

• 
ruel (Caladas), 

Los ensayos tuvieron un tratamiento estadistico con 
cuatro repeticiones con parcelas de 15 metros de largo 
por 1.50 de ancho. Juma a estoS estadisticos se sembra
ron bandas con las distinlas \ariedades. Al carecer de 
e'q>criencia en el cultivo se intentó aproximar los kilos 
de semilla a la que venían empleando en gran culúvo en 
las zonas de producción (Castilla). arrojando las distin
tas cantidades: 

Con 25 semillas por meuo cuadrado en las variedades 
Lechoso. Mejicano, Castellano y Andaluz. supuso sem
brar de 120 a 155 kg por hC!.1área. En las variedades 
Rinconada y Pedrosillano a 40 y 50 semillas por metro 
cuadrado equivalía a los 106 y 125 kglha. respectiva
mente. 

CUADRO 3 

ENSA VOS ESTAOiSTICOS 
(producciones en kilooJllmoslhectárea) 

Aa~f:s 

Variedades 1988 1989 

Andaluz 1939 1396 
C3Slellano 2541 1439 
Ltth ... 1365 1 190 
\Iejicano 711 970 
Pedrosillano 1392 1294 
Rioconada 2250 1139 

f] BltSlo! Celo'" 

1m 1m 

J77 1025 
791 1237 
- 1071 
- 411 

I 189 925 
J 795 752 

ViNiedad de PedrOSlHdno 
en floración. 
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.---------------------------------------------

CUADRO 4 

DEMOSTRACIONES (producciones en kilogramos/hectárea) 

Angñe 
VariedJdes 

1989 19811 

Andaluz m 1058 
Castellano 941 1724 

Lechoso 828 1943 
Mejicano 849 934 
PetlrosilJano 841 1m 
Rinconada 101 

Fecha siembra 9-llf l-lll 
Fecha recolección 19-VIl S-VIlI 

Las fechas de siembra y recolección fueron las mismas 
para las demostraciones que para los estadísticos. 

A la vista de estoS resultados, simplemente orientati
vos, cabría decir que: 

-La variedad Castellano parece ser la más adaptada 
en todos los ensayos. Rinconada y Pedrosillano (de gra
no menudo) tuvieron también una buena respuesta, mo
tivado por una mayor resistencia a la rabia, y posible
mente por sembrar con mayor número de semillas en 
1988_ 

. 

-El Lechoso se ha manirestado como la variedad mis 
sensible a la rabia de las ensayadas, apareciendo siempre 
en ella los mismos focos. En el aspecto comercial es una 
de las vaciedades más cotizadas. 

-El Mejicano es el que peor respuesta ha dado. 

Como orientación, en el cuadro siguiente reflejamos el 
potencial productivo de esta leguminosa. indicando los 
rendimientos medios en kilogramos/hectárea que se ob
tienen en España y en el mundo comparados con los te· 
chos de producción obtenidos experimenralmenie: 

España Mllndo Máximos rendimiemos 

611 kg/ha \068kglha 4400 kglha 

Nascencia 

Aunque a partir de primeros de abril en 1988 las nu
vias fueron muy abundantes, el mes de marzo fue muy 
seco, por lo que tardaron mucho en nacer. En Bello y 
Celadas tardaron de 35 a 40 días. y en El Buste y Mu
niesa mes y medio. 
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El Ruste C ....... Mlloiesa 

19811 1988 1988 

64ú J 063 1316 
1120 1m 1680 
- 810 231 
- 893 no 

J 120 923 1764 

;.W 10..111 8-111 
l-IX 10-VIU ¡()..VIJ 

En general, los primeros que nacieron fueron Castella· 
no y Rinconada. tardando más Mejicano, Andaluz y Le· 
choso. 

En cuanto a desarrollo. mientras Castellano. Pedrosi· 
llano y Rinconada tuvieron un pone a[¡o, Lechoso y 
Andaluz lo tuvieron normal y el Mejicano. bajo. 

Floración 

Las variedades Mejicano y Lechoso fueron las prime
ras en florecer, mientras que Rinconada y Pedrosillano 
fueron las más tardías, pudiendo oscilar entre ambas de 
\; a 20 dias_ 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

En el cuadro siguiente se reflejan las principales pla· 
gas, enfermedades y uatamientos que hay que efectuar 
para prevenir o combaúrlas si se presentan, con algunos 
de los productos más adecuados. 

Larva de J./eliorhlS c1entro de la Ya/na en fa que ha devorado los 

garbanzos. 

PI ¡¡gas 

Mosca de! garbanzo 
(Lyriony-.¡JJ ciurina) 

Gorgojos 
(Brucltus) 

Oruga verde 
(HeliotyS sp.) 

&¡fermedades 

Rabia 
(Pyflosticta ¡amei; 

Fusariosis o podrerlum-
bre de la raíz (Fusarium 
sp.) 

CUADRO ; 

TRATAMIENTOS CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Pone de la planta Prod. aconsejados TratamienlO$ JI 
Obsm-aciones que afecra y daños (materia activa) momell1() de> aplicoción 

Produce galerías en cl TricJorfón. Dimetoato, VII uar.amien¡o durallte Aplicar junto e" lo' 
parénquima de las hojas. Fentión. Bromofós. el desarroUo vegetativo. iratamiemos fung.icidas. 

Devoran el albumen del lindano. MalathiólI Dos o ues tra¡amientos Procurar que las vainas 
grano. respetando freo Dimetoato. distanciados diez o doce recien formadas queden 
cuentemente el embrión. dias desde el momemo bien mojadas. Como lu· 

que caen las llores. cha indirecta no usar 
nunca sinúcnte agorgojada. 

Deyora la totalidad del Lindano, MalathiÓn. lIJs tratamientos contra La oruga, cuando se ca-
grano, quedando la vaina d gorgojo - me el grano de una vai· ",ven pa'" 
con el orificio de salida. combatir también .~a na, la abandona. pasan-

plaga. do a la siguiente; así, 
hasta que completa 50 

desarrollo. 

Parte de {a planta Prad. aconsejad.3s TratamieJttos y 
que qfec:ra y dilños (materia activa) momento de aplicacjÓIJ. ObYrvaóones 

-j 
Manchas de color par· Metiltiofanato + Maneb Desinfección de 1, • La infección se produce ,,-
d""". redondeadas '" Tridemorf + Maneb, mIente. ""''''0 la planta está 
bojas y vainas y alarga- Tiabendazol Dos tratamientos, mojada y la temperatura uno 
das en tallos. OonaJonil antes de la floración y es alta. 

Benomilo otro después. En caso de 
Captan circunstancias favorables. 

aumentar a cuatro trata· 
mientas. 

Rakes alteradas y cuello Metiltiofanato + Maneb DesinfecciólI <le la ,,- No repetir el cultivo ell 
de la miz con manchas mient~ las parcelas apcadas en 
pardas y blando. un inten'alo cfuseis a 

ocho años. 

Larva de Heliolh'-s. 
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HERBICIDAS 

A continuación se indican los herbicidas autorizados por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación, según 
dalOs facilitados por el Cemro de Protección VegetaJ y Servicio de Investigación Agraria de la Diputación General de 
Aragón. 

CUADRO 6 

TRATAMIENTOS HERBICIDAS 

M:ateria Idi.a 
" (tdUt; e ... 

oomrcial 

Promnnna 50 ~ Gesagard Iiq. Ciba·Geigy 

Propizamida 25 1ft Kerb Mix A Rbone Pomc 
~ Diurón 40 .,. 

Setoxidim 20 lI1t Fervinal Scb<ring 
Gmidim ID2g¡a 

Fluazifop 12..5 " Fusiladt lel Zehia 

HaJo\:ifop 10,5 % Galanl Dow-Elanco 

Qn;za1ofop 10'" M"", RhoD~ Pomc 

, _ ... ·;j·- ldo -, ~ ._-"e' ...... ""~ ....... 

RECOLECCIÓN 

La recolección puede hacerse con la cosechadora habi
tual del cereal que debe acondicionarse con el fin de que 
no se partan los granos y se separe bien la paja Que es 
muy pesada. Entre las operaciones Que habría que Ile\ar 
a cabo estan: 
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-Quitar una varilla si y otra no a la parrilla del cón
cavo y a las aspas del cilindro desgranador. 

-Recauchutar las aspas del cilindro desgranador y el 
sinfín. 

-Reducir las revoluciones del cilindro desgranador 
hasta 300-400 por minuto. 

-Abrir a tope las cribas y ventiladores. 

-Empezar a trabajar con el cónca\'o abieno al máxi-
mo, cerrandolo poco a poco hasta Que trille bien y 
no parta granos. 

Dosis '"' o tt.ltu Qbsen3cio1lCS 
prod.comertial 

2·3 En p¡eemergencia. Inmediatamente después d~ 
la siembra Controla malas hierbas de hoja 
ancha 'j algunas de boja estrecha. 

2·3 En prctUltfgencia. Controla maJas hierbas de 
boja ancha y algunas de hoja esaecha. 

1.5-2.5 En postemergencia. Controla sólo malas hier-
bas de hoja estret'ba 1 • 

1.25·2 En po5lm1crEfncia. Controla sOlo malas hiero 
bas lit boja estreCha. No controla Poa. 

1 .. En postemergencia. Controla sólo malas hier-
bas de hoja estreclla. La dosis va en función 
de las gramineas que hay que combatir. Con-
trola perenntS. 

1,15-1.75 En postemergt'Dca. Controla sólo malas hier· 
bas de hoja eslItCha. Añadir un mojanl~ com-
patible. No controla Poa. 

CONTROL DE CALIDAD 
Y ASPECTO COMERCIAL 

Desde el primer momento Que se iniciaron los ensayos 
se pensó en poder COnLrastaT la calidad de las cosechas 
obtenidas, para lo cuaJ se realizaron analisis de labora
torio para apreciar la composición y se llevaron mues
tras a fábricas conserveras para que definiesen sus carac-

• • lensUcas. 

Con relación a los análisis realizados por el laborato
rio Regional Agrario de la DGA, los resultados rueron 
los indicados en el cuadro i. Previamente se pudieron 
conseguir tablas de composiciones minimas que definen 
a los garbanzos aptos para el consumo con las Que esla
blecemos la comparación. 

• 

CUADRO 7 

VaIoDóo.es c..pos. Varitd:ades 

r.Dhs ¡IIJt) rompntbs 
A,org¡;er 

Humedad 10,00 8,1t7 8.78 
Proteínas 19.80 20,76 21,39 
Grua 3.<10 5.68 5,47 
H. Carbono 59,00 59,64 59.03 
Fibra bruta 4.80 2,31 2.56 
Ceniza:¡ ~8O L74 2.7i 
Calcio1: 0,11 0,11 0.14 
Hierro* . 9.20 78.15 56.14 

N! mucstr3S 6 I2 

De la producción obtenida en cada uno de los ensayos 
se enviaron muestras a las siguientes fabricas: 

-Conservas RABlNAD de Caspe (Zaragoza). 

-Conservas NAPAL de Vallierra (Navarra). 

-INDUSTRIAS AGROALIMENTARlAS de Villa· 
franca (Navarra). 

- Conservera CINCO VILLAS de Ejea (Zaragoza). 

A todas las muestras les dieron el tratamiento habilual 
que utilizaban con los tipos de garbanzo que venían uti
lizando ellos, y se puede decir Que en general fueron sa
tisfactorios. 

Los garbanzos pueden ir [amo a fábricas para ser em
botados como a comercialización si n ninguna Irasforma-

• • ClOno 

Las fábricas necesitan camidades importanles y de ca
lidad uniforme. ya Que ban de proporcionar al consumi
dor un mismo lipo de produCIO. Por ello. en una prime
ra fase, caso de Que este culrivo se llegara a implantar, 
parece dificil poder abastecer a la industria, por lo que 
con una cosecha no muy abundante daría lugar a diver
sos lipos y seria más dificil competir con airas ofenas. 

Se \e mucho más lógico Que la comercialización fuese 
abordada por alguna entidad cooperativa denlro del sec
lar productor, previa selección y embolsado. inversiones 
que se consideran de poco gaslO y podría ser el inicio de 
una puesta en marcha de una nueva actividad dentro del 
sector agrano. 

('.o5U •• ootenidl t. tos casa,·OS 

El BilMt 1 Ctlqda\' MllJfieso Medío 
, 

12,76 10.86 10.19 10,28 
19,81 19,32 21.88 lO.76 
6.00 5,79 5.39 5,62 

55.49 58.35 56.84 57,75 
3,04 2.54 2.58 2.66 
2.90 3,13 3.11 L94 
0,15 0,11 0,14 0,15 

60,12 56.62 65.98 59.26 

6 6 6 30 

ASPECTO ECONÓMICO 

La evolución descendeme y fluctuante de la superficie 
cultivada viene determinada por los precios de vema per
cibidos por los agricultores. a su vez condicionados por 
el volumen del producto importado y el precio del mismo. 

La introducción y expansión de este cultivo en los se
canos de Aragón estará, pues, condicionada por la renta
bilidad del mismo. 

Con el fin de proporcionar una base de juicio a los 
agricuhores interesados en la introducción de este culti
vo, se exponen a continuación por medio de cuadros 

. . 
onentauvos: 

a) Los gastoS tOlales del cultivo. 

b; La comparación de gastOs variables con otros cul
tivos de secano. 

e) Cuadro de equivalencias del margen bruto con los 
mismos cultivos. 

d) Costo de producción segun la cosecha obtenida. 

a) G:IStOS rotales del cultivo 

Para realizar estos cálculos. se han lOmado costes ho
rarios y precios medios de la región, así como daLOs y 
referencias de los campos de ensayo y demostración rea
[izados en [987, [988 Y [989. E[ agricultOr podrá ajus· 
larlos a sus circunstancias. 
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Floración r maduracjón escalonada en una plantación. 

Cooceptos 
N~ unidad PArio 

T .. ~ 
por bedárn unit.lrio 

lAbores prepar!iloritJS: 

Horas de labor de vertedera 4,S 2500 10000 
Horas de labor de cultivador (dos pases) 3 1500 1500 
Horas de pase de rulo 0,5 2500 11j{J 

Abonado: 

Kilogramos de complejo 9-18-27 300 37,68 11306 
Horas de preparación y transpone 

de abono de fondo I 2000 2000 
Horas repartll abono de fondo I 2000 2000 

Siembra: 

Kilogramos de semilla garbanzo Castellano 116 110 12760 
Siembra de garbanzo I 3000 3000 

Tratomiemo jilosanilario: 

Kilogramos de MetilúofanalO + Maneb 
para desinfección de simiente O.J3 1400 462 

Litros de Propizamida 25 lIJe + OiurÓD 4() 1ft 2 1900 3800 
Horas de aplicación herbicida I 2500 , SO(! 

Litros de ClonaJonil (tres tratamientos) 5,' 2420 13068 
HOi3S de aplicación de! fungicida 

(tres tratamientos) 4,S 2 SOO 11250 
L. de Malathion 50 control de 

Heliothis y de Gorgojos (dos tratamientos) 3,6 830 2998 
Horas de aplicación de insecticida 

con cuba (dos ttatamientos) 3 2500 7500 

Recolección 

Unidad de cosechadora I 4480 4480 

Resumen de gastos 

Gastos variables 51874 
Gastos maquinaria propia 44 500 

Tala! gastos 96174 
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b) Comparación de gastos variables con otros cuhh'os de secano 

El cultivo del garbanzo lo comparamos con el de la cebada, como cuhivo mayoritario en la actualidad en nuestros 
secanos y con el del girasol. por tratarse de un cultivo que ÚIDidamente se esui introduciendo en las alternativas de al
gunas zonas de secano. 

GarballZu 

Collcepto Unidad Precio p""" 
Semillas 116 110 12 760 

Abonos 

9-18-27 300 37,52 11306 
15-15-15 - - -
8-15-15 - - -
Nitr. Aman. 33,5 % - - -

Herbicidas 

Propizamida .,. Diw(1D 2 1900 3800 
TrifluraJina - - -
1.4 D. - - -

Tullamienlos ji/osan. 

MeUltiofanato + Maneb 0,33 1400 462 
Oortalonil S,, 1410 13068 
Malathion 50 3,6 830 2998 

Sembradora I Jooo 3000 

CosechadOlO I ' 480 '480 

TOIai gaslOS I"oriablts 51874 

e) Comparación de los margenes brutos 

Para el cálculo de los márgenes brutos se han fijado 
los siguientes precios: 

Garbanzo. 106 pts. por kilo, que es el precio perci
bido por los agricultores en el mes de oc
rubre de 1989, según dalaS del Anuario 
Estadistico del MAPA. 

Girasol. 60 pls.lkg de producto comercial con 9° 
de humedad, 2 OJo de impurezas y 44 OJa 

de grasa, precio de la pasada campaña. 

Cebada. 22 pls.ikg. 

Durante las campañas 1989/1990, 199011991 Y 
1991/1992, el margen bruto del cultivo del garbanzo se 
verá incrementado en 11684 pts.lha correspondientes a 
la subvención que podrá recibir como fomento para su 
cultivo. lal como más adelante se indica. 

d) Cosle de producción según la cosecba obtenida 

Como ya se ha comeotado, el precio de venta es el 
que condiciona el cultivo y su descenso en los ultimas 
años es una de las causas de la disminución de la super
ficie. 

Girasol C""da 

Unidad Precio Pesetas Unidad Precio P",,-,s 

5 1053 5265 ISO 39 7020 

- - - - - -
300 28 8400 - - -
- - - Jj{J 25 ,75 9016 
- - - 200 14,64 4928 

- - - - - -
1,5 1064 [ 596 - - -
- - - 1,25 504 630 

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
I 3000 3000 I 1815 1875 

I 44SO 4480 I 44SO 4480 

12NJ ]19-19 

Con los datos expuestos anteriormente, el cultivo pa
rece muy rentable. pero hay que tener en cuenta el pre
cio mínimo de venta que se debe conseguir para cubrir 
los gastos de cultivo; a continuación se incluye una tabla 
en la que. partiendo de la producción real obtenida y de 
los gastos variables y totales ames indicados, se calcula 
ei coste de producción de 1 kg de garbanw. 

ProdaCOOD 
Cosco de jKodwccióo dt 1 kg dt prbaDlOS 

k~ba Calculo con gastos C:íJcuJo con gastos 
\. ariables de tQ(:Ues de 

51 814 ptaslha 96 314 ptsI" 

500 [03.75 192,14 
600 86,46 160,62 
100 74,10 137,67 
800 64,84 110,46 
900 57 ,64- 107,OS 

11100 51,87 96.37 
I lOO 47 ,16 87,61 
1200 4313 , 80.31 
1300 39.90 74, \3 
1400 37,05 68,8ó 
1500 34,58 64,24 
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CUADRO In; EQUIVALENCIAS 

Garb31UO 

Kg/M rk M,'K'" 
prad. comercial brulOlha 

500 1 126 
600 11726 
700 22 326 
800 32 926 
900 43 526 

1000 54 126 
11110 64 726 
1100 75326 
1 lOO 85926 
1400 96 526 
1500 107126 

Ayudas al cultivo 

Por pane del programa de retirada de tierras de la 
producción de productos excedentarios se contempla al 
garbanzo como barbecho marrón y, por lo tanto. se 
puede acoger a una ayuda del 60 11{0, que podria suponer 
de 9600 a 11 400 pts/ha según las zonas. 

Basandose en el programa de fomento de leguminosas. 
normalmeme cultivadas en las ronas cerealistas de Espa
ña, la Comunidad aprobó en 1989 una ayuda a los pro~ 
dUelOS de garbanzos de 11 684 pts/ha. La solicitud de di
cha ayuda sera a través del SENPA. 

Así mismo. la Orden del MAPA de 21 de febrero de 
1990 regula el seguro combinado de pedrisco e incendio 
en el garbanw. Los rendimientos que se han de estimar 
en la pÓliza son de libre fijación y los precios unitarios 
oscilan, cuando su destino es para grano. de 50 a 150 
pts.lkilo según variedades y 175 pLS. cuando es garbanzo 
destinado a producir semilla. 

Este seguro combinado de pedrisco e incendio se po
drá suscribir siempre que las parcelas cumplan con las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo y que son: 

Equil'ale en Equ¡I'a/~ en 
fq girasol/ha a: kg rebodallta a: 

398 I 321 
574 1803 
751 2285 
928 2767 

1104 3249 
1 281 3731 
1457 4212 
1634 4694 
1 811 5 176 
1787 5658 
1164 6140 

a) Preparación adecuada del suelo antes de efectuar 
la siembra. mediante las labores precisas para ob
lener unas favorables condiciones de germinación 
de la semilla. 

b) Abonado del cultivo de acuerdo con las caracterÍs
ticas del terreno y las necesidades de cultivo. 

e) Realización adecuada de la siembra atendiendo a 
la oportunidad de la misma, localización de la se· 
milla en el rerreno. densidad de la misma. idonei
dad de la especie o zona y utilización de la semilla 
en un estado sanitario aceptable. 

d) Control de las malas hierbas con el procedimiento 
y en el momenlo en que se consideren oportunos. 

e) Tratamientos tiLOsanirarios en forma y número neo 
cesarios para el mamenimiento del cultivo en un 
estado sanitario aceptable. 

j) Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones 
de regadio, salvo causa de fuerza mayor. 

g) Cumplimiento de cuanLas normas sean dictadas, 
tanto sobre lucha antiparasitaria y tratamientos in
tegrales como sobre medidas culrurales o preventi~ 
vas de canicrer titosanitario. 

Nuestro agradecimienlO al Laboratorio Regional Agrario }' a las fabricas de conservas citadas anleriormente por 
los análisis realizados, 

Información elaborada por: 
• 

Angel Borruey Aznar 
José Antonio Cambra Mur 
Manuel Perez Berges 

Especialista en Cultivos Industriales. 
Especialista en Cultivos Extensivos. 
Jefe de Equipo de Cultivos Extensivos. 

Con la colaboración del resto del Equipo de Cultivos Extensivos del Servicio de Extensión Agraria. 
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EN CULTIVOS O 

JESÚS BETRÁN ASO 
Laboratorio Agrario 

RAMÓN ARAGÚÉS lAFARGA 
Servicio de (nvestigación Agraria 
Diputación General de Aragan 

ALES 
La acumulación de sales en el suelo es un fenómeno típico de zonas áridas y semiári

das que puede acentuarse nOlablemente en regadíos con un manejo inapropiado del agua o 
del suelo. 

En el cultivo de plamas ornamentales, ya sea bajo invernadero, en interiores o al aire 
libre, la excesiva acumulación de sales en el sustrato o en el suelo constituye un problema 
grave, que puede pasar inadvertido y achacarse a otras causas dada su sin/oma/ologío po
co conocida. 

En líneas generales, el efecto de la salinidad sobre las plan/as ornamentales consiste en 
una reducción de su vigor general, lo cual puede incremenfar la presencia de plagas y en
fermedades, y en la aparición de daños en las hojas debido a toxicidades de ciertos iones 
específicos, como sodio y cloruros. 

La valoración de los daños causados debe hacerse desde una óptica diferenle de la del 
cultivo de planlas para consumo. Muchos cul/ivos ornamenlales no necesitan un creci
mienlo máximo, y, de hecho, muchas veces imeresa un menor desarrollo y lendencia a la 
frucfíficación; por ello, los ifeclos de la salinidad en este sen/ido resultan poco importan
les. Sin embargo, la aparición de decoloraciones y manchas necróticas o diformaciones en 
las hojas son un factor muy imporranle de devaluación económica del produclo. 
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CAUSAS DE LA SALINIDAD 

L a preparación de sustratos a partir de turbas o 
compost, materiales inenes y fenilizames, así como su 
manejo posterior durante el cu1tivo, puede producir un 
notable incremento de la concentración salina, que será 
perjudicial para las plant.as en mayor o menor grado se
gún su sensibílidad. 

Ame un problema de salinidad es siempre netesario 
conocer la procedencia de las sales para controlar su 
acumulación. En el caso de plantas sobre sustrato caben 
tres posibles fuentes de sales: 

1. El agua de riego. 

2. Los materiales de base para elaboración del susuato. 

3. Los fertilizantes. 

Los fert,lixanws mtrogp.nados ~ potaSlCOS son mas pellgrosc5 "Uf! 
Jos fosfOJ"ados. 

F.J agua de riego 

Los sustralos utilizados para el cultivo de plantas or
namentales son capaces de absorber gran cantidad de 
agua (del orden de tres a seis vetes su peso seco), y con 
etla quedan retenidas las sales que contiene. 

El agua afectará durante la elabor.ación del comIXIst, 
cuando éste es de fabricación propia, y posteriormeme a 
través del riego. Si el agua utilizada no es de buena cali
dad, constituye un aporte continuo de sales que no siem
pre son eliminadas, por lo que su acumulación puede ser 
muy rápida. 

La salin.idad del agua de riego suele medirse a través 
de su conductividad eléctrica (CE). Un agua de CE me-
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Dor de 0,7 dS/m no presenta generalmente problemas 
para el riego; a partir de ese valor se requerirán precau· 
ciones mayores cuanto mayor sea la CE del agua y la 
sensibilidad de las plantas; por encima de 3 dS/m, la 
utilización del agua represema un problema grave. 

Por otra pane, si en el método de riego utilizado se 
mojan las hojas de las plantas, puede producirse la ab
sorción de iones en cantidades tóxicas, ocasionando los 
daños mencionados anteriormente. En estas condiciones, 
las aguas de riego no deben superar los 5-10 meq!l de 
Na'" o 0 - , especialmente si el riego se efectúa en perio
dos de máxima demanda evaporativa (sol, baja humedad 
relativa, viento, pequeño tamaño de la gota, etc.) 

Los materiales de base para la elaboración del sustrato 

Los proveedores de turba o de compost preparados 
proporcionan estos materiales con garanúa, por lo que 
no suelen presentar problemas, aunque, por las caracte
risticas del producto, puede habe.r importantes variacio
nes enue lotes. Durante la elaboración propia del com
post de restos vegetales, si el agua utilizada no es de 
buena calidad, pueden acumularse sales en este material. 

La concentración salina de estos materiales, así como 
la del sustrato ya preparado, puede cuantificarse en la
boratorio a través de la «conductividad eléctrica» medi
da de un extracto acuoso de relacióo «materialJagu3» 
conocida. 

Los fertilizantes 

Los materiales fertilizantes y el estiércol incluyen mu
chas sales solubles en altas concentraciones, por lo que 
si se colocan muy cerca de las semillas en genninación o 
de las plantas en crecimiento, pueden causar o agravar 
los problemas de salinidad o toxicidad. 

El índice de sal de un fertilizante es una medida relati
va de su concentración salina. La tabla 1 muestra los ÍD
dices de sal de los principales fenilizantes. 

Los fertilizantes nitrogenados y los potásicos, debido a 
su alta solubilidad, son más peligrosos que los fosfora
dos. Con los datos de la tabla l puede también calcular
se el índice de sal de fertilizantes compuestos (mezclas) si 
se conoce su formulación; en los fertilizantes complejos 
las reacciones químicas entre los componentes utilizados 
pueden modificar el índice de sal resultante. En general, 
los fertilizantes más concentrados (de mayor riqueza) 
presentan un menor indice de sal por unidad fertilizante 
que aquellos menos concentrados. 

Especialmente en las plantas sensibles a la salinidad se 
preferinin aquellos fertilizantes con menor índice de sal. 
Cuanto más bajo sea éste menos peligroso es en cuanlo 
a produci r daño en las plantas. 

• 

TABLA 1 

ÍNDICE DE SAL DE LOS FERTILIZANTES MÁs IMPORTANTES 

Prodncto 

Nitrogenados: 

Amoníaco anhidro 
Nitrato amónico 
Nitrato amóoico-ci.lcico 
Sulfato amónico 
Fosfato monoamónico 
Fosfato diamónico 
Nitraro cálcico 
Nitrato potásico 
Nitrato sódico 
Urea 
Cianamida cálcica 
Solución nitrogenada 
Solución nitrogenada 

Fas/aJados: 

Superfosfato simple 
Superfosfato simple 
Superfosfato triple 
Fosfam monoamónico 
Fosfato diamónico • . 

Fosfato monocáIcico 
Fosfato monopotásico 
Fosfato mono sódico 

Potásicos: 

Cloruro potásico 
Cloruro powico 
Nitrato potásico 
Sulfato potásico 
Sulfato de . . potaSJo-magneslQ 

Otros: 

Nitrato cálcico 
Carbonato cálcico 
Sulfato cálcico 

Cloruro sódico 
Sulfato sódico 

fl1 R~n final en d SIIdu: A " Ácida 
N .. Nrutn 

Riqueza 

N (r.) 

81,2 
35,0 
20,5 
21,2 
12,2 
21,2 
11,9 
13,8 
16,5 
46,6 
20-22 
37,0 
40,0 

p,o, (51) 

16,0 
20,0 
48,0 
61,7 
53,8 
56,3 
52,2 
51,4 

K,D (51) 

50,0 
63,0 
46,6 
54,0 

26,0 

Ca (51) 

26,0 
56,0 
32,6 

Na (51) 

53,0 
43,6 

B ., B;j<ica 

• Índice de sal 
ReaccióDIU Indicr de sal 

por unidad fertilizante 

A 47,1 0,572 
A 104,7 2,990 
a 61,1 2,983 
A 69,8 3,253 
A 29,9 2,450 
A 34,2 1,613 
B 52,5 4,412 
A 73,6 5,333 
B 11111,0 6,1161 
A 75,4 1,618 
B 31,0 1,476 
A n,8 2,103 
A 70,4 1,760 

N 7,8 0,487 
N 7,8 0,390 
N 10,1 0,210 
A 29,9 0,485 
A 34,2 0,636 

15,4 0,274 
8,4 0,161 

36,2 0,704 

N 109,4 2,189 
N 114,3 1,8 t3 
A 73,6 1,579 
N 46,1 0,854 

N 43 ,2 1,662 

B 52,5 2.019 
B 4,7 0,084 

8,1 0,248 

153,8 2. 899 
74,2 1,702 

19 



Es conveniente ana/izar e/agua de riego si no se conoce su salinidad. 

También es muy importante la localización del abona
do y el momento de realizarlo . Si el fenilizante se incor
pora inicialmente al sustrato, pueden presentarse proble
mas por una cantidad excesiva o, también, por su mala 
distribución. Las plantas pequeñas y las semillas en ger
minación son mu)' sensibles a las sales y requieren poca 
fertilización. Por eOo, es preferible hacer una pequeña 
aportación de abono inicialmente y repartirlo después en 

• • • varias aplicaciones. La forma ideal de aportaClon sena 
mediante el agua de riego, especialmente para el nitróge
no y el potasio en plantas sensibles a la salinidad. 

TOLERANCIA DE LAS PLANTAS 
A LA SALINIDAD 

El daño causado a las plantas por una determinada 
concentración salina depende de su grado de sensibilidad 
O tolerancia. 10 Que es letal para una especie puede ser 
soportado sin graves problemas por otra. Aunque a ni
vel general se asigna a cada especie un grado de toleran
cia, pueden presentarse importantes diferencias entre va
riedades. 

o 
'\ , 
\ , , 
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En las tablas 2 y 3 se indica el grado de tolerancia de 
algunas especies ornamentales frente a la salinidad en el 
suelo y en el agua de riego, respectivamente. Estas tablas 
han sido elaboradas atendiendo a los criterios de deva
luación económica de las plantas afectadas que ya hemos 
comentado; tienen un carácter orientativo, ya que la tO

lerancia depende también de otros factores, como la 
edad y el estado general de la planta. 

Debido a Que el efecto de una concentración salina ex
cesiva es similar al de la fajta de agua, existe un cieno 
paralelismo entre resistencia a la sequía y tolerancia a la 
salinidad que puede servir también como orientación. 

CODocer el comportamiento freme a la salinidad de al
gunas especies permite, por una parte, poner más cuida
do en las más sensibles y, por otra, utilizarlas como in
dicadoras, ya que serán las primeras en acusar la pre
sencia de un exceso de sales en el sumato. 

Los síntomas que presentan las plantaS afectadas son 
muy variables; de una forma muy general podemos esta
blecer cualfO grupos. de menor a mayor grado de daño: 

• Simple disminución del vigor. Disminuciones de cre
cimiento más o menos acusadas. Pequeñas quema
duras en las hojas. 

. 
• Necrosis en los orates basales y en las bajas, co

menzando por el ápice para extenderse a los márge
nes. También, en ocasiones, clorosis O de<:oloracio
nes de los márgenes de las hojas . 

• Necrosis y caída de las hojas más viejas. Deforma
ciones en las hojas. 

• Deterioro general. Necrosis generalizada y deforma
ciones de las hojas. Defoliación severa. Muene. 
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• 

• 

TABLA 2 

TOLERANCIA DE ALGUNAS ESPECIES ORNAMENTAl,ES A LA SAIJNIDAD DEL SUEW 

Fspteie ToIeraada CEt umbraJO} C& lIIáximaCl 

BUGAlNVILEA .Bougainvilfea spectabilis muy alta > 8,0 > 10 
CARISSA CariMa grandiflora muy alta > 8,0 > 10 
ROMERO Rosmarinus kxkwoodi alta • 5,0 > 10 
EVONlMUS Euonymus japonica alta 7,5 >10 
DRACENA Dracaena indivisa alta 6,0 > 10 
ADELFA Nen)Jm oIeander alta 4,5 > 15 
CALLlSTEMON Ca//istemon viminaf/S alta 4,0 > 15 
JUNÍPERUS l1JJliperus chinensis moderada 4,0 12 
PlRACANTA PyracanJ.lta graberi moderada 4,5 12 
BOJ BUXJrS microphylla moderada 3,5 > 10 
LANTANA Lantana camara moderada 3,5 11 
ALIGUSTRE Ligustrum lucidum moderada 3,0 12 
DURlLW Viburnum tilfUS baja 3,.0 9 
HffiISCO Júbiscus rosa-sinfflSis baja 2.0 > 10 
NANDlNA NQJtdina domestica baja 2,5 9 
PITOSPORO Pittosporum (obira baja 2,0 > 15 
HIEDRA Hefkra cananensis baja 2,0 5 
ROSAS Rosa sp. muy baja 2,0 4 
ACEBO l/ex cornuta muy baja < 2,0 6 
FEIJOA Feijoa sellowiana muy baja 2,0 4 
TRAQUELOSPERMO Trachelospermum j05minoides muy baja < 2,0 8 

(1) CaoductMdad déaric:a del eruaao saturado del SIlSlJaUl expruada CI dSlm ¡ 2S ·C que c:omi= I ~ perjudicial ¡1m. las plamas. 

(%) ConduttMdad cli:arica del atr.lclg saturado lid 5IIS(J3IO apresada CI dSlm 1 2S "C que pucóe resultar !IlOl1aI pm la planta. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES FINALES: 

• Asegurarse de que el susuato o el suelo utilizado es
tán libres de salinidad. 

• Analizar el agua de riego si no se conoce su salini
dad. 

• La adición al sustrato de materiales groseros (arena) 
facilitará el drenaje, haciendo más difícil una posi
ble acumulación de sales . 

• Eliminar las aguas de drenaje. 

• Efectuar una fertilización dosificada; si es posible, 
mediante el riego. 

• Para la adición inicial al sustrato, utilizar fenilizan
tes poco solubles, de asimilación lenta, que tienen 
un menor Índice de sal. Mezclar perfectamente con 
el suslfatO. 

• Si se utiliza inicialmente algún complejo especial pa
ra SUlfatos. seguir las recomendaciones del fabrican
te en cuanto a las cantidades, y conseguir Que la 
mezcla final con el sustrato sea perfectamente ho-

• mogenea. 

• 

• Si el problema ya exisle, la única solución pOSible 
consiste en el lavado del sustrato, regando en exceso 
y eliminando el agua de drenaje. 

• Si el agua de riego tiene un exceso de sales e iones 
tóxicos, regar sin mojar las hojas de las plantas. Si 
es preciso mojar las hojas, hacerlo cuando la de
manda de evaporación es menor, por ejemplo, por 
la noche o con viento en calma. 

l.as plantas tJeQr.R!ifas san muy sensibles ti kls sales y reqUieren 
poca fer(íllzación. 
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TABlA 3 

TOLERANCIA DE ALGUNAS ESPECm; ORNAMENTALES A LA SALL'IIDAD DEL AGUA 
DE RIEGO: CE MÁXIMA COMPATIBLE CON UN DESARROLW NORMAL DE lA PLANTA 

Esptcie CE (dSfm 1 25 8C) 

Plalllas con mu}' alta ro/eranda a la sahiridDd: 

ARAUCARIA Araucaria heteropltylfa 10,0 

BUGAINVIlEA Bougainvi/leo specrabilis 10,0 

CAH JS rEMON Callislf'mOll cirrinus 10,0 

CORDYUNE Cordyline indivisa 12,0 

FESTUCA Festuca o~'ina 12,0 

FICUS Ficus microcarpa 10,0 

RETAMA Spartium juncfum 12,0 

YUCA Yueca %ifolia 12,0 

Plomas con tolerancia moderada a la sa/inidot1: 

AGAPANTO AgapaJllhus umhell(1/llS 5,0 

ESPARRAGUERA Aparagus densiflorus 6,0 

BOJ Buxus microphy!la 5,0 

apRÉS ARZONICA CupressllS orizonico 4,0 

CIPRÉS PIRAMIDAL Cupressus sempen:irens 4,0 

HIBISCO Hibiscus rosQ-s¡nensis 8,0 

JUNÍPERUS Juniperus ch.inensis 6,0 

ALIGUSTRE LigustnI./TI japonicum 4,0 

ADELFA Nerium oleatlder 6,0 

LJRlOPE Ophiopogon jaburan 6,0 

FlWDENDRO Philodendron sel/oum 5,0 

RAFlOLEPIS Kilupllio!epis indico 5,0 

Plantas sensibles a fa salinidad: 

MADROÑO Arbulus unedo 3,0 

CEDRO DEODARA Cedrus deodara 3,0 

CLlVlA CIMa miniata 3,0 

EVONIMUS Euonymus japonica 3,0 

FlCUS Ficus benjamina 3,0 

FORSlTlA FOr5)'lhia x üllermedia 3,0 

lANTANA L(]lffana (amara 3,0 

MAGNOLlO Magnolia grQJfdifloro 3,0 

NANDINA Nandina domestica 3,0 

PIRACANTA PyrocantJw koitizumii 3,0 

YUCA Y/lCCa jilamen/osa 3,0 

Plan/as extremadamenJe sen.s.ibles a la salinidad: 

ACAI\'TO ACQII/hus mollis 2,0 

CEDRO Cedrus arlantica 2,5 

ACEBO Dex cornula 2,0 

PITOSPORO Pitlosporum lobira 2,5 

FORNIO Phormium tenax 2.0 

BEYG RIEGOS Y SERVICIOS. S.L 
Carretera Miralbueno. 88, núm. 7 

Teléfono 19761 31 0605 - Fax 19761 530042 
50011 Zara90za 



EL MILDIU DE LA PATATA 

Phytophthora infestans (Mont.), 
De Bary 

P. ZURlAGA HERRERO 
Cenao de PrOlttción Vegetal 

p roduce esta enfermedad el hongo Ph}1ophJltora injesrQIIs. Difun
dida por 13 practica totalidad de las regiones donde se tultiva la patata, 
reci~ difemli't'S nombres: «Anublado)), «Mildeu», l/Gangrena», ~TtzOn 
tarmo», etC. 

Su aparición data de las primeras década~ del pasado siglo y famosa 
file la virulencia que en 1945-1946 provocó la pérdida de Ctlsecha en lr· 
landa Y el hambre consiguiente en la población. puesto que la patata 
era la base de la alimentación en esa nación. 

En n~ra regían, y más recientemrote Qutia 1988), una primavera 
en extremo lluviosa, provocó una fuene infestación y graves perdidas 
de cosecha en el Jiloca Allo. 

SiNTOMAS 

Los primeros síntomas visibles suelen aparecer en las hojas más próxi
mas al suelo y correspontkn a ZOIIas amarillentas en los bordes y puntas 
de las mismas. Con posterioridad, estas manchas se oscurecen y extien
den. Si las condiciones de temperatura 'f humedad son las adecuadas 
(bumedld alta y tem¡>erauu1!S suaves), la enfermedad se difunde con 
rapidez a tanOS, hojas- superiores y aun a las inflorescencias. Si esto 
ocurre, la planla se enntgrece, queda flácida (hojas colgantes) y pueck 
llegar a la total pudrki<Ín 'J muerte. 

En las manchas de las hojas. observándolas por el eD:ves., se aprecia 
que las recubre un aoTIlo más o menos definido. como un fieltro bJan
quecino (conocido como «polvo de azu.caJ))). que es el conjunto de es
porangióforos. Éstos producen esporangios, cada uno de las cuajes 
contiene de- tres a oebo esporas (zoosporas). células encargadas de 
tranSmitir la mfermedad. 

La infección también puede llegar al lubérculo. en general por con
tacto con roDas atacadas (hojas-taHos) o a travé. de Jos órganos de re
producción que caen al SUe1o. La inf~n de los tubérculos es más 
probable cuando más tardio sea el ataque. En estos se aprecian man
chas oscuras en la pie!. irregulares y algo deprimidas. En el interior se 
cOm'Sponden con zonas oscurocidas que se delimitan can claridad del 
tejido saoo. 

DESARROLLO DE LA E:'<IFERMEDAD 

Los sintomas hasta ahora descritos son los que pue<len obscf\'ar los 
agricultores en su cosecha: sin embargo. la infección se ha prooacido 
mucho antes. Al ser un hongo de desarrollo en e! interior de la planta 
hospedante, éste ha pasado inadvertido en sus primeras fases. 

La contaminación primaria prQCCde de luben:ulos de 5icmbra enfer
mos o de restos de -<:o5e(ha;; anteriores. Cuando ulla zoospora llega 
llaga una hoja (uansponada por el \iento, la lluvia u Otro medio), ger
mina y penetra en las células de la misma. bien por un estOma o a tta
vis de las paredes de las caulas. Una \'eZ en el mtmO!, e! hongo mct' 
rapii!amente a toSta de los tejidos de la hoja. que pierde su color y 
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S¡f¡tomas imaales en hOJa. 

consistmcia. Al cabo de unos mas es capaz de emitir al exterior nue\os 
esporangios (fase \isible). que iniciaran de nuevo el ciclo. 

Se considera que cada cido tiene una duración eqllh'alente a siete 
unidades. siendo éstas variables en función de la temperatura merlia 
diaria. 

TemperaJJ/ro medía 

.8 - 12 oC 
12 - l6,5 (le 
16.5 - 20 ac 
20 - JO'C 

30 (lC 

Unidades 

0,75 
1 
1.5 
I 

DetendQn en desarroJlo 

• 

I 

• 

, 

Esquema de las condll'iones climátiC1lS necesarias 
para desarrollarse la infección, según Oh·uu.\ (1963) con humedad suptrior al 90 O¡" 

DURACiÓN 
. . 

;dW mlDlma 

FormacIDn de canidias ibo", 14 o más horas 
Germinación 
Penetración - -

Sinromas en tallo. 

ha~ envés 

La gtlllunación de zoosporas pue!k prodncirse a panlr de 8-10 ~c. 
Por encima de 15 oC los esporangios pueden gtllllinar direcramente; a 
partir de 30 oC se detiene el desarrollo del hongo en el campo. Para 
;;¡~ SI!' produzca la germinación de Jos esporangios o zoosporu. es pre· 
cisa la presencia de rocio o [Juvia en las hojas. 

Como norma general. puede establecel>t que con humedad alta 
(Tooo-lIuvias) y temperaturas sua\CS (16-22 "Q, d peligro de infecdólI
desarroITo es máximo. 

• 

Tli:MPERATURAS 

en bojas límile ideal 

O 3-16 oC 18 - Z2 ce 

4 o más horas ; _ 30 C ( S - 14 ac 

DAÑOS 

Dependen de la intenSidad del ataque y [o temprano de su aparición. 
En casos de ataques tardíos. los d3ños St!tao de escasa cuantia por 
cuanto pueden coger a fos rubdculos ya rormados (salvo que éstos sean 
para siembrn). Cuando los ataques son severos y tempranos. no sólo se 
disminuye el peso de la cosecha. sino que los tutlercu10s pueden ser 
afectados, lo que ocasionarla su pudrición en aJmru::en (primaria o se· 
cundaria por la acción de bacterias 11 otros hongos), 

MEDIOS DE WCHA 

a) Métodcs indiredos: eliminar (quemar) los restos de cos.echa, so
bre lodo si ha habido infección. 

b) LuduJ química: es la base en la estrategia de contrOl en nuestros 
días. La vigilancia constante del agricultor y la infomación que 
desde !as estac10nes de a\;sos les llega sobre la e\-'oJución posihle 
de la enfermedad. basándose en los datas climáticos recogidos, 
hacen realidad el control de la misma. 

Tres son las especialidades o úpos de producros que podemos utilizar: 

a) De contacto: aallan en el exterior de la planta. impidiendo la 
germinación de las esporas. Su persistencia máxima es de siete a 
ro días y desaparmn por lavado con nuvias de mas de 20-25 
litros. 

b) Pe!retrantes Ca base de cymoxamilo}: son eapaces de penetrar en 
la hoja y destruir el micdlo en el interior baSta dos días después 
de la ooDEaminación . De persistencia corta (tres a cinco días). van 
asociados con produaos de contacto. lo que les da un margen de 
controJ de Iwta diez <ltas. 

e) SisremicoS' (a base de metalaxil, oxidaxil, benal:wl. fosetll-A1 ú 
ofurace): éstos penetraD en el interior de la planta '! artulan con 
la savia, bloquean el desarrollo del micefiU del mildiu. erradicin
dolo hasta cuatrO dias después de la contamlnación. Suelen aso
ciarse también con productos de contacto. con lo que su persis
tencia se prolonga de- diez a Calorte días. 

Se recomienda no repetir. de forma si:st.emaoca. Jos tratamientos C{)n 
el mismo producto (especialmente si es metalalil, oxadí:<il O ofurace), 
puesto Que se han dmclado fenómenos de razas resistentes a estos 
compuestoS. 

LA ESTACiÓN DE 
bN PUEDEN RECURRIR A 

PAItA MAYOR I~RMA~ PROTECCIÓN VEGETA.L. • 
A. VISOS DEL CENTRO O -
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CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 

• La fórmula mas favorable de financiación: 

Ud. sólo paga intereses por la parte realmente 

utilizada del crédtto. 

• Para atender todos los gastos de su campaña 

agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo, 

carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc. 

• Renovación automática, sin trámites ni gastos. 

• Intereses preferenciales. 

• CAJA D AHORROS 

DISTRIBUCIÓN DEL GANADO 

EN A 

• 

• 

,. 

, 

GON 

., 
• 

ENRIQUE CORBERA ABIUAR 
MANUEL GIL MARTTNEZ 
Sección de Tmucas Agrarias 

n.G.A. 

Aragón es una Comunidad en la que el seClOr ovino ha sido y es impor/ame en su vida 
económica, social y en su Ifadición histórica. En las comarcas de montaña, somOlltano. 
en los secanos y en los regadíos el ovino es una actividad que contribu}'e a dil'ersificar la 
producción y mantener el equilibrio ecológico. Aragón parlicipaba en el año 1986 con el 
14,4 % del ovino español, pero sólo con el 2,3 % del caprino. Esta por/icipación apenas 
ha cambiado en el censo último. 

P ara analizar las exploraciones de ganado ovino y 
caprino, desde el punto de vista de gestión, hay que con4 

siderar la actividad ganadera en relación con Otros as
pectos que influyen en su funcionamiento. De éstos. el 
facror agroclimárico . entre los geográficos, es prioritario. 
Para tener referencias de este tipo se ha planteado un 
trabajo del Que la primera pane es describir el censo ga
nadero en el territorio de Aragón. 

Relacionando el censo ganadero con diferentes aspec
lOS geográficos, se espera tener un primer conocimiem.o 
sobre el cual establecer hipÓtesis que orienten a la bus
Queda de informacion más detallada para explicar el 
funcionamiento de estas explotaciones ganaderas. la 
fuente de infQ[mación básica ha sido el censo de ovejas 
y cabras productivas elaborado en el año 1987. Este cen
so no garantiza que sea todo el ganado que hay ahora, 
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pero crttmos que es el mejor disponible en la actuali· 
dad. Los datos agronómicos de las comarcas proceden 
del ceoso agrario de 1982. 

A panir de ambos censos, agrícola y ganadero. se 
busca. primero, conocer la distribución terrilorial por 
pro\;ncias. comarcas y pueblos. y después relacionarlo 
con ciertas caraCleristicas agronómicas y de desarrollo 
del territOrio. En lo que sigue se ofrece información esta
dística en forma de gráficos descriptivos y comentario de 
los mismos. 

IJISTRIBUCIÓN IJEL GANAIJO EN LA REGIÓN 

En los gráficos 1, 2 Y 3 se presenta la participación 
del censo de ovejas y cabras de cada comarca en su pro
vincia respectiva y en el total de la región (gráfico 4). Esta 
descripción es puramente geográfica y no tiene más valor 
que conocer la distribución del censo en los diferentes 
agregados territoriales. 

las cabras sólo representan un 2,7 % del IOtaI de 
ovejas y cabras de la región. La provincia de Zaragoza 
aporta el 41,7 'lo. Huesca el 30,7 'lo, Y Ternel el 27,6 ... 
Las comarcas donde d caprino tiene alguna imponancia 
son: Cinco Villas, Zaragoza, Bajo Aragón y Albarraán. 

Las ovejas se dislr¡buyen en un 41.4 lIfo en Zaraeoza. , 

30,5 'lo en Teruel, y 28 ,1 O/. eo Huesc. (Gráfico 4). Las 
comarcas con mayor cantidad son: Zaragoza, Cinco Vi
llas . Jiloca, Bajo Aragón. Hoya de Terue!. Hoya de 
Huesca, La Almunia, Ribagorza y Calatayud. En el cen· 
lro del valle del Ebro, en las comarcas de Zaragoza y 
Cinco Villas, se concentra el 23 010 deJ total regional de 
este ganado. 
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PROVINCIA DE HUESCA 

CENSO DE OVINO Y CAPRJNO 

TOTAL OVINO (658157) Y CAPRINO (19574) 

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS 

GráfICO I 

PROVINCIA DE ZARAGOZA 

CENSO DE OVINO Y CAPRINO 

• EJE.< 

• BORlA 

• CAlATAYUD 

;:¡ LA A1J,fU~1A 

¡:¡ ZARAGOZA 

e DAROCA 

e CASPf 

TOTAL OVINO (971 S~) V CAPRINO (26462) 

DISTRffiUCIÓN POR COMARCAS 

Gri.flCo 2 

PROVINCIA DE TERUEL 

CENSO DE OVINO Y CAPRINO 

(19.8 Ib¡ 

t:JJIl.OCA 

o MOSTALBAN 

• B. ARAroN 

!ó!i Al.BARRAClN 

• H. TERUa. 

C MAESlltAZGO 

TOTAL OVINO (718 lOO) Y CAPRINO (17 589) 

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS 

GmK'O 3 

La relación entre el total de ovejas y cabras y el nú
mero de ganaderos de la región es 223 animales por ga
nadero. Este rebaño medio en propiedad no tiene por· 
que coincidir con el rebaño medio que pasLa o unidad de 
producción. En Zaragoza el rebaño medio es de 278 ani
males, en Huesca es de 230. y en Terue! 179. 

En el cuadro 1 se relacionan los municipios de la re
gión que tienen más de 10 000 ovejas en producción. Es 
notable la importancia de los municipios: Ejea, Zarago
za y Tausle. 

• 

ARAGON 

CENSO DE OVINO Y CAPRINO 

(30.5 'lo) 

(41 .... ) 

(28.1 'lo) 

::J HUESCA 

.:l ZARAGOZA 

[) TERUa. 

TOTAL OVL'O (2347786) V CAPRINO (63'''1 
DISTRIBUCiÓN POR PROVINCIAS 

Grifiro , 

En el gráfico 5 se presenta la distribución del censo en 
las comarcas clasificadas de montaña, desfavorecidas por 
despoblamiento y roDas nonnales (según el R.D. 327 de 
198; dd Ministerio de Agricultura que desarrolla la Di
rectiva 75/268 de la CEE). El gran peso que en el censo 
tienen las comarcas del centro del Valle hace que la dis· 
lribución del ovino y caprino no esté relacionada con zo
nas de montaña y desfavorecida, al contrario de lo que 
ocurre en la Comunidad Económica Europea en su con
junto. Esm no debe hacer olvidar la importancia de esas 
a1.1ividades ganaderas en estas comarcas escasas de otras 
posibilidades agricolas y ganaderas. 

DENSIIJAD GANAIJERA 

El ganado 0\>;00 'i caprino se concentra en las comar
cas de mayor población agricola. que también es la zona 
de regadio. Pero si se calcula la densidad ganadera rela
cionando cantidad de ganado con superficie agrícola útil 
y con superficie pastable, aparecen algunas paniculari
dades. 

La superficie pastable se ha calculado por diferencia en
tre la superficie agrícola illil y la superficie calificada co
mo forestal. Las diferencias enue uno y orro índice son 
grandes en las comarcas forestales, como son: Jacetania, 
Sobrarbe. A1barracin y Ribagorza. 

Las comarcas de mayor densidad ganadera medida 
respecto a la superficie pas13.ble son: Albarracín, Riba
garza, Jiloca. Cinco Villas. La Almunia. Litera. Borja, 
Jacetania, Teruel y Zaragoza. Aparecen ahora. ademas 
de las comarcas de regadio, comarcas de alta densidad 
que no desLacaban por su censo. como son Albarradn, 
relacionada con la irashumancia; Ribagorza y Jacetan ia. 
relacionadas con los pastoS de montaña. Excluidas estas 
tres comarcas, se ha comprobado, a partir de los datos 
agregados comarcales. que existe correlación eS13.díslica 
positiva enIre la densidad ganadera y la proporción del 
regadío respecto a la supeficie agrícola útil. 

De lo anterior se deduce que para establecer en la re
gión tipos de aprovechamiento ganadero en ovino y ca
prino hay que considerar, al menos. los siguientes gru
pos de explotaciones: en comarcas de secano; en comar
cas de secano y regadío; en comarcas con pastos de 
montaña y en comarcas de lrashumancia fuera de la re-

• • glOn. 

e ~nado OVIllO y tumb.en ~ ¡;apnno _ COncllntra en 0S comarCils de mayor pobkJcWn agricoJa. 
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DISTRIBUCiÓN DEL OVINO Y CAPRINO 
60 • 

POR ZONAS EN ARAGON 
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20 2. ZARAGOZA, 99809t 

3. nRUEL. 7J5 686 

4. ARAGóN. 2411508 
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GriflCO 5 

JO 

CUADRO 1 

RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE TIENEN 
MÁS DE 10000 OVEJAS 

Municipios con más de 50 ()()() 

Ejea (Zaragoza)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 378 
Zaragoza ............................ . . 54 009 
Tauste (Zaragoza)....................... ;3311 

Municipios entre 50000 y 20000 

Teruel ................................ . 
Caspe (Zaragoza) .................. . . . . . 
Epila (Zaragoza) ....................... . 

Municipios entre 20000 y /5000 

Zuera (Zaragoza) ...... .. ............. .. 
Jaca (Huesca) ........... .... ......... .. 
Alfambra (Teruel) ............ .. ........ . 
Calamocha (Teruel) .................... . 
Sariñeo3 (Huesca) . . ................ _ .. .. 
taJueza (Huesca) ...................... . 
Alcañiz (Teruel) ....................... . 

Municipios enfre /5 ()()() Y J2 500 

Montanuy (Hue'sca) .................... . 
Tamarite (Huesca) ..................... . 
Fraga (Huesca) ........................ . 
Fuentes (Zaragoza) .................... .. 
Peñalba (Huesca) ..................... .. 

Municipios entre 12500 Y 10000 

Gu rrea (Huesca) ....................... . 
Pina (Zaragoza) .................... .. .. 
Monegrillo (Zaragoza) ................. .. 
Celia (Teruel) ......... . . . . . ........... .. 
Grañén (Huesca) ...................... .. 
Monreal (Teruel) ....................... . 
lanaja (H uesca) ....................... . 
Belchite (Zaragoza) .................... .. 
BiOla (Zaragoza) ..... _ . _ ....... . ....•.. . 
Tarazona (Zaragoza) .... . •.•.......... _ . 
Villar (Teruel) .................... . ... .. 
Quinto (Zaragoza) ..................... . 
Monzón (Huesca) ........... _ .......... . 
Peralta (Huesea) ....................... . 
Luna (Zaragoza) .. . ......... .. ...... . .. . 
H uesea .................. •. ............ 
Santa Eulalia (Teruel) .................. . 
Arén (Huesca) .. . .......... _ . ...... _ ... . 
Pedrola (Zaragoza) .................... .. 
Almudévar (Huesca) .............•••..... 
Ansó (Huesca) ....................... . .. 
Mediana (Zaragoza) .................... . 

29154 
28936 
27 130 

19865 
1837l 
18226 
18 209 
16230 
16102 
15371 

11877 
11587 
1l 542 
13 168 
12817 

12418 
12301 
12 301 
11 840 
11 817 
11737 
11484 
11 274 
11274 
11 256 
11229 
11 106 
10895 
10745 
10 661 
10;06 
10502 
10 393 
10 180 
10088 
10065 
10001 

COMARCAS QUE RI-:UNEN EL MA \'OH CENSO 
DE OVL"'iO \ ' CAPRINO 

' : J~ 

II:~'" 
IV: Hc,'a 01 Hu-'c' 
v~ $o.... CI 

VII: 1.1 l..iI:on 
v.: e .. g O;ca 

IX: Once V~ 
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)0(:1 .... 

COMARCAS CON ~tA YOR DF.NSIDAO GA~ADf.HA 
POR HECTÁRF.A PASTABtE 
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n: s.c.:.~ ~ 
111: M: ....... 
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VII: 1.1 u..n 
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SeMcio de IndlJSlria1ización 
~' Comerci.alilación Agrarias 

I 
El posado 11 de julio. la DipuJación GfueraJ de Aragó" 

publicó el Reglamento de la Denominación específica de cali
dad «Ternasco de AragónN• 

Con fecha /8 de julio de /988 " cmrs/ituyó el Consejo 
PrOl'isiorraf formado por represefflOJIles de la producción. la 
industriali:adón y la cOlTlercroli:aáón, así romo por aseso
res, técnicos. investigadores Y miembros tk la Adminislfoción 

Autónoma. 
La finalidad de este pro,.reclO es reralari::.ar nueslro pro

duelO ., Ternasco de ArogónJ:l . diferenciándolo de los pral'e

niel/fes de aIras :;onas .l" que tan a menudo se ~'t7lden romo 
produccion regional. Para /ffi,'or a rabo esre objetivo es ;m
prescirrdible que tanto el seclor produtlor romo el industrial 
se inscriban en los libros de registro que a los ejfflOJ queda
ron abienos con jecho J j de agosw. pudiéndolo hacer cual
quier ganadero Que tenga o~ejas de las ra:.as: Rasa Aragone
sa. Ojinegro de Terltel)' Royo Bilbilitana, y aqJIi!Jlas indus
,,¡as Que faenen productos de dichas ra.¡OS. 

l..in elemdo 'Hímero de L"obe::as inscrit.as 1I(!\.'oria a que 
nuesrro «Terrwsco de Aragón.lO alcanzara en el mercado liJ 
"" . . ImportanCIa que por SUS caraclenstlcas merece. 

EL TERNASCO DE ARAGÓN 
Y SU CALIDAD 

Desde siempre se conoce Y utiliza la denomina
ción «TERNASCO)~ para aqueUos corderos produ
cidos en Aragón que presentan por su jUl:enfud Y 
ferne:a las características más diferenciadoras de 

su calidad. 

Dicha calidad ha sido reconocida fuera de nues
tra Comunidad Autónoma mediante la Resolución 
del FORPPA (BOE 30-9-75) dando oficialidad al 
tipo comercial TERNASCO. 

• 

-

LA DENOMINACiÓN ESPECÍFICA 
«TERNASCO DE ARAGÓN» 

El reto del Mercado Único nos obliga a una 
gran disciplina en la producción y a una maJar 
competitividad en lo comercial. La defensa de la 
calidad 'i la promoción de las canales de «TER-
1>ASCO OE ARAGÓN. debe ser nuesuo princi
pal objetivo a corto plazo. 

El primer paso se ha dado con la aprobación de 
la Denominación Especifica ,TERNASCO DE 
ARAGÓN» (BOA n~ 78. 2l-7~9) Y la p"esta en 
marcha del correspondiente Consejo Regulador 
(BOA n~ 75. l8-H8) como órgano que na pro
movido dicha Denominación Y controla la calidad 
del «TERNASCO DE ARAGÓN». 

CARACI'EIÚSTlCAS DEL 
«TERNASCO DE ARAGÓN» 

Producción 

B área de producción colltsponde a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

El tipo de corde.ro deberá proceder de ganade-
nas IDscntas en los correspondienles registroS dd • • • 

propio Consejo Regulador. 

Razas: 

Rasa Aragonesa 
Ojinegra de Ternel 
Roya Bilbilitana 

El peso vivo a sacrificar podria oscilar de 18 a 
24 kg. siendo la edad de 70 a 90 dias. 

• • 
Denominación 
Especifica 
Ternasco de Atagin 

SACRIFlCIO 

El sacrificio se reafiz.ará en la Comunidad Autó~ 
noma de Aragón en los mataderos inscritos en el 
Registro correspondiente dd Consejo Regulador. 

CLASIFICACIÓN DE LA CANAL 

Peso: 

Comprendido entre 8.5 Y 11.5 kg. 

Cartcteristicas: 

Grasa de color blanco y consistencia ftrme, cu
briendo al menoS la mitad del riñón y nunca su 

tOl<llicl;ad. 

Conformacion: Proporciones armónicas, comor~ 
nos ligeramente redondeados-

Carne de color rosado, tierna, con inicio de in
filtración grasa intramuscular, gran jugosidad, (ex
LUra suave. aportando como resumen un \'alor ca
racterístico muy agradable. 

Identificación: 

las canales clasificadas en función de estas ca
racteristiw recibirán el correspondiente sello de 
garanúa dd Consejo Regulador. debiendo ser co
merciallzada'i bajo la normativa de manipulación Y 
conservación prevista en el Regiamento. 
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CO:'<lSEJO REGULADOR 
DE LA DDlmll\AClO~ fSPECIFICA 

"TERNASCO DE ARAGO:"<» 

.o\panado de Correos W 5 - Teléfono (976) 29 54 Ti 
50080 ZARAGOZA 

Modelo de Solicitud de Inscripción en el Registro de: 

• Explotaciones de producción y cebo. 

• 

• Explotaciones de Selección inclu idas en el Libro Genealógico. 

D. 

con domicilio en 

provincia de 

Calle 

, Teléfono . DNI o CIF 

titular de la explotación oVina de producción, cebo, selección (tachese lo que no proceda), ubicada en el término 

mumcipal de 

Partida 

EXPONE: 

cuyo ganado esta ubicado preferentemente en: 

Que la Citada explotación está formada por las instalaciones siguientes: 
lOCA.L.ES 

Siendo la capacidad ganadera la sigUiente: 
REPRODUCTORES CORO€ROS PROOUCJOOS I AÑO 

S OLI C I TA 

( 

SUPERAClE 

RAZAS 

Rasa Aragonesa 

Ojinegra de Teruel 

Roya Bilbilitana 

l. 

Ser inscrito en el RegIstro de Explotaciones de SelecCión; ExplotaCiones de Producción ylo Cebo (tachese 
lo Que no proceda). del Consejo Regulador de la Denominación Especifica .. TERNASCO DE ARAGON ... 

a de de 

Sr. Presidente del Consejo Regulador de la Denominación Especifica .Ternasco de Aragón ... 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
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I 

I 
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ARTE PARA LOS SENTIDOS 

Los productos con Denominación de Origen de Ara~ón . ~e han 
incorporado de forma conjunta a las exigencias de comurucaClon que 

demanda el me cado actual. 

Las Denominaciones de Origen de nuestrOS vinos, Cariñena, 
Campe de Borja, Somontano y Calatayud, del Jamón de Teruel y 
del Ternasco de Aragón, garantes del ongen Y de la calidad de di
chos productos, y en esttecha colaboració~ con. ~ Depanamemo de 
Agricultura, Ganadería Y Montes de la Dl~~laC1on Ge~er~ de ~ra:
gón, van a iniciar una campaña de prom~lon cuyo pn?,lpal obJeti
vo es dar a conocer al consumidor, a tr3ves d~ los medios ~e comu
nicación -prensa, radio y televisión- , la calidad ~ la vanedad de 
los productOS aragoneses con Denominación de Ongen. 

La campaña tendrá una duración de tres m~. Se ini~ará a pri
meros de octubre, y su motivo principal sera .(l:"s Alimentos de 
Aragón con Denominación de Origen». que se vera reforzado con el 

eslogan siguiente: 

II llolO 

-

CALIDAD EN CONCIERTO 
ARTE PARA LOS SENTIDOS 

-• • • 

t . I o , 

,. 
I 1 . , • • • 

EsI05 origiMILs son {os que apar«r> 
rdlf ,n vallas (JIJbficitario:> J ell los 
diftrtme:J medios tseriros. Sus ti,"-Ios 
corm¡JOlliW o lar ~IS Detlonr'~ 
c~ de OIpaistWes 01 AnllO«. 

También tll radio.v TV :;e tmitirr1n 
• • 

Ollias y .. spol$lI f(IIlt promtJClOIfalQ/f 
tjtQS" product()S ¡xua que d (OIlSWII1· 

¡Jqr t:rJtfOt&'J t itltatifi~ /(Is alimen· 
lOS aln IXnominociOll de Ongelt ara

to'

• ---
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S E G U R O S A G R A R lOS e o M B I N A D o S P LA 1\'9 o 

AGRICULT R 

C N MAS DE 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlación,a través de ~NESA, 
subvenciona con más de 9.000 millones los Seguros AgrariOS, 

SUSCRIBA AHORA 
El SEGURO INTEGRAL 
DE CEREALES 
DE INVIERNO EN SECANO 
Este año, con una sul:1vención máxima 
de hasta un 65% de su importe total. 

SE PUEDE ACOGER 
AL PAGO FRACCIONADO 

""IUCULnHl!\., ~ 'f AI,JIIt;NTAao ... 

IHT1D_ UU.l,u Df UCUIIlOli ACUlU05 

I 

• 

En ENESA. d Miguel Angel, 23-5 .~· 
28010 ~dnd, o en las DIrecCIOnes 

Terrnonolles o Provmc;i4I!es del MirllsterlO de 
.... srocultul'¡, ~ 'f AJ,mtmt'":~ ; Comunld;¡de_ 

AutÓI'lOfll.1S; Org;il'l'zaoones ProlHlOnales Agr.1rI~ ; 
EntlCbdes -'*gurador¡¡~ y Ag~uro. 

COSECHA I SEGURA 

Antonio ALONSO de ~EDrNA 
Antonio PRADO SlMARRO 

Seccióll de Adecuación 

Una demanda social del Medio Rma!. D.G.A. 

Como consecuencia de una serie de fenómenos relacionados con el progresivo abandono y 
tra1!iformación del medio rural, se han generado en las últimas décadas gran cantidad de 
espacios en los aledaños o incluso en el interior de las comunidades rurales. sin una jina
lidad o dedicación difinitiva y concreta. 

S uelen ser lugares, ya sea rústicos 
O urbanos. generalmente de propie
dad municipal, que. por carecer de 
una utilización determinada, poco a 
poco acaban por coDllertirse en zonas 
de acumulación de basuras. venidos 
y escombros, o simplememe en zonas 
eriales. 

Existen ejemplos muy significativos 
de este proceso. Así, es corriente 
contemplar cómo tos antiguos cemen
terios que habitualmente se situaban 
en los alrededores de las igiesias y 
que fueron utilizados hasta hace rda
tivameme pocas décadas. se han con
' .. enido hoy en espacios abienos y se-

mirruinosos. lugares propicios para 
la acumulación de restos y basuras. 

Ouo -caso muy frecuente es el que 
plantean las numerosisimas ermitas 
distribuidas a lo largo y ancho de 
nuestra región. Estas ermitas. de am
plia utilización en el pasado. suelen 
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estar enclavadas en las afueras de los 
núcleos rurales, en lugares habitual
mente elevados, montículos rasos y 
solanas estériles. En la actualidad, 
muchas de ellas presentan un abaD
dono toLa! y absoluto que contribuye 
al deterioro del paisaje y, lo que es 
mas imponanle, contribuye a limitar 
el atractivo ocupacional de unos lo
gares de encuentro entre lo tradicio
nal y lo religioso. de gran importan
cia en el desarrollo cultura! de nues
tros pueblos. 

OtrO ejemplo lo constituye,n las 
numerosas ~ibalsas» c01indantes o 
aledañas a los n!ideos urbanos, que 
sufren asimismo un total abandono, 
permitiendo su degeneración en 
auténticos cenagales, cuando no son 
lugares dedicados a la acumulación 
de desperdicios de lodo tipo. 

Estos y otros lugares (antiguos ver
tederos situados en el interior de los 
núcleos y en la actualidad llevados 
lejos de los mismos. zonas recupera
das por consolidación y reafirma
mento de cauces fluviales. zonas de 
antigtla acumulación de maquinaria y 
aperos agrícolas o de tnl!a comunita
ria. etc.). plantean actualmente una 
urgente necesidad de transformación 
e integración racional en los nlÍcleos 
rurales. 

Una alternativa acorde con esa ne
cesidad de transformación e integra-

ción es la alternativa verde. En efec
to, cada vez con mayor intensidad. 
la población demanda lugares natu
rales. zonas verdes. parques rurales 
que contribuyen en conjuDlo a una 
mejora de la calidad de \ida a rra\'és 
del esparcimiento y disfrute de la na
turaleza, del depone, recreo y cultu
ra del hecho natural. 

En los Ultimos años. los poderes 
públicos están manifestando una gran 
sensibi~dad hacia esta problemática, 
desarrollando políticas que <lontribu
yen a esa mejora global de [a calidad 
de vida en el medio rural , sobre la 
base de la recuperación de tOdos esos 
espacios y su ¡nlegración ordenada 
en la vida de los ciudadanos, a tra
vés de la creación de parques rurales, 
zonas verdes recreativas, adecuación 
de masas forestales preexistentes y 
recuperación o adaptación de jardi
nes abandonados. 

En las próximas lineas se aborda
rán muy sucmramenle algunos aspec
tos lécnicos que se deben considerar 
a la hora de planificar y realizar es
tas actuaciones, así como la cobenu
ra legal de Que se dispone en la ac
malidad para acometerlas. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

La realización práctica y construc
tiva de una adecuación rural, inde
pendientemente de su modalidad. re-

quiere genéricamente de la considera
ción de los siguientes aspectOs: 

Preparación del terreno 

De acuerdo con lo que se ha ro
mentado anteriormente, será frecuen
te que, antes de acometer propiamen
te las obras de la adecuación. haya 
que proceder a limpiezas, retirada de 
escombros y basuras, ...• junto con 
la eliminación de la vegetación inde-
seable. 

El siguiente paso seña la integra
ción de los diferentes espacios o nive
les que pudiera presentar la zona de 
actuación. sobre la base de prever es
caleras de conexión entre zonas, per
filado de taludes, andadores de inte-
gración. etc. Ocasionalmente habrá 
Que aponar tierras para rellenos, del 
mismo modo que en ocasiones habrá 
que retirar las tierras sobrantes a ,'er
tedero. De ser posible, las ñell3S que 
se han de incorporar deben ser férti
les y aderuadas a la vegetación que 
alli deberá medrar. 

Drenajes 

Habitualmente se hará necesario 
considerar zanjas y tuberías de dre
naje en la meclida en que se suelen 
prever riegos frecuentes. Por otra 
parte, interesa evitar posibles inunda· 
ciones por inclemencias meteoroló-

• g1cas. 

Almamlcid de /tI Sitt,,. (ZMagrJaJ. PtI,~ foresUlJ S/lwuJc en el ~JWtJI¡ddlo del rnicJeo urlMlno, rulrUldo en el año 7974_ Pt.edea ilprf!Clilrse 
~ ~~ "wme~ en t!i año 1989. 

38 

Suele ser indicado disponer la red 
de drenajes acompasada a la red de 
andadores, así como en todas aque
llas zonas en donde fuera previsible 
la acumulación de agua por canaliza
ción de taludes y pencfiemes, hacia 
dichas zonas. 

Interesa mucho cuidar con esmero 
este apartado para mantener uruiza
ble la actuación en lodo momento, 
incluso mmediatamente después de 
tormentas y aguaceros, muy frecuen
tes en la época estival. 

Red de riego e bidraoles 

El riego se hace ineludible habida 
cuema de las necesidades hidricas de 
los árboles, arbustos y sembrados 
Que habitualmente constituyen el eje 
primordial de estas actuaciones. 

la instalación del riego deberá ha
cerse de manera que se reduzca al 
má:<iIno la erosión hídrica que se pu
diera originar. Para dIo. qnizá lo 
más adecuado son 105 difusores 
eme.¡ genteS. en particular cuando se 
trata del riego de céspedes y praderas. 

En 8queUas acruaciones donde no 
se prevén sembrados, suele ser sufi
ciente la colocación estratégica de be
cas de riego para que. con acopla
miento de mangueras. se pueda aco
meter el riego de toda la zona de 3C-

•• maClon. 

Andadores y muros 

Se hace imprescindible tener en 
cuenta las características del parque 
o zona verde. con el fin de acometer 
la realización de los andadores y mu
ros en concordancia con rales carac-

, . ,... 
tenstlcas y en armoma e mregraooD 
con el ambiente y el paisaje. 

Previo cajeado de los andadores. 
éstos pueden ir con un tratamiento 
que va desde la zahorra compacrada 
con rerminación de gravilla o arena. 
hasta la baldosa hidráulica colorea
da, más indicada en parques de am
biente urbano. No obs[aDte, lo mas 
frecuen re suele ser el tratamiento de 

Peralta de Aleof. fHuesal Omamenración fQre$ti;J/ en ~ iimbJro de la ¡ym,.rJ de San JtJiJfl, 
rf1fI/J~iIda ¡,,¡ ttI año 1988.. 

andadores con laja de piedra de dife
rentes lonalidades. resultando alta
menre estético y amable. 

Con respecto a los muros, es evi
dente que se debe tratar de huir del 
hormigón, de estética reducida y alLa 
agresividad. Es conveniente acometer 
los muros de piedra. ya sea de una 
cara o dos caras vistas, huyendo de 
las grandes dimensiones. 

PlantacioDes y siembras 

El (<Idt motiv» de toda adecuación 
rural es el espacio verde. La planta
ción como concepto globa] ha de ser, 
en consecuencia. el motivo y finali
dad prioritaria de tOda zona \"erde. 
Se deberá realizar pensando en la 
creación de masas vegetales de mayor _. . 
o menor tamano, siempre encamma-
das a la satisfaccióD del recreo y el 
placer de los sentidos. 

Por este motivo, no se debe ser 
nunca excesivamente prudentes a la 
hora de plantar, ya que siempre ha
brá tiempo para la futura eliminación 
de pies sobrantes y reordeDación ve
getal a medida que vaya transcurrien
do el tiempo. 

La jardineria debe causar impacto 
visual, por lo que no se deben recha
zar las coloraciones contrapuestas y 
los contrastes de formas y tamaños. 
En este sentido, tos arbustos y las 
praderas contribuyen eficazmente en 
la organ ización de grupos de color y 
textura diversas. Un arbusto aislado 
quizá no dice nada, pero un gran 
grupo puede definir una amplía tona
lidad o espacio en el conjunto de la 
adecuación. 

Los cespedes y praderas proporcio
nan un extraordinario impacto visual 

, . . . 
y estetlco, pero siempre son amesga-
dos por la dificullad de las ~embras 
y su compleja conservación. Es cru
cial. antes de decidirse por la instala
ción de nna pradera, asegurarse de la 
buena conservación de la misma, ba
sándose en la exis[encia de un riego 
eficaz, eones sistemáticos adecuados 
y en tiempo COrTecto, escardas fre-
cuentes y abonados con regularidad. 
La experiencia nos ... iene demostran
do que, más que dificultad técnica, el 
problema de los céspedes y praderas 
estriba en la poca atención o descui
do por parte de los encargados de su 

• • manterumlento. 
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Con respeao al arbolado •• ay que 
señalar la ron\'eniencia de contar 
desde el primer momento con ejem
plares que definan la masa vegetal. 
para lo cual es conveniente utilizar 
árbo!es relativamente grandes, que 
siempre son más respetados. El em
pleo de planta pequena reuasa. ade
más. la utilización del espacio e in
crementa las necesidades de conserva· 
ción. Es evidente que existe una es
trecha relación entre la utilización del 
espacio ~'erde l su demanda de oon
servación y cuidados. 

Un elemento que suele plantear di· 
ficultades teénicas es d talud de gran 
pendiente. En general es conveniente 
defmirlos claramente, con la lnstala
ción de pequeños muretes y abun
dante plantación. teniendo panicular
m~1te en cuenta a las ptantaS vivaces 
dispuestas en masa con fuene densi
dad de plantación. asi como conífe
ras rastreras injenadas o enanas. 

Al final de este trabajo se presenta 
DD pequeño anexo con una relación 
de especies arbóreas. arbustivas. y 
subarbustivas idóneas para Sil utiliza
ción en el iunbito de las adecuaciones 
rurales y espacios \terdes. 

Equipamientos 

Los equipamientos sirven en con
juntO para perfi]ar la personalidad 
dcfinith'a del espacio rural de que se 
trate. Dependiendo de su mayor o 
menor rusticidad habrá que acompa
sar los elememos de tal modo Que se 
integren con precisión en el conjuntO. 

Es evidente que cada parque o zo
na verde debe ser diferente, así como 
adaptarse al entorno y a las necesi
dades previstas. No obs12.nte. se pue
den considerar una serie de elemen
lOS comunes a todos 105 espacios. ca
mo. por ejemplo. las estancias para 
la tercera edad con carasoles y petan
cas, los lugares incficados para niños 
con balsas de. arena y profusión de 
juegos infantiles. así como merende· 
ros, fuenres, mesas, bancos. papele
ras. etc. 
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Las instaJaciones deponi,'3S. si las 
hubiera. deben considerarse secunda
rias y, de ser posible, se enmascara
rán con setos o cortinas vegetales, 
muy utilizadas en jardineria. 

Finalmente. al,gim elemento anÍsu
ca O decorativo (monolitos, escuhu
ras rústicas ro piedra o madera. etcé
tera). termina por redondear la esté
tica del espacio. 

Como comentario fmal, cabe seña
lar que estas obras en cODjunto no 
suelen plantear graves dificultades de 
diseño ni consuuctivas, pero sí re
quieren UD mu}' esmerado cuidado en 
su ejecución. fmalización y acabado· 
estético. Incluso es importante cierta 

especialización. como, por ejemplo, la 
que se necesita para un correcto trata
miento y manipulación de la piedra. 

ASPECTOS LEGALES 

Corno es sabido, la Diputación 
General de Aragó. (DGA). a tra'és 
de la Sección de Adecuación dcl Me
dio Rural del Depanamemo de Agri
cultura, Ganaderia y Mames. man
tiene desde hace varios años una sóli
da línea de actuación y financiación 
para la creación de espacios verdes. 
Esta linea se ha venido caracterizan· 
do por un altO comenido social. que 
ha permitido llegar a un elevado nú
mero de actuaciones. Concretamente. 
en eJ año 1989. se han acometido 
"ante actuaciones. con un presupues
to gJobal en lomo a los 150 millones 
de pesetas. 

La cobertura y mandato legal para 
estas actuaciones se deri\'3 de la Ley 
de Re[onna ) Desarrollo Agrario de 
12 de enero de 1973 (an. 62). y del 
R. D. 61611983 de 2 de marw por el 
que se autOriza al ICONA a ctlebrar 
convenios de Cooperación y Mejora 
de Zonas Verdes. 

Como consecuencia de la aplica
ción de los Decretos de Transferen
cias, quedaba la Diputación General 
de Aragón involucrada en la planifi-

, . . . . . 
caoon y gemon tecruca y presupues-
taria de estas actuaciones. 

$Ú?rra de Lu". IbnJgoz,t}. Adecuaaon f U"" «Omt!rldJl wbre ~1'10$ de Uf1ft lN/!¡gull lxJls.J 
eruonaCÚf .4ño 1981 

A,\EX o: Reladt)lf IN especies idOnrrlS para Sil utiltilció. en 
fl am/liro de fas OMroOc'onts rurm (por orden al
jlJbético de l10IIÚJies ¡-ulgares) 

Bord.I':IS y setos 

Afigugrt de CaJifootia 
Aligustre de Japón 
Boi 
BoDd:ero. tvónimo 
CIPrés de-\ritona 
Ciprk, comim 
~ 

L¡ptslrum rafifwnicum 
Liguslrum japonicum 
/JJJxJJS sempemr(!flS 
Eron.I'mus japoni€um 
CIlpld5US ari::onrru 
Cupres.:ius Jtrll{JI!f\irens 
PiuosptJf'Um lobira 

ResiDow. (r3U dtsDllda. «pelón • e5n)oIatbl 

Abeto. abeto blanco Ahies alba 
Abeto pinsapo, pinsapo Abies piJlsapo 
Abeto r!)jo. falso abeto Pirro aNes 
AIem l.J¡rix europeol' 
Biota Biora orienralis 
Cedro del AtIa$ CtdrMS orfolllka 
Cedro deJ Himaln~'a Cnirus deotfara 
Ctdro del llbaoo Cttiru.s libaJU 
Ciprés de Atizona CuprtsSrlS a~ 
Cipres común CupressllS sml{JeTlirtllS 
CIPrés de MODlerTC) ~. macrocarpa 
CipIis caho TaxodiJl", disrirnum 
Clwnaecíparis ChamaeQ'parü l(!ttwniurw. 
Enebro JUfliperus romMJltris 
Liboctdro LibocedTU5 dmlrre"s 
PillO carrasco PinllS IrtJIrpensis 
Pin(l ~obus PiIlIlS SJrobllS 
PiDo aedq PinliS uresa 
Pino laricio. pino Dtgro Pfrws /lipa n. ullStriacu 
PiDo negra! Pinlt.5 pilltlSler 
Pino piñoacro PNJIS pirreo 
PiDo poftderosa PitrJIS pontkr05ll 
Sequoia Sequoia sempm'irens 
Stquoia gigante StqJ¡q;a gigrJ1tftO 
T~ Toxus !Jacrara 
Tu)'a fuja giganrea 

ACM y. falsa acacia 
Acacia de Ja¡xiu 
Acacia de Ires piras 
Algarrobo 
AligUStre de Japón ( .. Bol&») 
Ailanto 
Álamo. chopo blanco. boIIcaM 
Almez 
Árbol del amor, de Judas 

"'ce 
Castaño de Indias 
Catalpa 
Chopo hibrido 
Chopo lombardo 
Cerezo pisardi 
C'mamomo. agriaz 
lAu,", 
Magnolia 
Morera 
Olivo 
Olmo 

Robúúa psevdoocado 
5t.Jplrora j¡Jponica 
GlnJiaia lrioco1JlJros 
Ct:rrJ101fio sifü¡ua 
Ligu:>lrum japonicum 
AilDnlltus allisima 
Popufus alba 0'. py!amidofis 
Ce/lis QUSlralis 
Cerrjs siliquaslTJlm 
Aco negundo. A, plolanoitk.s 
At'Scrt/us hippocasrol1unr 
CQJalpa big«Jlf1'oitJt:s 
PoplJlus I eJdomeriCQJfa 
PoPUI1lS IItgra rv. itoliro 
Pnnrus pisordii 
Jfelia a::marodt 
Laurus nobilis 
Magnolia gral1i1rf1ora 
Moros alba 
Olea europoeo 
U/mus milfOr. lJ. pumila 

Paraíso (Árbol del) 
Plál3JlO 

Sauct lIoróo 
Saw:t maISUdana 
Too 

Arbuslos (ttpclliio o maceta) 

Acebo 
Adelfa 
Ah" 
Ampelopsis 
Avd1ano 
Berberis 
Bignonia 
Bonetero. t'o,;oimo 
Budltya 
Cerezo pisardi 
Citjsus 
Deutzia 
Durillo 
Espino blanco. majcdo 
Espino de fuego 
EspiRa 
Forsitia 
Glicinea H_ 
HWtlicum 
Jazmín 
L:l!lrd-cerezo 
~ladroño 
\lahonia 
Polygonum 
PormUlla 
Ilerama 
Rdam;¡ 

Sanguino. cornizo 
Sauce 
Tamariodo, tamariz 
Verónica 
Viburnllm 

PalmkHs 

O ..... , 
Palmera. palma oomim 
Palmiw 
Palmito gigame 
lo", 

V¡ .... m (IUCtt1) 

Cabellera 
Cdasdum 
Espliego 
F"",,,, 
Iris 
\Iargarita 
POlenrifla 
Primula 
Rom<ro 
Salvia 
Santolina 
Tomillo 

Eleogl1us o¡rgwifolia 
PlI1I,"nll.l hybridiJ 
SafixfKlbüOllÍca 
Sota molSrlffona 
Tilia /l)lJIenfQSa 

l/ex aq¡(i/oIium 
Aeflll", o/ea"der 
JI. ,'¡'¡SC1JS S)'riacus 
A Mpt:Iopsis alba 
Cor.rhls avtflulfiJ 
8erberis tilumbergii 
Bi!flOnia fnllkorrs 
Eron)'mus japonjalM 
Buddfeia da ... idii 
PruflUS pisardii 
Cyrisus praecox 
lÑu!1.io scabra 
COrOJJMter "ori~aJis 
CrarUt:grlS OXJ('Q1Iflio 
P)raconfha coa:iMO 
Spi!ata /aufolia 
Forsyrltio ;,rJet;;¡tdio 
GliciJtea Q/licwlis 
Hedera he/ix 
}{JperiC'll1tl elorunr 
JasmrltJlm rtwJif/orum 
PfWluS lauroceraslIs 
Arbutus urtl'do 
MI1JroIIllJ aquifolia 
Pol}lOffJIm IIIJlUl1mole 
Po/I!rrfilla fruricosa 
Gtttis!a florido 
Spilrrillm jll1lre7l1l/ 
Cornll5 WIf.,.&¡¡Úft!!r1 

Salix coprtU 
Tan/anx gallico 
I/eronico spicallJ 
fibumum tinus 

Drrxaella dt'rtmt1f5l$ 
PIwMix dacn(ifera 
Chamoerops Ifumifi5 
Ch"maeroJ}!> e.\ctlso 
lucra a/qifolia 

Diplfillia rrassifolia 
Cerastium tomenlO$um 
uJW1fIduJa sp. 
FeslTl€t1 glauco. F. ovina 
Iris germanira. l. planifofta 
LeuCJ1!l1ilemum lI1axitrUlm 
POlelllilla fn¡riroSll 
Pnmu/a acaufis 
RosmarinMS ojfirinaf¡s 
Sa/llia sp, 
S/Jn!Q/¡"a rosman'nifolia 
TlIymus sp, 

4' 
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LA ALTERNATIV A DE CULTIVOS 
EN LA 

ANGEL BORRUE'i AZNARK 
Especialista en Cu1ti\'OS lndusuiale:s, 

del Senicio de Extensión Agraria 

CARlOS BARRAGÁN BERMEJO 
Jefe de la Sección de Extensión Agraria. de Teruel 

Las tierras de Teruel pueden dividirse en tres áreas geográficas bien difinidas. Por 
una part~ el Bajo Aragón, de mejor clima, con sus tradicionales cultivos arbóreos; por 
otra, el Area de Montaña que se extiende por la parte central de la provincia hasta el 
Maestr,azgo, en ellímiJe de Castellón; y, jinalmente, la cuenca del Jiloca, donde se incluye 
tamblen, por slmllrtud, la del Alfambra y que OCl/pa gran parte del noroeste de la provincia. 

• 

• 

EL AREA DEL J!LOCA 

ESlá defmido por el río del mismo nombre, que lo 
atraviesa en rurecrión a Zaragoza. lntegra 41 municipios 
y ocupa una extensión superficial de 176/774 ha, que su
pone el 11,8 Ojo de la superficie de la provincia de Te
ruel. 

El secano, con 165000 ha, se dedica al cultivo del ce
real de invierno en alternancia con la esparceta, al apro
vechamiento del ganado ovino en régimen extensivo v , . 
unas 700 ha al cultivo del azafrán. En el regadío, 11 774 
hectáreas, parte regada a pie con agua rodada y aua 

• • • por aspemon con agua provemente de perforaciones, se 
ha cultivado tradicionalmente remolacha y patata, con 
algo de cereal y alfalfa. 

Actualmente, con la casi total desaparición del cultivo 
de la remolacha, por cierre de la Azucarera de Sama 
Eulalia, la superficie ocupada por dicho cultivo ha sido 
dedicada a cereal de invierno, y se están introduciendo 
otros cultivos, entre los que destaca, por su extensión 
superficial, el maíz, en franca expansión estos tres últi-

• mas anos. 

LOS CULTIVOS ALTERNATIVOS 

La prevista desaparición de la remoclacha motivó, por 
pane del Depanamento de Agricultura, Ganadería y 
MODtes de la Diputación General de AragóD, la prepara
ción de un Programa de Trabajo en el que se incluía el 
planteamiento de numerosos ensayos, tratando de encon
trar cultivos que se pudieran introducir en la alternativa 
del regadío. 

La programación se hizo con la amplitud necesaria en 
cuanto a cultivos ensayados, considerando previamente 
la dificultad de sustituir la remolacha, cultivo de relativo 
margeD bruto alto, de característica social por su alto Ín
dice de ocupación de mano de obra y de comercializa
ción asegurada mediante contrato. 

Entre los ensayos se incluyeroD también los destinados 
a introducir mejoras técnicas en algunos cultivos tradi
cionales, como la patata o el cereal de invierno, buscan
do variedades de mayor calidad dentro de productivida
des similares a las habitualmente cultivadas, distintas do
sis de siembra, abonado, etc. 

ENSAYOS REALIZADOS 

Además de la continuación de las experiencias sobre 
patata, cereales de invierno y leguminosas de grano, so
bre los que ya se venía trabajando anteriormente, se 
planteó una amplia gama de ensayos seleccionando lógi
camente los que, a priori, presentaban características in-

teresantes para el Área, selección en la que participaron 
las OPAS. 

Así, en el año 1986, el número lOtal de ensavos se ele
vó a cuarenta y ocho, sobre los siguientes culti~os: trigo , 
cebada, maíz, veza, yeros, rábano forrajero , patata, so
ja, zanahoria, coliflor, bróculi, guisante y girasol. 

Al siguiente año se repitió un número similar de ensa
yos, eliminando algunos e introduciendo la cebolla en 
siembra directa, maíz dulce, pataca, lechuga de madura
ción tardía, cáñamo papelero, garbanzos y lentejas. Se 
elaboró, en colaboración con el Centro de Protección 
Vegetal, un Programa de Producción Integrada de Pata
ta, que englobaba los ensayos que se venían realizando 
(variedades para frito, abonado y pfantación) CaD otros 
sobre tratamientos y riegos. 

Posteriormente se prosiguió con esta actividad por el 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Momes 
de Teruel, a través de los especialistas de Cultivos Ex
tensivos e Industriales de la Sección de Técnicas Agra
rias del Servicio de Extensión Agraria, con la colabora
ción de los agentes de dicho Servicio, Centro de Protec
ción Vegetal y agriculto res de la zona . 

SITUACIÓN ACfUAL 

Cuando se llevan cuatro años en la actividad que rese
ñamos, algunos resultados aportan conclusiones bastante 
definitivas, aunque se prosigue ensayando técnicas y va
riedades, de reciente aparición en el mercado, en las que 
es necesario contrastar su adaptación o rendímientos. 
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Estas conclusiones se resumen en el cuadro siguiente: 

CULTIVO 

Cereal de inVierno 

Maíz 

Giraso[ 

Patata 

Pataca 

Leguminosas grano 

Zanahoria 

Cebolla 

Bróculi 
Coliflor 

Soja 

Guisante de verdeo 
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ENSAYOS 

Variedades 

Variedades 

Adaptación de c.Ul· 
tivo 

Varios 

RESULTADOS 

Cultivo de variedades de buena pro· 
ductividad y mayor peso especifico. 

Buena adaptación de los ciclos 300-
400, con producciones óptimas en re· 
gadíos viejos. 

Totalmente descartado para los seca
nos áridos del Área y viable en los se
miáridos y regadíos. 

Comprobación de idoneidad de una 
variedad que puede sustituir a la Tuna 
por producción y calidad de frito. 
Posibilidad de incremento de unos 
15 0CXl kglha sobre la producción me
dia, mejorando el abonado. y, sobre 
todo, técnicas como el plan de riegos. 

Adaptación de culo Malos resultados que le hacen desacon-
Uva sejable para esta zona. 

Adaptación de! cul- Irregulares producciones por ao:identes 
uvo climatológicos en garbanzos y lentejas, 

con buena cocción industrial. 

Adaptación de cuI- Muy buenas producciones con elevado 
tivo coste de mano de obra en recolección. 

OBSERVACIONES 

Se han ido snstimyendo paulatinamen
te las variedades tradicionales, salvo en 
algunas zonas concretas de secano con 
escasos recursos hidricos. 

Ha desaparecido la idea preconcebida 
por los agricultores en general de que 
el maiz era un cultivo con escasas posi
bilidades en e! Jiloca. 

Hay que determinar todavía fecha idó
nea de siembra y variedades de ciclo 
vegetativo adecuado. 

La variedad Turia está últimameme 
muy afectada por una podredumbre 
apical gelatinosa, vulgarmente llamada 
tUIlOITQ)). Hay que dar a conocer la 
nueva variedad a los industriales def 
frito para que la adquieran. El mere
memo de la producción sólo se conse
guirá con una mejora integral de todas 
las técnicas. 

La producción es relativamente baja, el 
coste de recolección muy alto, y los 
precios ofenados poco convincentes. 

Se proseguirán [os ensayos. 
Problemas de comercialización con 
precios bajos por competencia de im-

• pcmaoones. 

Necesidad de contratación por conser
vera vegetal. Sólo se puede competir 
con otras zonas productoras vendiendo 
a bajo precio. 
A pesar de ellos su rentabilidad es si
milar a [a patata . 

Adaptación del ,cul- Elevadas producciones en el sistema de Problemas de comercialización. 
uvo siembra directa con empleo de herbici

das. 

Adaptación de los 
cultivos 

Adaptación de cul
tivo 

Adaptación de cu1. 
uvo 

Buenas producciones con posibilidad 
de Utilización en segunda cosecha en 
zonas menos frias del Área. 

Buena adaptación de los ciclos conos. 

Necesidad de contratación por conser
vera vegetaL 

Necesidad de cootralación con extr:lC-

laras. 

No viable económicamente. 1 _Para su contratación por conserveras 
Rentabilidad similar a ja cebada con se precisa la siembra de grandes Q.1en-

cultivo mas complejo. siones en parcelas también grandes, 
Q.ue no existen apenas en el Área. • 

(.1JLTIVO ENSAYOS RESULTADOS OBSERV ACJONES 

Cáñamo papelero Adaptación de cul- Cultivo viable pero de baja rentabili- Siembra bajo contrato. 
tivo dad. 

Rábano forrajero Adaptación de cul- Altas producciones con posibilidad de Se ensayó este cultivO' para controlar el 
tivo doble cosecha tras cereal. nematodo de la remolacha. 

Lechuga de madu- Adaptación de culo Posibilidad de producir lechugas en tos Necesidad de contratación por empre-
ración tardía nvo meses de septiembre y octubre. sas exponadoras. 

Ajo Adaptación de culo Se adapta bien a las condiciones clima· Problemas de comercializaCión. 
tivo tológicas. 

Maíz dulce Adaptación de cul- Se adapta bien en el Área. Rentabilidad similar al maíz grano. 
tivo 

-

En resumen, se deducen bastantes posibilidades para 
incluir nuevos cultivos en la alternancia habitual del re
gadío , donde cueo ta también la opción de dedicación ro-
rrajera para explotación semiintensiva de ovino e incluso 
~aprino lechero, mediante una reciente experiencia en el 
Area. 

Estos ensayos se complementan con demosuaciones de 
resultados y se divulgan a rraves de hojas tecoicas y reu-

-

Necesidad de oontratacióQ conservera 
vegetal. 

• -

• 

. 4" ... • • 

niones en cabeceras de comarca, procurando soluciones 
a la problemática en esta Área fundamentalmente por la 
desaparición del cultivo de la remolacha. pero afrontan
do también la necesaria evolución de las explotaciones 
con su propia dinámica como empresa agraria. 

En sucesivos artículos se expondrán las técnicas com
probadas y recomendadas para algunos de los cultivos 
que pueden incluirse en la alternativa. 
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CEREALES TERUEL, 
SOCIED.< T 

Una importante realidad para el campo turolense 

C uandO nos vamos acosl.umbrando en Terne! a reci
bir noticias sobre instalación de grandes empresas, que 
pueden quedarse posteriormente en el mero proyecto, 
parece pasar inadvenido el asentamiento de otras que ya 
eslán incidiendo de verdad y beneficiosamente en nuestra 
economía provincial. Cereales Teruel, S. e .. es uno de 
estos casos. 

El pasado 1 de mayo de 1989 se celebraba la Asam
blea Constituyente de esta Cooperativa de segundo gra
do, en acto que recogieron los medios informativos pro
vinciales. De entonces a acá es necesario que los agricul
tores turolenses conozcan por donde han caminado las 
cosas. 

Las entidades cooperativas Que participaron en su 
constitución fueron las de Celia, Villarquemado, Campo 
de Visiedo, Bañón, Albonica y Jarque de la Val. Poste
riormente se formaron cooperativas locales en Torralba 
de los Sisones, Castejón de Tomos y Godos, coo el ob· 
jetiyO de su integración inmediata en Cereales Teruel, S. C. 

Esta evolucióo positiva de la cooperación en las zonas 
del Jiloca, Alfambra y La Val se va a completar, en una 
primera fase, coo otras cooperativas que se- han puesto 
en marcha o están en fase de constitución en Ferreruela 
de Huerva, Calamocha, Barrachina y Celadas, con lo 
que se llegara en un futuro próximo a trece entidades 
con un número de socios cercanos a los 1 500 Y un im· 
portante potencial de negocio. 

La Cooperativa de segundo grado está en trárnlte de 
calificación como Agrupación de Productores Agrarios 
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(APA), instrumento imponante dentro de la política 
agraria de la CEE para la comercialización de los pro· 
dunas, lo que le permite acogerse a unas sub"enciones 
durante los cinco primeros años de funcionamiento. 

Ya en el primer año, Cereales Teruel, S. C., está inci
diendo en el mercado nacional e internacional mediante 
la exponación de cereales a diversos países, entre dios 
Italia. a la vez que marca directrices en el mercado local 
y promueve el cultivo de cereales de más calidad, todo 
ello dentro de un sistema cooperativo de dirección y sin 
inversiones en inmovilizados agrarios que quedan a la 
decisión de sus socios. 

Cereales Teruel, S. C., liene su sede en la calle Nue· 
va, 21·23, 5? piso, en Teruel , contando con un gerente 
calificado y un administrativo, si bien parece inminente 
UD aumento de la plantilla ante el imponanle volumen 
de actividades. Éstas. posiblemente, superarán el presen· 
le año las 40000 un de cereales, JO (XX) tm de fertilizan· 
tes y 7000 lm de gasóleo agricola. La importancia que 
liene esta Cooperativa se ve reflejada no sólo en las posibi· 
lidades de comercialización y, en su caso. exportación del 
cereal, sino también en las adquisiciones conjuntas de in· 
sumos para la explotación agraria, con importantes aho· 
ITaS en sus costes finales. 

• 
La respuesta de los agricultores a esta iniciativa ha si· 

do muy positiva en los apenas seis meses de su puesta en 
marcha, como lo demuestra el florecimiento de coopera
tivas locales o de primer grado en Jos pueblos de esta 
parte de la provincia. 

He aquí la realidad de una iniciativa que comenzó allá 
por el año 1982, divulgada Y promovida por el Depana
mento de Agricultura, Ganadería y Montes de la DGA a 
través de la Especialidad de Cooperación del Área del 
Jtlaca. apoyada por el Servicio Provincial de Agricultu· 
ra, Ganadería y Montes de Terud y bien acogida y ero· 
pujada definitivamente por los seClores progresistas de 
las cooperativas promotoras mencionadas. 

Esperamos que en un movimiento paulatino de creci· 
miento se incremente el número de agricultores que se 
vaya incorporando a esta iniciativa de futuro. 

SIMÓN CASAS MATEO 

Especialista de Cooperación del DcpanamenIO 
dt Agricultura. Ganadtria y Montes de b IXJA 
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• 

AL DEL 

CENTRO DE SELECCIÓN Y , 

PRODUCCION ANIMAL 
RAZA FRlSONA 

Semeola!: AGATA TRADITION ENDEAVOUR 
Nacimiento: 31-8-1983 
N? registro: 16811 
Código I.A.: 3.11.039 
Calificación morfológica: MUY BUENO (MB) 

Cancterisficas morfolópas. 

• Gran tamaño y capacidad corporal 
• Rectitud de línea dOfS(}-lumbar 
• Destacada longitud corporal 
• Grupa muy amplia y de gran corrección de formas 
• Gran estilo y marcada calidad lechera 
• Ememidades y aplomos deseables 
• Apariencia general muy buena 

GENEALOGÍA 

Padre: SWEET-HAVEN TRADITION 
N? registro: 1 682485 

MB-M. de Oro 
LI,ft.: ~ 17J.2 USA-8'7 9182 ruj2S 

lMG: - 0.16 1ft USA-87 9182 bijas 
I~IT: 1.i5 USA-87 5 m hijas 

Madre: AGA TA ENDEA VOUR SEETS 
N~ registro: 112412 

Edad 

2.1 

SB 

Dias 

298 

Acumulada: 6571 kg. 

Kg leche 

6571 3.7 

-Numero de dosis disponibles en el Banco de Semen: 1942. 

- Destino de las dosis: Ca131uña. Galicia. Juma de Andalucia. Comunidad Valenciana. 
Aragón, Navarra . 

Valoración genético-funcional 
SEMENTAL EN PRUEBA 
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