
Con esta frase LA CAJA quiere lograr un compromiso de presente 
y de futuro .. Un compromiso con los agricultores ... 

con los ganaderos ... con todas aquellas personas o empresas 
relacionadas con este sector. 

Deseamos ofrecerte, agricultor o ganadero, no sólo soluciones 
crediticias o fÓlIllulas bancarias tradicionales ... queremos llegar 
más hondo . Queremos aportar las fÓllnulas necesarias para que 

el horizonte de nuestra ayuda sólo tenga un límite, tu imaginación. 

Queremos, de ahora en adelante, agricultor, que detrás de tu trabajo 
y tus deseos de progresar tengas un brazo fuerte que te anime, 

ayude y apoye , LA CAJA. 

DE AHORROS DE 
ARAGONY 

E A R A G o N 
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El olivar del Bajo Aragón, caracterizado por su homo
geneidad. envejedmiento, escasa productividad y con d> 
ficu ltades para la mecanozaoón, pasa en la actualidad 
por uno de los momentos crfticos de su historia. 

Nos encontramos ante un rulti'vCI tradicional y de sub
sistencia que no se adapta a las condiciones socioeco
nómicas actuales. Si observamos que la mayoría de 
nuestros olivares tienen más de 100 años, podemos 
pensar en lo diferentes que fueron las motivadon€S que 
impulsaron a crear este olivar en el siglo pasada 

R:>r si esto fuera POCo. dos hechos han infiuido pode
rosamente, acentuando la crisis del secmr olivarero: 

11.' parte) 

JOSÉ LUIS ESPADA CARBÓ 
.IeIi! EouIOO de FruLJru!tln 

Mis de 27.txXJ tlecCáreas comprenden el cultivo deloJivo en la ZOn4. 

-Mayor aumento del preao de los factores de pro 
ducdón (carburantes ferti lizantes maquinaria, etcJ 
que el del aceite de oliva, con la consiguiente pér· 
dida de beneficios para el cultivador. 

-Aparecen graves problemas para la comercialización 
de los aceites debido a un desplazamiento de la de
manda hacia otras grasas vegetales más barata' 

En la actualidad per;isten unas 27.000 hectáreas que 
debido a su envejecimiento, requieren una profunda 
transfomnadón en un oJivar modemo y nentable al igual 
que se viene haciendo en el resto de las zonas pro
ductora, 

, 

• 

Como en toda actividad empresarial, los objetivos de 
la nueva olivicultura son: 

-Obtención de máximos beneficios. 

-CompedtMdad con los diversos cultivos herbáceos 
y leñosos alremativos 

R:>r otra partg existe una expectadva favorable entre 
los productores de esre aoeite de alta calidad, con nues
tro Ingreso en la CEE en enero de 1986. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO 

La superficie ocupada par este cu~ivo es de 27.755 
hectáreas, distribuidas en 57 témninos munidpales 
Entre 1977 y 1979 se pierden 1.756 hectáreas: con 
posterioridad este proceso de arranque se atenúa, ex
perimentando un cierro estancamiento hasta la ac
tualidad. 

Estamos en una zona en la qug en líneas generales 
y tomando como reíerenda los cuatro pertcx:los oosicos 
que distingue AZZl en el cido vegetativo anual del 01> 
vq hay escasez de lluvias en los periodos I y ~ y pue
den padecerse excesos de frío en invierno los rend~ 
miemos medios por hectárea son inferiores a la media 
nacional. con la enorme variación que las distintas con
didon€S dimaticas pueden provocar. La producdón me
dia de aceituna de almazara en los tres últimos años es 
de 456 ~Icm,ectárea, valor muy alejado de la media na
cional. que en una serie histórica de 25 años, se cifra en 
1100 kilcm,ectarea De esre modo la producción media 
tocal de la zona ha Sido de 12.600 Tm 

VARIEDAD 
Origen: Pedrola I . 
Atea de cultiVO: extiende desde la provincia 
de logroño. por el valle del Ebro, hasta la 
prOVll'lCI3 de Tar ragOf\a. 
PLANTA 
Vigor: Bueno 
VegetaclOn. Ramos erguIdos con entrenudos 
largos Copas con tendencIa vertical. 
HOJ A 
Forma' Ensanchadas en sus medIOS super Iores , 
algunas alabeadas 
Color Haz , verde oscuro: envés plateado con 
nervio verdoso y prominente 
DRUPA 
FOfma : Alargada , aSlmewca , ligeramente 
bOmbeada por el dOrsO. 
Volumen : MedIO 2,52 g . 

19,7 a 

ExJJecGriva favorable del sector, Dor nueoo ingreso en liJ CEE I 

SUPERROE OUYAR Il,llJO ARAGóN 
Datos estadísticos 1983' 

LOCALIDAD secano Regadío Total 

1 AlcañlZ 2.800 211li 3.006 
2 Calace<te 2040 1 2041 
3 calanda 1600 213 1B13 
4 Mazaleón 1.591 33 1624 
5 valdealgorfa 1.520 - 1.520 
6 La Fresneda 1500 - 1500 
7 Alconsa 1.498 - 1498 
8 Cretas 1146 - t146 
9 valjunquera 1030 - t030 

10 Albalate d~ A 1000 20 1.020 
11 Alloza 800 - 800 
12 Belmonte de 5 1 760 - 760 
13 La Codoñera 664 63 727 
14 FómoJes 680 - 680 
15 Andorra 620 - 620 
16 TOITMlilla 585 - 585 
17 Aren, de Uedó 560 - 560 
18 Valderrobres 500 - 500 
19 Castetseras 470 1 471 
20 Ráfales 431 50 481 
21 casrellote 322 24 446 
22 Torre del Compte 421 - 421 
23 Torrecilla de A 382 30 412 
24 la FI:lrtellada 3SO - 380 
25 6Bcete 375 - 375 
26 OJiete 320 40 360 
27 Hijar 350 8 35B 
28 samper de Calanda 195 15 210 
29 La Ginebrosa 200 - 200 
3D Uedó 196 - 196 
31 Ul, Parras 191 - 191 
32 la Puebla de H. 12 167 179 
33 Foz calanda 160 6 166 
34 Mas de las Matas 142 - 142 
35 Penarroya 1 142 - 142 
36 valdelrormo 140 - 140 
37 Fuemespalda 140 - 140 
38 lOS Olmos 134 - 134 
39 Berge 115 5 120 
40 Aguaviva 105 - 105 
41 Ajaron SO 57 107 
42 Ariño 90 10 100 
43 Urrea de Gaén 94 - 94 
44 Molinos 50 10 60 
45 Azaila 60 - 60 
46 Vrnacerte 36 - 36 
47 Castelnou 16 9 25 
48 Seno 29 6 35 
49 Monrc7y'Cl 20 - 20 
SO Muniesa 10 - 10 
51 Jati~ 7 2 9 
52 BI", - - -

53 Bordón - - -
54 Ul Cañada de V - - -
55 Cerol~ra - - -
56 Ul Maca de Q - - -
57 Torre de ArC2JS - - -

TOTAL 26.748 1007 27.755 
• Desc:e 1985 a 1987 la ~ de Olivar se ha manW1ido constante. 
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SISTEMA CO NTINU O 

-INSTALADAS EN ESPANA DESDE 1972 
Más de MIL MILLONES DE KII.i)GRAMOS .de aceitunas molturados en España al año 

con el SJS1ema contlnuo 

mercanti 

Avca }.;calde Caballero 69· ':'el (976) 51 53 11 * Télex 5B256. 50014 ZARJi.GOZA (Espaf.a) 
DELEGACION JAEN Ctra Madnd. km 332.6 Tels (953) 22 OS 56 22 1992 
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La ñrma Pieralisi de Zaragoza, una em
presa con proyección de futuro, se ha 
hecho cargo recientemente de la dis
tribución comercial de la vibradora 
UMA para la recolección de acei
tunas, fabricada por los talleres 
.Hermanos Alquézar, C.B .• , en Al-
balate del Arzobispo ('Teruel). 

Su presentación fue todo un acon
,eclITllento para los agricul,ores: la 
vibradora UMA hacia cómodo y 
sencillo un trabajo duro y agota
dor I como era la recolección de 
aceitunas vareando los olivos. Su 
eficacia -la consecucióo del má
ximo rendimiento en el menor 
tiempo- ha sido contrastada en 
las clJferentes pruebas y demos
trac,ones llevadas a cabo y com
probada por los agricultores de 
las zonas olivareras de España, 
que la utilizan continuamente. Su 
precio de adqu¡s,ción, al alcance 
de cualquier economía agrana 
por modesta que sea, es otro dato 
a tener en cuenta. 

La vibradora UMA funciona a tra
vés de la potencia transmitida por 
un cardan acoplado a la lOma de 
fuerza del tractor. Su acoplamien
to es tan sencillo, que permite 
adaptar fácilmente este. máquina 
vibradora a cualauier tino de trac-

• • 

tor, circunstancia ésta que rentabi
liza al máximo su adquisición, al no 
requenr otro tIpo de inversiones 
complementarias, siempre costo
sas para una agricultura de tipo 
medio. 

En esencia, el funcinnanuento de la vibra
dora que ha presentado Pieralisi, consis
le en una vibraclón, que se transmite a 
la rama o al tronco del olivo por medio 
de un cable o sirga de acero especial, 
que queda tensado por una polea do
tada de accionanuento hIdráulico. La 
rama o el tronco del olIvo, unIdo a la 
sirga por una cincha o eslinga adap
,able a cualquIer dunensIón, vibra 
con la in.tensidad necesaria para 
que se desprenda el fruto, en este 
caSO las aceitunas, que caen sobre 
un mantón o malla. donde se reco-
gen posteriormente. 
A su sencillo functOnanuemo hay 
que afladir otra ventaja, nada des
precIable para el quehacer diario 
de un agricultor: la vibradora 
UMA permite enganchar el remol
que al tractor sin tener que des
montarla. 

Además de la recolección de ace~ 
tunas, la vibradora UMA puede 
reali7Llr otras funClones como la re
cogida de almendras, nueces, etc., 
puesto que ha sido diseñada tam
bién para desprender frutos secos. 

Su fácil manejo, su sencillo funcio
namiento, su eficacia comproba
da, su adaptabilIdad a múluples 
trabajos agricolas, su bajo precio, 
etcétera, hacen de la vibradora 
UMA una máquina imprescindible 
en la agricultura moderna y expli
can la progresiva implar¡tación en 
el mercado español de esta má
quina avalada por las patemes y 
homologaciones requeridas por la 
legislación vigente. 

Para lTldyor información dirigirse a: 
COMPAÑÍA MERCANTIL PIERALISI, S,A, 

Avda. Alcalde Caballero, 69 - Tel. (976) 5153 11 - Té1ex 58256 - 50014 2ARAGOZA 
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El número de familias Que cultivan olivos se estima 
en unas 70C1J, Que dedican anualmente unos 763000 
jomales al cult ivo Del total de jornadas empleadas. el 
86 % oorresponden al proceso de recolección de la 
aceituna. 

Si oon aplicaCión de modernas técnicas de cultivo Que 
ya se realizan desde 1980 en algunos olivares piloto, se 
llega a recuperar el potenCial de producción en la tota· 
lidad de la masa olivarera de; Bajo Aragón (se podria lle
gar fácilmente V oomo minimo a la media nadonal!, lo 
Que supondria una prodUCCIón total de 30530 Tm V un 
incremento del 141 % de la producción aCUlal 

CLlMATOLOGiA 

Se encuentra situada la comarca en una zona carac
terizada por mas de un tipo de clima, qUE; según situa
ciones. varia entre mediterráneo subtropical V medrre
rraneo continental semiáridQ siendo los valores medios 
de sus variables dimabcas los sigUientes: 

-Temperatura media anual .. 
- Temperatura mes mas fria _ 
-Temperatura mes más cálido 
- DuraCión media periodo de he-

ladas... ...... .. 
-ElP media anual . .. . .. . 
-Precipitadón media anual .. . 
-Duración media del periodo seco 
-Preapitaaón en Invierno ... . 
-Predpitadón en primavera .. 
-Predpitaaón en otoño ...... . 

,..de 
~ Mul' ii te 

" " " 

14·1& 'C 
4-8'C 
24·26 'C 

5-6 meses 
80010C1J mm 
300-500 mm 
4-6 meses 
22% 
25% 
3& % 

Por lo que respecta al régimen de humedad, los indio 
ces de humedad, mensuales V anuales. la lluvia de lava· 
do, la distnbución estaaonal de la pluviometria, etc. lo 
definen como mediterráneo semiárido, aunque hay lu· 
gares donde por ser menor la pluVlometría de invier
no Que la de verano, no se les puede definir como tal. 

En cuanto a la potencialidad agnocllmática de la zona, 
Queda comprendida entre los valores o y 10 del indice 
CA de L Turc en secano, y los valores 45 y 55 en nega
dio, lo Que equivale a unas 1 a 6 Tm de MSlHa. V año, 
en secano, y de 27 a 33 en negadio 

CARACTERisnCAS DE LOS ACEITES 
DEL BAJO ARAGÓN 

Dentro de la zona olivarera 8.' o valle 00 Ebro. nos en
contramos en la comarca «de aceites finos»; «finos> es 
como se llaman los aceites de oliva vir;¡enes de buena 
calidad. De la tradición y nivel de calidad de 105 aceites 
del Bajo Aragón hace referencia Mangrané cuando en 
1916 apunta Que ,esta zona puede ser considerada 
como productora de uno de los mejores aceitES del 
mundo para mesa». 

La ca~ totalidad de la superficie cultivada está ocu· 
pada por la variedad ,Empeltre,. No obstante. se sabe 
que a partir de aceitunas de la misma variedad, pero 
Que se han producido en diversas zonas o induso en dis
tintas orientaciones. se obtienen aceites que son des
pués clasificados de disontas fonma, Asi, el frutado re
cibe diversas calificaciones. como puede ser, agradabl~ 
amargo, disonante y rechazable Lo mismo puede dearse 

DIS IRIBUCJÓN DE LOS TÉRMINOS MUNlOPALES, SECúN LA SUPERFlOE DE CULnW 11985) " " " 2' 

" 22 
~ 
lO 
~ 
~ 

" ~ 
1S '. "' " " lO 
9 

• 7 , 
; 29 , , 8 
2 5 5 
• 3 3 
O , 1 1 1 

o 600 ,,'" ,"" ''''' ""J 2"" lO'" "" 

• 

• 

de la sensación de ,untosidad> Que se observa en la de
gustación y a la Que se aplbn calificativos tales como 
vacio de fluido, pastoso o grueso, etc. 

La evaluación de la calidad de los aceites de oliva se 
rea liza casi exclusivamente mediante ensayo or;¡anolép
t ico y la detenminación de acidez. 

En efecto. la aportación del análisis Quimico, que es im· 
portante en cuantD a la evaluación de la pureza de los 
aceites. sigue siendo limitado en cuanto condeme a las 
caracteristicas de calidad de los mr;mos Las detenmina
dones Quimicas que han llegado a aportar una contri· 
bución cuando se trata de juzgar la calidad de los acei· 
teS, son. 

-Acidez. 
-indices de peróxidos 

Producciones tocales 
CAMPAÑA f-------,-------1 

Kilos aceituna Kilos aceite 

1982-83 17295.946 4.490.062 

1985-84 7.015.436 1.764117 

1984-85 13.676206 3502616 

MEDIA 12.662529 3252265 

Rendimientos 

25,96 

25,15 

25,61 

-Examen especlroforométrico en e; ultravioleta. 
-Reacdones para la evaluación de la rancidez. 
-Determinación del color. 

Estos parámetros adquieren una significación im!X)r
tante en el control general de la producción con vistas 
a la comercialización principalmente al por rm,<Jf, la cual 
ha de ajustarse a la nonmativa Que señala la legislación 
correspondiente a cada parte 

Como caracteristicas fundamentales de los ac~tES de 
la zona podemos decir Que presentan una addez en áci· 
do ol~co inferior al 0,5 % Y un sabor menos vivo o in· 
duso más anmonloso que 105 de tipo muy frutado. por 
lo Que se prestan a la utilizadón dineata y reciben la ca· 
lif icación de ,Aceites de muy buena calidad,. 

Producciones/Ha 

Kilos aceituna Kílos aceite 

623 162 

253 64 

492 126 

456 117 

OlJservadones 

7.():J3 olivarffilS 

6.047 olivareros 

5, 11 
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La tecnología más avanzada al servicio 

del agricultor aragonés 
HORTICULTURA 
TOMATE: -Plantadoras arrastradas y autopropulsadas. 

2.000-3.500 plantas/hora. 
-Atomizadoras de 12-18 m: Máxima penetración, mínimo consumo. 
-Cosechadoras para concentrado y pelado. COOPMES. 

Rendimientos: Arrastrada: 9-10 Trn/hora. 
Autopropulsada: 12-16 Tm/bora. 

Además, equipos para desinfección, siembra, trasplante, tratamientos, reco
lección y post-recolección de: cebolla, lechuga, apio, puerro, col, coliflor, judía 
verde, fresa , melón, calabacín, patata, zanahoria, etc. 

FRUTICULTURA Y VITICULTURA 
-Cosechadora-podadora de fruta MUNCKHOF. 
-Atomizadora MUNCKHOF: ahorro producto 50%. 
-Hilerador delantero, trituradoras, aplicadores herbicida, etc. 
- Espolvoreadores de 70-500 kg capacidad. 
-Atomizadoras especiales líquido-polvo. 

, 
GANADERIA 

-Remolques UNIFEED arrastrados y autopropulsados. 
-Máquinas para hacer camas CAQUEVEL. 
-Descrostonadores maíz, soja, etc. 

Solicite información sin compromiso a: 

s.a. 
PROMOCIONES ESPECIALES 
MECANIZACJON FRUTICULTURA MODERNA 

Príncipe de Viana, 46 - LÉRIDA - Teléfono (973) 24 30 04 
Agentes de venta y servicio en: 

EjEA DE LOS CABAIJ,EROS • LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA • CALATORAO • ALTORRICÓN • BINEFAB 

• 

-

VARIEDADES DE 

PARA LA INDUSTRIA DE TRITURADO FERNANDO VILLA Gil 
5ervioo Ce ~xtE!llS«in A!I~na 
~ ~ 1-br't10J!tUr.l 

O ÁREA B Ol\CO vu;,s 
TJlJSte. l1w.:O de 1988 

Primera recolección en cuJrivo tradidonaf. 

• Resultados de la experimentación realizada en 1987 
• Síntesis de los resultados de ensayos de variedades 

realizados en los 4 últimos años en Cinco Villas 
• Recomendación de variedades 

E I tomate desonado a la industria de triturado es un culti
vo importante en muchas explataoooes aragonesas V romo tal 
viene siendo objeto de una arendón continuada por parte del 
Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Montes de la DIpu
tación General de Aragón y del ServiCIO de Extensión Agraria 
en particular. 

La realizaCIón de los ensayos de variedades en el momento 
actual persigue fundamentalmente dos objetIVOS: 

1) Encnntrar las variedades mas precoces y productivas. con 
buenas características agronómicas e Industriales. que me
jor se adapten a nuestras condidones de cultivo. 

2) Poner a disposiaón de los cult ivadores Que realizan me-

canizaClÓn integral del cultivo las vanedades más ade
cuadas. 

La utilización de vanedades precoces es importante para el 
agricultor y para la industria, ya Que el pnmero comienza an
tes la recoleCCIón y pretende disminuir al maximo la coinciden
cia de éstas con la de otros cultivos (pimiento, frutales, labo
res en crucíferas, etcJ: para el industrial, el hecho de comenzar 
a elaborar antes tomate de la zona, Implica el tener que t raer 
menos tomate de otras áreas de cu ltlvo {Delta del Ebro, Extre
madura, etcJ más precoces, con el consiguiente ahorro de 
portes. 

En estos ensayos, aparte de estudiar las caracteristicas agro
nomicas de las variedades tal y como veremos a continuación, 
prestamos gran Interés a las aptitudes industriales de los fru
tos, de todo el matenal vegetal que ensayamos. 

11 
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UBICACIóN Y CARACTERíSTICAS GENERAlES 
DEL ENSAYD 

El ensayo se ha llevado a cabo en Valareña, localidad próxi
ma a Ejea de tos Caballeros. Tanto el semillero como el cultivo 
se realizan siguiendo las técnicas propIas de la zona y en par
celas de agncultores colaboradores. 

Tipo de suelo: Textura fresca Idasificación USDAl con cas
cajo en el perfil, son terrenos conOCidos como ,sasos), 

Sistema de plantación: Caballón a las dos caras, alternan
do las plantas en cada cara (tresbOlillol. 

Densidad de plantadon: Unas 38.000 plantas por hecrarea, 
lo Que equivale a situar las plantas a unos 3S cm entre Si den
tro de cada linea. con una separaoón entre centros de cada 
«paf'l de lineas de 1,50. 

Dado lo característico de este sJStema de plantación, diremos 
Que, para llevarlo a cabo, es necesaria la realización de caballo
nes a 75 cm entre sí (que se confeccionan con un cultivador) 
a 10 ~rgo de toda la parcela, plantando después un caballón sin 
otro de ~ forma indicada anteriormente. Una vez Que las plan· 
tas han enraiZado y cOincidiendo con la aportación de caber· 
tera (a 4·5 semanas de la plantación), se vuelve a pasar el CUlti
vador por los caballones Que no han sido plantados, 
desolazando la tierra de éstos hacia los caballones donde está 
Situada la planta, de modo que las dos líneas Que hemos plan
tado en un caballón se nos Que<:lan, al recibir t ierra a ambos 
lados, en una meseta que tiene unos 80.90 cm de ancho, en 
la que las 2 filas de plantas Quedan situadas simétncamente 
con respecto al eje del caballón. Este sistema de plantación es 
muy adecuado para los Sasos, presentando además las SIgUIen
tes ventajas: 

-Las plantas, aun tratándose de vanedades Vigorosas, en 
raras ocasiones se caen al surco de riego, que luego en la 
recolección será la zona de rodadura de las máqUinas. 

-Permite la aplicación de tratamientos fitosanitarlos con el 
tractor. 

-se puede Incrementar notablemente la denSidad de plan
taaón {factor importante en la recolección mecamcal. 

- y lo Que es más Importante, posibilita el Que plantaCiones 
Que se realicen a mano puedan ser recolectadas mecáni
camente. 

-Con este sIStema todas las labores de cultivo se realiZan con 
tractor. 

Como (Inconveniente» podriamos señalar que: 
-Exige que las parcelas sean alargadas debido a Que las 

cabeceras deben Quedarse sin plantar, para permitir el giro 
de las máquinas. 

En los suelos de texturas mas finas [tierras fuertes) se utili
za el sistema trad icional de plantaCión de 1 ,3Q.1 ,35 entre ejes 
V plantas a una línea siruada ésta a' 40.50 cm, con Jo Que se 
obtiene una densidad entre 15.000 V 19.000 plantaslhectárea. 
En este tipa de suelos y a estos marcos, las plantas vegetan 
más, debiendo realizar muchas operaciones de cultivo de foro 
ma manual o con motocultor. 

Volviendo al desarrollo del ensayo diremos Que las fechas 
fueron: 
Siembra del semillero: 23-3-87. 
Trasplante del cultivo: 8-5-87. 

2.i recolección: 17-9-87. 
3 i recoleCCIón: 1-10.87. 

1 a recoleCCión (R. PRECOZ): 2-9·87. 4 i recoleCCión: 21-10-87. 

Se realizaron 4 tratamientos f itosanrtarios con insectiCidas 
y fungicidas destinados a combatir pulgones, orugas fHeliothis 
armigeraJ, m!ldiú y oidJopsis. Dos de el los se realizaron duran
te el cultivo y Iós otros dos tras la 1.J y 2! recoleCCiones. 

Material y métodos 
E! material vegetal utilizado fue propofCtonado por [as dis

tintas empresas de semillas, presentando las slgu lentes carae· 
terísticas • 

VARIEDAD TIPO N~ SEM. /GR. PROVEEDOR 

Cenrurión Híbrido 407 ,o.sgrow 
Momerroso Standard 312 Asgrow 
Red 5eter Standard 323 Asgrow 
Mikado Standard 3% Ramiro Amedo 
Oval Red Standard 314 Ramiro Arnedo 
Umversal Mech Standard 372 Ramiro A;nedo 
Chef Standard 376 Conservas 

Cinco ViHas 
Hlbndo 9889 Hibndo 319 Petoseed 
Petopnde 2 Hlbrido 299 Petoseed 
PSX P 37191 Hlbndo 380 Petoseed 
Río Grande Standard 303 Petoseed 
Yuma Standard 340 Petoseed 
Cope! Hiortdo 348 Ftto 
EG-34 Hibrldo 448 Ffto 

-
DISENO; BlOQUes al azar con 4 repetiCiones cod parcelas de 

7 metros de longitud y una superficie de 10,5 ml 

VIsea general del ensayo de varleciades, cuauo setn3llilS despues de la pl¡JnCiJCión yantes del aPOrcaoo. 

; 

• 

--~ 

RESULTADOS 

-

-•• 

--
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Análisis de la producción precoz 

Se realiza dicho análisis con las producciones obtenidas en la 
primera recolección (2·9·1987). El resultado es el siguiente: 

KglHa % SOBRE 
PROOUCClON lOS Kg lHa 

"ECO' lj6 SOBRE PRODUcaON 
VARIEDAD Q .... " TESIlCO TOTAL 

Petopride 2 32.914 251,35 47,95 
Centurión 32.438 24/}1 <1<,06 
Monterrosso 28.610 218,48 49,97 
Hib. 9889 28.457 217,31 50.21 
Red san 27.381 209.10 35.78 
Chef 25895 197,75 <1<,89 
Mlkado 25.838 197,31 40,63 
Red Seter 25.295 193,17 40,63 
Cope 24.581 187,71 40,64 
Universal M 21.371 163.20 37,99 
PSX P 37191 19.705 150.48 l4,38 
Oval Red 16.962 129, 53 21.70 
EG l4 16.133 123,20 30,87 
Rio Grande 13.095 100,00 19,6D 
Yuma 6.962 53,1 7 12.53 

Media prOducción precoz Kg/Ha = 23.042. 
índice 100 Río Grande. 
MDS 95 % = 7.895 Kg. 
c.v. = 24,09 %. 
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13 plantación 

Análisis de la producción total 

Kg /Ha LUGAR QUE 
PRODUCCIÓN 

" SOBRE 
OCUPA EN TEST DE 

VAR!EDAD TOTAL TESTIGO PRECOOOAD MDS 

Oval Red 78.152 117,00 11' 
Red 8'11 76.514 114,54 5,' 
Centurión 73.619 110,21 2' 
Petapnde 2 68.638 102,75 l' 
Río Grande 66.800 100.00 14' 
Mikado 63.581 95,18 7~ 

Red Seter 62.247 93.18 8' 
Cop" 6D.486 90.55 9' 
Chef 57.685 86.35 6.' 
PlX P 37191 57315 85.80 ita 
Momerrosso 57.248 85.70 3' 
Hlb 9889 56676 84,84 4' 
Universal M. 56.247 84,20 10.i 

Yuma 55.552 63,16 15" 
EG-l4 52.266 78,24 13a 

. 
N.G de recolecaones: 4_ 
Media producción rotal Kg/Ha = 62_868. 
MDS 95% = 12.365 Kg. 
C.V. = 13,869 %. 

NOTA \.aS va redades Uf1 ld<}S por la misma linea no Preséfltal"1 áfferenoas Srgfl lf¡. 

catJ\IaS en cuanto a precooaad y renolr-¡:en!o según lOs OJaol"C5 res
peotM5. 



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACABLES DE LAS VARIEDADES 

V1GOR O """ DESAAROUO MeDIO 
DE LA ReSlmNClAA FORMA DEI. Ai!UTO CARACTeRÍS11CA5 FRUTOS 

VARIEDAD MADURACIÓN PLANTA ENFERMEDADES Y TeXTURA INDUSTRIAlES GRAMOS 

CfNTURKlN 5emiprecoz MedllJalto Media-alta Redondeado. Buenas 75 
Textura muy buena 

CfNTURKlN Semipremz·Med. MedlOOljO Medla-poca Redondeado. Buenas 74 
Textura muy buena 

REDSETER Sem¡precoz·Med. Med,OOljO Media-poca Cuadraoo. Algo doñdenres 74 
Textura muy buena 

MOCADO Media Med¡o.alto Medl",,1ta Cuadrado. Buenas 92 
Textura muy buena 

OVAL RED Semitardfa MedJo-alto Medi",,1ta Ovalado. Textura Buenas 92 
buena a muy buena 

RED BALl Semitardlo-Med. Medio-a[¡¡ Media Redondeado. Buenas 104 
Textura muy buena 

UNIVERSAL MECH Media Poro-medio PoGllsensib~ Cuadrado. Algo deficientes 76 
a mildiú) Textura buena 

CHEF Media Poco-medio Poca ¡sensib~ Cuadrado. Algo defidentes 98 
a mildlú y old) Textura muy buena 

HIB. 9889 Media-Semlprec. Med_JO Muy sensible a Cuadrado. Algo doñaentes 90 
enfermedades Textura medía 

PETOPRIOE 2 Media-Sem¡prec. Medio-alta Media Redondeado. Buenas 96 
Textura medJa 

PSX P 37191 Media-semltard. MeciJo-alto Alta Ovalado Textura Buenas 85 
buena a muy buena 

RKJ GRANDE TardJo.semltard. MedlO-alto Media-aita Cuadraoo. Aceptables-buenas 92 
Textura muy buena 

YUMA T ardío-semitard. MedlO-alto Muy alta Redondeado. Buenas a muy buenas 106 
Textura buena 

COPEL 5emitardfo-med. MedooJta Media-aita Redondo. Muy buenas 108 
Textura deficiente 

EG-14 Tardícrsemitard. MediO Media-baja Redondeado. Deficientes 88 
Textura defiCIente 

SistefT13 de p/antadón en una linea o r;¡¡ palO". 

CDNCLUSIONES SOBRE LDS RESULTADOS DEL ENSAYO 
DE VARIEDADES DE 1987 

Para pojer extraer conclusiones debemos volver a pensar en 
el objetivo n.Q 1 del ensayo, es decir. buscamos variedades pre
coces, productivas V con buenas caracteristicas industriales; 
pues bien. teniendo en cuenta que la variedad testigo de los 
ensayos es Rio GRANDE, las variedades Que en conjunto se han 
mostrado con mejores resultados han sido: 

-CENTURiÓN. -PETOPRIDE 2. 
- MIKADO. -RED BALL 
-OVAl. RED. 
De estas Vdriedades, como vamos a ver seguidamente, hay 

algunas Que necesitan una mayor comprobación en anas suce
sivos, para poder recomendar su plantación o siembra a nivel 
agricultor y otras que ya se pueden plantar, como vamos a ver 
a continuación en los cuadros números 1 y 2. 

CDMPORTAMIENTO EN CUANTO A PRECOCIDAD 
Y PRODUCCIÓN DE LAS VARIEDADES DE TOMATE 

DE INDUSTRIA ENSAYADAS EN LAS 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS 

CUadro n!' 1. Producción precoz 

VARIEDAD 
CAMPANA.1984 CAMPAÑA 1!m CAMPAÑA 19136 CAMPAÑA 1987 

% s. iE5T1GO % s. TESTIGO % s. TESTIGO % S. TBTItiO 

JoaQufn 330,63 265 
cal J 117,56 
Hiround 303,1 5 180 
HypeeI244 200,09 
LenGl 90,63 118 145.12 
Petopnc!e 2 251,44 251,35 
RíO Grande 100 100 100 100 
Río Fuego 72.87 
Río COlorado 133 . 

Híb. 9889 241,53 223 217,31 
Tívoli 137,20 
~edo 161,59 
H·2274 157,01 
Mikado 270 350,61 197,31 
Oval Red 89 118,90 129,53 
RedstOl1e m 100 
Rody 130 
Royal BaH 105 

MystrO 292.68 
MH 9209 262,20 
MH 6203 259,15 
Valga 254,57 
Aux 86ó4 237,81 
Tulena 214,95 
PeelMech 192,0; 
Chunk 1 F1 176,83 
Aux 866' 153,96 
Red BaH 209,10 
Chef 197)5 
Red ser" 193,17 
COP€I 187}1 
Universal M. 163,20 
PSX P 37191 150,48 
EG14 123,20 
Yuma 53,17 
Centurión 247)1 
Monterrosso 218,48 

íNIJICES 100 13.214 15.714 5.578 13.095 
KgIHa 

cuadro n' 2 Producción total • • 

V"""'Aa 
CAMPAÑA 1984 CAMPAÑA 1$5 CAMPAÑA 1986 CAMPAÑA 1987 
",1mIGO %"E51lOl % s. TESTIGO % S. TESTIGO 

Joaquín 109,17 101 
cal J 88,85 
Hiround 106,92 104 
Hypeel 244 101,48 

l"" 95,17 107 92.79 
Petopnde 2 82.41 102.75 
Ría Grande 100 100 100 100 
Río Fuego 86}8 
Rfo Colorado 92 
Hlb. 9889 84,07 96 84.84 
Tivoll 97)1 
Aleda 68,12 
H· 2274 68,85 
Mikado 98 101,22 95,18 
Oval Red 105 101,82 117 
Redstone 101 78,44 
Rocky 89 
Royal Ball 101 
Mystro 9<,95 
MH 9209 88,97 
MH 6203 10326 
V,ga 118,87 
Aux 6002 76,87 
Tulero 73~5 
PeelMech 94,44 
Chunk 1 F1 87,52 
Aux 8664 90»1 
Red Ball 114,54 
Chef 86,35 
Red ser" 93,18 
COpe! 90,55 
Universal M. 84,20 
PSX P 37191 85,80 
EG 34 78,24 
'¡'urna 83,16 
Cenrunón 110,21 
Monterrosso 85.70 

íNDICES 100 63.571 103175 58.367 66.800 
¡gHa 

Como puede observarse, en estos años se han ensayadO · 
En tres ocasiones: En dos ocasiones: 
-RíO GRANDE lTesOgo) -HIROOND. 
-HíBRIDO 9889. -JOAQUfN. 
-LERICA -PETOPRIDE 2. 
-MIKADO. -REDSTONE. 
-OVAl. RED. 

De las variedades ensayadas durante 2 años unicamente, 
seguiremos con PETQPRIDE 2, Que es la que ha mostrado unas 
mejores caracteristicas en los ensayos y con reladón a las 
ensayadas durante 3 campañas establecemos nuest ra RECe
MENDACKiN PROV~IONAL DE VARIEDADES. 

RECOMENDACiÓN PROVISIONAL DE VARIEDADES 
DE TDMATE PARA LA INDUSTRIA DE TRITURADO 

En primer lugar, diremos Que la variedad que utilizamos como 
testigO en todas las ocasiones, Río GRANDE, es un tomate 
sobradamente conocido por parte de todos 105 cultivadores y 
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por los industriales, recomendable y segura en cuanw a pro
ductividad, siendo una de las características menos favorables 
de esta variedad su falta de precocidad. 

Con relación al resto de las vanedades Que hemos ensayado, 
la Que en ronjunto presenta mejores características es MIKA· 
00, Que aunque este año ha descendido ligeramente en cuan· 
ta a producción, se ha mantenido bien en precocidad y en 
características industriales. Ademas es una variedad sr ,AJlJDARO, 
factor Importante a la hora del precIo de la semilla. 

LERfCA es un tomate algo más precoz que Rio GRANDE y 
similar o ligeramente infenor a él en cuanto a productIVidad, 
con unas excelentes caracteristicas industriales y su fruto suele 
ser mayor que el de Río GRANDE. Es una vanedad HíBRIDA. 

OVAL REO se ha mostrado como una variedad ligeramente 
mas precoz que RíO GRANDE. au~ue pertenece al grupo de las 
SEMITAROrAS, algo más productiva Que ella, similar en cuanto 
a característ icas industriales y con un tamaño de fruto igual 
o algo mayor. Es una variedad SI ANDARD. 

PLAN DE EXPERIMENTACiÓN PARA LA INDUSTRIA 
DE TRITURADO 1988 

Dada ~a expansión del cultivo mecanizado, la forma de abor· 
dar los objet ivos señalados al comienzo de este trabajO será-

1. Ensayo de variedades: 
Se seguiran comprobando aquellas variedades Que mejo· 
res resultados han dado hasta la fecha y Que no llevan 
3 anos en experImentaCiÓn, y se introduarán otras Que 
por la Información existente pueden tener Interés. 

2 Mecanizaaón integral del cultivo: 
Del material anterior seleCCIonaremos una serie de variE
dades con el fin de estudiar los siguientes aspectos: 
-Siembra directa. 
-Adaptación a estas condiciones de cultivo, 
-Respuesta a la recolección mecánica. 

Variedad leríca. 

--. '" 
" • • 

• , 
-'-. -• 

• 

• 

• 

Para transplante de: 
TABACO. TOMATE, PIMIENTO, LECHUGAS, APIOS, 
CEBOLLAS, ARBOLES OE VIVEro, PLANTAS AI?D
MATlCAS y OEMAS CULTIVOS OE PLANTEL. 
• Transplantadora mOdular a raíz desnuda V 

taco pirámide. 
• CómOda, sencilla, rápida V segura. 
• Producción hasta 2.500 plantas/fila/hOra. 
• separación mínima entre filas: 23 cm. 
• separación entre plantas: de 12 a 80 cm. 
• PrOfundidad de plantada regulable. 

---------Distribuidores: ---------
Delegación Zaragoza: 
QUIMIAGRO. s. A . 
a. Jose Gervasio Arrigas, 1 (~I) 
Tel. 343604 · 50010 ZARAGOZA 
Compra-venta de PAJA ~ Hilo de Empacar 

Delegación Huesca: 
MAQUINARIA AGRICOLA RIVERA. S. A. 
Polfgono Monzl.l. Nave 5 
Tel. 2297 37 ~ HUESCA 
Hilo de Empacar 

Casa Central: Empacadoras BATLLE, S . A. GERONA 

, 

I 
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JAVIER GROS ZUBIAGA 

E I Informe anual, sobre 1986, del Tnbunal de Cuen
tas Que apareoó en el Diano Ofloal de ¡as ComunIda
des Europeas ([),OC,EJ de dloembre de 1987, ha vuel· 
to a poner de relieve una situaoon en la Que la 
financiación de la Comunidad presen:a un défiCIt, ya 
Que los gastos de ejeroCio (ver graflco) no son cubier
tos par los cor'espondlentes Ing--esos anuales. Esto 
significa Que no se han respetado las onentadones 
Que se basaban en la obllgatonedao de no sobrepa· 
sa'" el marco presupuestario anual Este Informe t ie
ne Interés especial para nosotros por ser el pnmer 
año Que España interviene en las citadas cuentas 

En lo que respecta al gasto agricola, el Informe se
ñala, con 5atJsfacción, que tras tfes años de aumen 
to continuo, deS<.end,ó el porcentaje de gastos del 
FEOCA-Garantla en el total, ya que alcanzó un valor 
de 64,7% 170,2% en 1985). Sin embargo en el análl' 
SIS de los gastos en valor absoluto, los comentarios no 
son tan optimistas, El elevado número de productos 
agricolas de los que la Comunidad es autosuficiente, 
alcanzando Induso valores superIOres al 100%, ha 
dado lugar a un Importante aumento del valor can
table de las eXlstenoas. 

Las compras de ¡ntervenoón tienen una Importan
te actiVidad como medida de garantia de precos que 
ayuda a crear un amb,ente de confianza económica 
entre los agricultores, par su efecro sobre la establl> 
zación de las rentas_ Sn embargo. cuando hay exce
demes hay una doble ~tuaClón desfavorable- par una 
parte. se pJerde el mgreso por exacCIones regulado.. 
ras a las ImpantaClones y, par otra, el aumenro de eXJS
tencias origina costes reales en la comercializaCión de 
los productos almacenados. 

DISTRIBUCiÓN Del GASTO 

los gastos por sector muestran el siguiente repar
to, claSificado de mayor a menor, 

-

"" al SItuaCión económic311an skJo UnJ de /3S <1yu(1aS imporunCe5 de 
liJ CEE 

sector 

leche y productos lácteos 
Carne de vacuno 
Cereales 
Oleaginosas 
~úcar 
Frutas y hortalizas 
Vino 
Carne de OVino y caprino 
Carne de porCino 
Huevos y aves de corral 

Gastos totales en 
millones de ecus 

5.405,8 
3.481.7 
3.391,2 
2.027,4 
1.725,6 

986,0 
630,5 
616,9 
151,8 

97,8 

• 

• 

• 

• 

• 

.~1$I'U -/ 

!. lW . .. I"'= "_ .. ~ m' 
F-"-O'''' 

Para cada sector la diStribUCión del gasto seria 
entre 

al Restltuoones a la exportaCión. 

b) intervenoón de primera categoría (retirada del 
meneado, ayudas compensatorias de preciOS, pn· 
mas de orlentaaon y almacenamiento Privado). 

d Intervención de segunda categoria lalmacena
miento público) El gasto depende de la organl' 
zaoon del mercado correspondiente a cada pro
docto. Asi en las nestituciones a la exportaCión los 
gastos más Importantes corresponden a leche, 
productos lácteos y cereales; en las IntervenCiO
nes de primera categoria son de oleaginosas y 
leche-productos lacteos. y en las IntervenCIones 
de segunda categoria son de came de vacuno, 
leche-productos !acteos y cereales 

la cuantía de los gastos y espeaalmente los Que se 
dérlvan del almacenaffilento públiCO, es 10 que mas 
preocupa en este momento; además el -ribunal de 
Cuentas estima que hay problemas contab,es, pues· 
to QUe no se reaHza una depreaacion Sistemática para 
ajustar el valor de las mercancías almacenadas ai de 
mercado realizable en el momento de la venta_ 

ESPAÑA, EN SU PRIMER AÑO 
DE INCORPORACiÓN 

España, en todo caso en este primer año de entra
da en la Comumdad, no podrá ser acusada de aumen· 
tar los problemas, porque de los 2.415,5 millones de 
ecus recbldos en 1986, sólo 271,4 correspanden al 
FEOGA-Garantia, con la sigUiente dlstrlbuoón. 

sector 

Cereales y arroz 
Azúcar 
Marenas g:-asas y proteaginosas 
Fnutas y hortalIZaS 
Vino 
Tabaco 
Productos lácteos 
carne. huevos. aves corral 
Otros mercados 
Medidas agromonetarias 

TOTAL 

Gasto en 
millones de ecus 

28,8 
11,2 
44,3 

-
1,5 

13,2 
0,5 
9,9 

161,8 
0,2 

271,4 

Realmente en este primer año de entrada en el 
marco comunitario, los pagos anuales reclbídos tienen 
un carácter coyuntural poco representativo de lo que 
correspondera en los próXImos años. Esta apredación 
la Justifica el que los pagos reCIblaos por el FEOGA· 
Carantia son el 11,2% de los totales, mientras que 
para el conjunto de lOS doce paises comunltanos este 
parcentaje es del 72,5 %. 

la revis'ón que hace el Tnbunal de Cuentas del 
FEOGAOnentadón es muy critica. Uniéndose al coro 
de voces que proclaman que los preciOS demdSJado 
elevados de la POlitlGl Agricola Común con el obJeti· 
va de mantener las rentas, ha contribuido al mante
n¡mlento de explotaCIones económicamente InVIa
bles. restando fondos finanaeros e Incluso razon de 
ser a aquellas medidas socloestructurales Que con
templan aCCiones en los campos de la orientación de 
las producciones, formaClon profesional, ayudas a la 
comerCialización, etc. 

De esta manera y a pesar de que el ReglamentO d,S' 
Done que la apartación del FEOCA a la mejora de es
tnucturas agranas debe ser un teroo del total del Fon· 
do. en el año 1986 supuso SÓlo el 4 %. 
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Los pagos en el capitulo de estructuras agricolas tu· 
vieron en 1986 [a siguiente diStribución: 

sector 

FEDGA-Onentación 
Acciones espeCiales 

TOTAL 

I 

Gastos ef'1 
millones de ecus 

727,1 
39.4 

766,5 

Ciado España en mayor medida Que la med!a comu
nitaria. 

El gráfico adjunto muestra la compoSlOon de los pa
gas reabldos por España en comparación con otros 
Estados miembros 

El conjunto de pagos recibido en España en 1986 se 
articula de la sigUiente manera 

PagO en I I 
Representando un 2,2 % del total del gasto de la Co

munidad. También. como en el caso del FEOGA· 
Garantía, el caso de España hay que consldera'Io de 
manera coyuntura!. pues no hubo pago en Esoaña por 
este concepto 

sector millones de ecus 1I 

Enruanto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
IFEDERI, el Tribunal analiza el objetivo de redUCir las 
diferencias de desarrollo entre las reglones de la Co· 
munldad y encuentra QuE'. debdo a la naturaleza de 
Jas operaCiones Financiadas. y a que son preselecCio
nados por os Estados miembros. se ha contribUido 
mas a la reducClón de las d~ferenClas en el ,menor de 
cada Estarlo que a reouclrlas entre el conjunto de re
giones del termorio comunltano. 

LOS pagos anuales por este concepto han Sido de 
2483,8 mi Iones de ecus. de lOS cuales 314,3 han co
rrespondloo a Espaiia La parltCtpaclón del FEDER en 
el total de pagos comun~nos es del 8,1% y lo que 
corresponde a España es el 13 % del total de pagos. 
51enoo. por lo tanto. un fondo de! que se ha benefi-

FEOGA-Garantla 271.4 
. FEDGA·Onentaclón -

Pesca 0,0 
Fondo Reglonai I 314,3 
Fondo SOCIal 174,9 
Gastos de recaudación 19,0 

, Medidas especificas 1635.4 
I TOTAL 2415,5 

los Ingresos comunitariOS proceden de 105 recursos 
proPIOS trad,oonales ¡derecho del arancel aduanero 
común y las exacoones agrlcolas} y 105 recursos pro-
PIOS proceoentes del Impuesto sobre el Valor Añadl' 
do flVAJ. Para España ha sido el primer año de contri
buclon y el Tribunal reclama Que lOS derechos de 
aduana comunitariOS se han pagado sólo desde el1 
de marzo de 1986. redamando los dos meses desde 
,a fecha de adheSión que conSidera el Tribunal 

Los recursos cobrados por la Comunidad de Espa· 
ña han Sido los siguientes. 

fi anaera de 
El Ore5UDuestO comUnitariO se fOrma con la SOIloancJa(1 n 
lOS estadoS miembros. 

I ~ 

• 

• 

• 

------ PAGOS EFECTUADOS EN 1986, POR ESTADO MIEMBRO BENERCIARIO 

B 011: D 

Tipo de recurso 

, ExaCCiones reguladoras agricolas 
i Cotizaciones de azúcar e lsoglucosa 
Derechos de Aduana 
Recursos propIOS IVA 

TOTAL 

, , 

Cobros en 
millones de ecus 

10,1 
1<.5 

191,9 
2104,1 I 

2.320,6 

La diferenCia entre cobro y pagos de a Comunidad 
presenta un saldo ligeramente favorable a España 
190,9 millones de ecusl, por lo que nuestro pais ha Sido 
finalmente un benefiCiario neto en su primer año de 
IncorporaCión a la Comunidad Económica Europea. 
Pero el nivel de pagos de la Comunidad a España no 
es representativo, puesto Que para muchos produc
tos V otras lineas, la transferencia de fondos comu
nltanos se realizó en 1987: por ejemplo, las primas al 
oV1no, las ayudas a los proouCtos transfonmados de 
frutas V hortalizas; en matena de estructura: reem· 
bolso a la mejora de estructuras agrícolas, las Indem
nizaciones compensatorias, agrupaciones de produc
LOres, ayudas a la comerc:alizaoón, etc. 

las cuentas comunitarias de 1987 darán una VlSlon 
mas real de los pagos que el sector agrano españOl 
recibe de acuerdo a su estructura y de las incidencias 
Que puede suponer la exigida disciplina presupuesta
na, que se ha hecho más severa tras la reunión del 
Conseja Europeo del pasado mes de febrero, por lo 
Que parece difícil Que haya aumentos en la cantidad 
global recibida. ______________ -J 

~, I 

• 

t 
I 
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Se ha dicho que los acuerdos alcanzados abren el ca· 
mino para el estableCImiento de una verdadera uni
dad de mercado en 1992. En esta fecha, España ha· 
brá terminado la epoca de tranSICIón, excepto para 
frutas y hortalizas, y para ciertos sectores será la oca· 
slón de entrar en el área de comerCIo de 320 millones 
de personas en igualdad de condiciones en tanfas 
aduaneras y ayudas como el resto de los paises 
miembros. 

SI realmente han desaparecido ademas las barreras 
fíSicaS, técnicas y fiScales, los productores españoles, 
ciudadanos europeos, podrán aprovechar las venta
Jas del gran mercado. España aparecerá en las cuen
tas de la Comunidad, y probablemente Incrementan· 
do su partlclpaCton en el presupuesto, pero esto es un 
reqUisito para reforzar la cohe5lón económica y SOCial 
de la Comunrdad y que eXista mayor convergencia en 
las políticas naCionales de los doce paiSes miembros. 

I 
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En esta información se recoge ~ mapa de recomen
dación varietal Que figura en la Información Técnica 
2/1988 del Departamento de Agricultura, Ganaderia 
y Montes de la DCA, donde "ene una más amplia do
cumentación. 

En el mapa se recogen, de forma resumida, los 6 
elos y variedades de mayor Interés en cada una de las 
principales zonas productoras de maiz. 

Al ser en general los cidos más largos los de mayor 
productividad. son los que se indican, no QueriendO 
decir esto Que no puedan sembrarse CleJOS más COf
tos en esas mismas fechas. 

RECADíos DE ARACÓN I 
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PROCIOA IBERICA 
GR U PO ROU55EL UCLAF 

Distribuidor: MANUEL VE RON JOVEN 
P.' Sixto Celorrio, 35 -50300 CALATAYUD (ZARAGOZA) 
Te!. 881656 



EL 
DOS DE LAS 
DE LA ALFALFA 

(Phytonomus variabilisl 
• 

(Colaspidema atruml 
----- M. CAMBRA Y F. GIMENO 

Centro de .-rotewon vegetal 

E 1 gusano verde y la cuca son las plagas mas generalizadas en los 
a~Jfares aragoneses, llegando a ocasionar daños que pueden compro
meter algún corte. 

CUSANO VERDE 

B gusano verde, Phytonomus variabms, Herbst, es un coleópte
ra carcuiiónldo que en su forma adulta tiene una longitud aprOXima. 
da de 5 mm. Es de color marrón OstUfO, no siendo frecuente obser· 
varios, ya que son temerosos y se esconden con faCIlidad. 

Las larvas se encuentran fácilmente en el follaje. en especial en [os 
brotes, son de color verde con una línea blanca a lo largo del dorso, 
afcanzando 1 cm en su mayor desarrrnlo. 500 más anchas en el centro 
Que en los extremos, tienen la capacidad de enrollarse sobre sí mrsmas. 

BiOlOGíA 

Invernan en forma de adulto en las grietaS del suelo V restos de ve
gerndón. Cuando la temperatura se eleva, aparecen depOSItando sus 
huevedllos agrupados y pegados a kls tallos de la alfalfa. Las prime
ras larvas comienzan a verse en el mes de marzo, iniciando la ninfosis 
en la segunda quincena de maya; los adultos aparecen a primeros de 
junio, escondiéndose para pasar ej verano y todo el invierno. 

DAÑOS 

Aunque los adultos comen las hojas, los principales daños los causan 
las larvas, que son mucho más voraces, atacan a los brotes Jóvenes, 
para terminar alimentándose de tejidos más adultos, llegando en caso 
de fuertes invasiones a defoliar la planta. se ve afectado en AragÓn 
principalmente ej primer corte. 

CUCA 

El insecto denominado COlaspidema atrum, es un coleóptero de 
la familia de los crisomélidos que vulgarmente se lecono:e con los nom
bres de «cuca», Icuqu illoJ o «gusano negro,. 

y LA CUCA, 
PLAGAS 

.-

Phyronomus variabNiS. 

Larv¡¡ de gusano verr1e. 

24 
Fuerte at4Que de cuca. 

1 
J 

I 
¡ 

CUc.;, IlemtJra aalJlGJ. 

l4rva de C/JG1. 

Los insectos adultos son de forma oval y color negro algo briJlanre, 
semejantes al principio ambos sexos, pero después adquieren un acu· 
sado diformismo sexual; los machos no pasan de 4,5 o 5 mm de longi· 
tud, mientras en las hembras, después de la fecundación, se abulta ex· 
traordinariamente el abdomen QUe toma un color rojizo y sobresale 
por detrás y a los lados, Que arrastra pesadamente al caminar, llegan· 
do a alcanzar el insecto, en este estado, longitudes de 1 cm, doble que 
la del macho. 

Las larvas al nacer son peludas y de color amarillo rojizo, que va os
cureciendo a medida que crecen, hasta ser de color negro con algún 
punto amarillo. nene la larva al nacer una longitud de poco mas de 
1 milimetro y al terminar su crecimiento pasa del centimetro. 

BIOLOGíA 

La (cuca~ tiene una sola generación por año; gran parte del verano, 
el otoño y el inVierno lo pasa en estado adulto, refugiándose bajo tie
rra, sin salir al exterior, hasta la primavera, en época vanable según 
la temperatura, en Que aparecen de forma escalonada produdendo 
los acoplamientos; las hembras se van cargando de huevos, los cuales 
ponen en el suelo o en las hojas de la alfalfa, igualmente de forma es· 
calonada, pudiendo poner una sola hembra cerca del millar de huevos; 
a los 10-15 días de la puesta, según el clima, comienzan a aparecer las 
larvas, La pupación se hace en el suelo. Las larvas desarrolladas hacen 
un onfiao arcular, enterrándose, para permanecer asi hasta la pn· 
mavera. 

DAÑOS 

Tamo el adulto como la larva se alimenta de las hojas de la alfalfa. 
Sin embargo son fas larvas, mucho mas voraces, las Que ocasionan los 
danos verdaderamente apreciables, pues llegan a devorar tocia la hoja 
a excepción del nervio central. Afecta en nuestra región al segundo 
y tercer corte de la alfalfa. 

MEDIOS DE LUCHA 

QUíMICOS 

Su utiliZación está indicada cuando los daños en el cultivo comien· 
zan a ser apreciables. 

los prcductos autorizados en el cultivo de la alfalfa y que son más 
re:omendab1es utilizar son: Cíflutrin, dhalotrin A~ cipermetrina, dar· 
pil ifos, deltametrina, diazrnon, endosulfan, fenrrrotion + fenvalerato, 
fenvaJerato, fosaJone, fosmet, lindano, malation, malatíon t lindano, 
metil pirimffos, permetrína. 

Hay Que tener siempre presente la obligatoriedad de respetar los pla
zos de seguridad dados para cada producto, por lo Que en el caso de 
tener Que tratarse campos en Que vaya a realizarse pronto un corte, 
e! tratamiento deberá aplicarse a continuadón de la siega, asi, dismi· 
nuyendo el follaje se aumenta la efICacia del tratamiento. 

MEOIDAS CULTURALES 

En casos de fuertes invasiones puede ser interesante adelantar la 
Siega y pasar la rastra. 

_~ más adecua<laS 
. de A.V&b se \nÓ!C2rán las fl:\.J ,as 

NOTA: Erijas Bo\et\['\e'$ 
para tratar. 
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gola la -rOJa con 

y obtenga de 

El buen tiempo favorece 
el desarrollo de la arana roja. 

• Acción muy prolongada y sin .s: Cropotex 50 
altibajos. 

Es conveniente estar vigilante. 
Observar la evolución de esta plaga 
y tratar con Cropotcx 50 WP 
en el momento opOrtuno. 

Estas son las ventajas que hacen 
que elegir Cropotcx 50 WP para 
combatir la araña roja 
es dar en el blanco: 

• Reducido numero de aplicaciones. 
• \llecanismo de actuación 

diferente del de los aca ricidas 
tradicionales y. con eUo, ausencia 
del peligro de aparición 
de fenómenos de resistencias. 

• Excelente firocompalibilidad. 
• Efec!.o secundario contra 

el mOteado. 
• Control perfecto de la araña roja. • Respeta a los insectos litiles. 

Bayer B 
A 

BAYER 

V 

Pau Claris, 196, 08037-Barcelona 
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El sector de mataderos españoles debe 5ufrir una impor· 
tante modemizaCfon si quiere corresponderse con un mer
cado, hoy dia, competitivo que busca en la homologaaón 
y mani{)uladón del aproVisionamiento de carne sus señas 
de identidad. 

En Aragón contamos con unos mataderos Que han evo
lUCionado de modo con5iderable en e5te 5entido, dotad05 
de tal forma Que están en condiciones de poder competir 
prácticamente con las industrias europeas del sector agro
alimencario. 

,\VI TADERD GARíN puede considerarse uno de el105. ubi
cado en la CErcana localidad de Zuera. de ámbito plenamen
te autonómico, con un volumen de sacnfido de 850.000 kl' 
105 men5uale5, de 105 cuales 825000 corresponden acame 
pordna y 25IXXJ de vacuno. En el momento presente se en
cuentran inmersos en un proyecro de ampliaCIón para el 
sacrifido de carne de OVIno, Que empezará a funcionar a 
partir del próximo mes de mayo. Con ello abarcará la5 tres 
importantes fuentes deaprOL4sionamiento de carnes como 
materia prima El volumen de facturadón actual es de 2.50.0. 
millones de peseta5 al año y para finales del año en curso 
se espera alcanzar los 4.000 millones con esta nueva linea 
de sacrificio de owno. 

El volumen y firmo de adqui5iaones canalizado median· 
te unas fuentes estables de suministro son dererminanres 
para que MA TADERO CARíN tenga posibilidades de aprove· 
dJamlento de 5IJ capacidad de elaboradón UXYr consiguien
te, la oportunidad de competir, a uaves de los C05tes en 
atender la demanda del propio sector de prodUCCión yal 
mismo tiem¡;o com¡:;etir en su posterior comeraalizadón. 
Para dar una idea, 900 de /851.000 camicenas Que existen 
en Zaragoza son aprovIsionadas diariamente flOr este ma· 
tadero. 

Ha soIidtado fondos del FfOCA Que le han sido aproba· 
dos para su inversIón en mejora de sus instalaCIones. 

--' - . 

-El sector de mataderos es un sector difícil, no re
porta grandes beneficios, pero supone una incuesticr 
nable fuente de ingresos. El principal problema es Que 
estamos comprando la materia prima con treinta días 
de adelanto, sin pOder valorar lo Que puede pasar. Es 
un riesgo Que tenemos Que asumir. Nuestros princi· 
pales proveedores son cooperativas Que, al mismo 
t iempo, son accionistas del matadero, como: san Mi· 
guel, de Tauste; la de San Simón y San JudaS, de la mis· 
ma localidad; la cooperativa de san licer, de zuera; 
ACOGA, de Ejea de los Caballeros, y, por supuesto, la 
cooperativa de san Mateo de Gállego. Forman todas 
ellas una simbiosis importante entre producción y 
comercialización. 

Fue la primera impresión de Manuel Ángel Garín Espec. 
director general del matadero. quien nos recibió en su des
pacho para explicarnos y mostrarnos el funcionamiento de 
la empresa, asi como informarnos desde el punto de vista 
empresarial de los principales problemas del sector. 

-¿Qué antecedentes tenia usted como industrial en este 
sector de mataderos? 

-Existía una tradición familiar. Mi abuelo era carni· 
cero en la calle san Gil, mi padre fue abastecedor del 
Matadero Municipal de zaragoza, en la calle Miguel ser· 
vet, y yo también tuve la oportunidad de actuar como 
tal. En el año 1965 empecé a trabajar en el área indus· 
trial hasta Que me decidí por este proyecto. 

EVOLUCiÓN Y MODERNIZACiÓN 
La evoludón del matadero desde su creación ha sido der· 

tamente notable. Comenzó allá por el año 1974, sacnAcan
do 40 cerdos diarios y este año la producciin es de 600 cero 
dos sacrificados por dia. En cuanto al cordero es uno de los 
proyeeros más inmediatos. Nos aseguró Manuel Ángel Ga· 
rín Que en abril o mayo se estarán sacrificando del orden 
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ad ro Gann ha recibidO av_udas 
Mat e modernizaelón V 
de FEOG~óParaO~ulas normas de la CEE 

homologaCI n C 

de 2.000 corderos diarios. En el año 1974 el equipo estaba 
compuesto por 7 personas, actualmente su plantilla la foro 
man 96 empleados perfectamente estructurados. Podemos 
decr Que los zaragozanos, en la adqui"Clón de carne de eer· 
do fresca y gracias a la distrtbución al por menor que hace 
Matadero Carin, pueden recibir el producto Que se mata 
cada dia totalmente fresco para ser consumido al dia si· 
gUlente. 

- ¿Nos podria decir cuál es el actual campo de acción y 
comerdal~ación de Matadero Carin? 

-NUestrO campo de acción está ubicado en unos 
50 km a la redonda, tanto en la provisión de ganada 
vivo como en su posterior distribución. Disponemos 
de una amplia experiencia y con el uso de las técnicas 
más recientes, nuestro matadero puede ofrecer una 
distribución al por menor con una fuerte penetración 
que completan de esta fonma los intereses entre la 
producdón, industrialización y comercializadón de los 
productos cárnicos. 

Es claro Que la compra del ganado ;;VD por parte del ma
tadero se oferta con un preciO y Que se suele mantener en 
cortos períodos de tiempo (7·1 5 dias): se ;;ene calculando 
par el Que rige en un mercado importante y relativamen
te próximo, nos referimos a Mercazaragoza; por eno pue
de sufnr y de hecho la sufren, variaciones a la hora de su 
venta, va en canal o bien en piezas determinadas a carni
cerias y mercados. Al contar co-n unos lazos de afinidad (ac· 
cionistasl con las cooperativas, antes mendonadas, el ries
go financiero Queda tal vez un tanto atenuado. 

COMPETENCIA DE OTRAS AUTONOMíAS 
«ROMPIENDO. PRECIOS 

- Todo parece indicar Que por las estructuras, funciona
miento y ubicación del matadero, no le afectaran las com
petencias del sector, ¿no? 

-precisamente en este sentido contamos con una 
fuerte competencia: la penetración de otros matade
ros, desde luego no pertenecientes a nuestra Comu
nidad Autónoma, supone un , rompimiento, de pre
cios de mercado. Como he dicho, nuestros precios son 
moderados Y Que, por otra parte, son acordadas cada 
semana en la Lonja Agropecuaria del Ebro. 

-¿Como explicaría usted ES!e fenómeno' 
-De una manera sencilla. En cataluña, por ejemplo, 

existe una estructura de mataderos que no se corres· 
ponde con la producción y consumo de carne en esa 
Comunidad. Por tantO, tienen que buscar salida a otras 
regiones para el mantenimiento y fundonamiento del 
excedente de mataderos que existen. 

CADENA DE DISTRIBUCiÓN EACAZ 
y CON FUERTE PENETRACiÓN 

Lo cierto es que Matadero Garín, gradas a sus cadenas de 
distribución, está cemp~l€I1do muy fuerte en el mercado. En 
Zaragoza cuenta entre sus clientes a 900 carnicerias de las 
1.100 existentes. Los pedidos de carne que rea~ sus ven
dedores se hacen a través de emisoras conectadas a sus 
auromMes en conexión directa con la central del matade-

• 

• 

ro. De esta forma y una vez mendos ES!OS datos en el oro 
denador. la distribudón es rapidísima. La estructura. por 
tanto. no puede ser mas actualizada Por otra parte, tamo 
la higiene corno la eficacia tienen toral pnondad en esta em· 
presa, de modo Que la distnbuaón al por menor nene un 
poder de penetradón muy fuerte. 

-¿Cómo se desarrolla roda el proceso de sacrificio, cen 
las estructuras actuales de este matadero? 

-POdemos decir Que en veinte minutos se pasa de 
un proceso en vivo a un nivel de canal totalmente sao 
nitario y controlado. se comienza por el pesaje, atur· 
dimiento, sangrada, limpieza antes del escaldado, es
caldado, pelado, secada, Chamuscado, flagelado para 
limpieza en total, ex-viscerado, control sanitario y 
pesaje. 

- ,Qué peso suele tener por térrmno medio un cerdo en 
vivo para su sacrifiao? 

-Teniendo se~ meses, lo ideal es que en canal alcan
ce alrededor de los 75 kilos. 

-Los principales clientes del matadero ES!án en Zarago
za. ,no? 

-Nosctros servimos, como usted sabe, directamen
te al detallista y efectivamente en Zaragoza capital 
contamos con muchos clientes, pero también en 
HUesca capita l servimos diariamente. LOS prOductos 
industriales a las fábricas son también para las ubica· 
das en zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, Burgos, So
ria y Lérida. 

LAS AYUDAS DEL FEOCA PARA INDUSTRIAS 
ACROAUMENTARIAS 

-Las ayudas del FEOGA. ¿qué han supuesto realmente 
para Matadero Gann' 

CiJderIa de 5ííiCl ifiaa. 

- TOdavía no las hemos recibido, aunque las tene
mos aprobadas por Bruselas. A nOSOtros nos ha su
puesto una ayuda muy a tener en cuenta. El proyecto 
de construcción para modernizar nuestro matadero 
primitivo era de 69 millones de pesetas, pero lo cier
to es que se nos ha ido rondandO las 100. Se nos han 
concedido 18 millones para el matadero de cerdos por 
parte del FEOGA y 7 por parte del Estado español en 
la tramitación que hemos llevado a cabo. En cambio, 
para el matadero de corderos no hemos tenidO foro 
tuna y no se nos ha concedido subvención alguna, 
pese a haberla solicitado y tramitado. 

-Lógicamente muchas Industrias ganaderas y agrlcolas 
desearán saber si es compllCldo el trámite a seguir para oon· 
seguir ES!as fuentes de ingresos por parte del FECCA ... 

- La tramitación es compleja. Creo que cuando se 
necesita hacer algún tipo de inversión, bien sea nue
va o de modernización y perfeccionado de las anti
guas, es un enomne beneficio solicitarlas. Me estoy 
refiriendo lógicamente a las industrias agroalimenta
rias, agríCOlas y ganaderas . 

NUEVA LiNEA DE SACRIACIO DE OVINO 

- Me deda Que LE instaladones para el matadero de cer
deros están a punto de concluirse. ¿Cuando comenzara a 
funcionar esta nueva línea de sacrificio? 

- pensamos que en el mes de abril estaremos en 
condiciones de sacrificar ovino. Para conseguirlO de
bemos contar con la homologación de las nonmas ex~ 
gidas por la Comunidad Económica Europea, porque 
como matadero tenemos vocación plenamente auto
nómica primero, nacional y también internacional. 
Con tal sentido pretendemos dar el salto tan pronto 
las circunstancias 10 penmitan. 
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EL MATADERO GARíN EN NÚMEROS 

Superficie de instalaciones 
24.000 m' de terrenos. 
8.000 m' de naves industriales. 

200 m2 de ofcinas. 

Tecnología 
1 ordenador conectado a 9 puntos periféricos. 
2 impresoras. 
4 básculas conectadas al ordenador en un proceso directo 

de pesaje y control de facturación. 

LA EVOLUCiÓN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Millones de pesetas Toneladas 
Año de facturación sacrificadas 

1984 1.301 5.303 
1985 1.602 6.243 
1986 1.871 7.528 
1987 2.100 7951 
1988 4.000 Iprevlstosl 9.900 IpreVlsto~ 

de porcino 
1.500 IPre~stosl 

de cordero 

48.90~ lUlon .. ( 56,16 "!. ) --. 4L litES 10 DE ce AA "OVTf'VTS' 

aI_ ). 

o • 

según vemos, C3G!I1ñE, Cf)fI ef 30,56 %, absoroe gran paree del pordno 
!ii3C!ificado en Aragón, segUido por la Comunidad valenci3na. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
DEL TERNASCO ARAGONÉS 

-Se está hablando y precisamente en esta misma reviso 
ta lo hace el catedrático de la Facultad de Veten nana, don 
ISidro Sierra, de la Denominación de Ongen del temasco ara
gonés. ¿Cómo lO contempla y cómo valora esta notICia des
de su puesto al frente de un matadero? 

-Que será complejo y me explicaré. Las verdaderas 
razas autóctonas existen pocas, digamos como base. 
Hay Que clarificar muy bien la producción y resperar 
las bases de comercialización. Es decir, un cordera de 
11 kilos, con las características de nuestra raza ovina, 
no es lo mismo Que uno de 14 kilos. En este sentido, 
hay Que resperar unas características muy definidas. 
NO olvide Que el matadera es un puente de plata en· 
tre el animal vivo y el consumo. LO Que tiene Que iener 
presente el productOr es Que nos tenemos Que basar 
en la calidad, pero en una calidad permanente, pues 
es bien sabida Que somos excedentarios en un 60% 
y, por tanto, necesitamos Que la producción sea co
rrecta, para Que la comercialización esté bien apoya· 
da, ya Que sin esta base, difícilmente podremos reali· 
zar el salto Que la producción de ovino necesita en 
Aragón. Prefiero ser pesadO y repetir Que los ganade
ras deben concienciarse de 10 Que es necesario, para 
Que nosotras, como matadero, les podamos ayudar. 

Ésta es la opInión de Manuel Angel Garín, dlrecror de un 
matadero Que lleva 14 años de dedicaCiÓn. QUien esta con
sigUIendO un reconocido oresrigio, contando en su haber 
con una oroyecClón cada día mas imporranre y que desde 
luego esta pIsando fuerre en el mercado. 

PACO SERRANO 

I 

LA 

EN EL SE 

El Real Decreto 15711988, de 22 de 
febrero, por el que se establece la nor 
mabva a que deben ajustarse las Deno
minaciones de Origen y las Denomina· 
ciones de Origen Calificadas de vinos 
y sus respectivos Reglamentos IBOE 
n.' 47, de 24 de febrero), desarrolla la 
lEy 25/1970, de 2 de dioembre. ESllltutD 
del Vino, Viiias y Alcoholes IEOE n.' 291, 
de 5 de diciembre), concretamente lo 
pre~sto en su Titulo 111 ,De la protec· 
ción de la calidad,. Si bien debe tener· 
se en cuenta Que el ámbito inidal de 
aplicación de esta ley, dados los resul· 
tados obtenidos, ha sido ampliado a 
otros sectores agroalimentarios: aceite 
de oliva, QUeso, jamón curado loecreto 
3.71111974, de 20 de diciembrel, jUdías 
secas, lentejas, garbanzos, arroz IReal 
Decreto 972/1982, de 2 de abril! y caro 
nes frescas y embutidos curados IReal 
Decreto 12911987, de 9 de no~embrel. 

La Ley 2511 970 fija la distinción entre Denominaciones de 
Origen, cuya defniClón legal encontramos en el artículo 79 
de la citada norma I.A los efectos de esta Ley, se entiende 
por Denominadón de Ongen el nombre geográfico de la re
gión, comarca, lugar o localidad empleado para designar un 
producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de 
la reSPeCtiva zona, Que tengan cualidades y caracteres di
ferenciales debidos principalmente al medio natural y a su 
elaboración y crianza,) y Denominaciones de Origen Califi· 
cadas contempladas en el articulo 86 I.EI Ministerio de Agn· 
cultura podrá otorgar el carácter de "calificada" a toda De
nominación de Origen cuando determinados productos 
tengan esoecales peculiaridades y lo solidte su Consejo Re
guladoL .. »J, como fundamento para un desarrollo adecua
do de la producción y de la comercialización en el sector vi
tivinícola_ 

Mediante el Real Decreto 157188 se procede a la adapta· 
dón de nuestro ordenamiento Jurídico a la normativa de las 
Comunidades Europeas, en concreto los Reglamentos CEE 
822/1987, del Consejo de 16 de marzo por el que se esta· 
blece la OrganizaCión Común del Mercado vitivinícola y el 
82311987, del Consejo de 16 de marzo, por el Que se esta
blecen disposiCiones especificas relativas a los vinos de ca
lidad producidos en regiones determinadas. No puede olvi· 
darse Que dentro de la Politica Agrícola Común, el sector 

DE ORICEN 

MANUEL GUEDEA MARnN 

5eamna Gene.<"al del Decartar"f'fltc 
de AgriruJtura. Ganaderia y M:mles 

vitivinlcola ocupa un porcentaje impor
tante de sus recursos financieros y por 
otra parte las Comunidades Europeas 
han dado lugar a una compleja yabun· 
dante normativa de aplicación en Es
pana. 

Los prinCipIOS oásicos Que podemos 
extraer son: 

1.' La ratificaCión de los Reglamen· 
tos de las Denorrinaciones de Ori· 
gen y Denominaciones de Origen 
Calificadas y de sus Consejos Re
guladores corresponde al Ministe
no de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. 

2.° Se füa el contenido mfnimo de 
cada Denominación de Origen, zo
nas de producdón, vanedades, fi· 
jación de la producción máxima 
por hectárea, prácticas culturales, 
delimitación de zonas de crianza, 

sistema de elaboración, registros, censos, Consejos Re. 
guiadores, etc. 

3:" Para Que exista una Denominación de Origen Califica
da deiben cumplirse también otra sene de condidones, 
base geográfica delimitadora (articulo 181, peculiarida
des con relación a su precio, comercialización y pro
duoción larticulo 19) y especiales condKiones en cuan
to a los terrenos aptos para producir esos vinos y a la 
inscripción de viticultores y vinicultores en los corres
pondientes registros lartículos 20 y 21 1. 

La Comunidad Autónoma de Aragón, en ~rtud de lo dis· 
puesto en el artículo 36.2 bl del Estatuto de Autonomía 
-Ley Orgánica 811982, de 10 de agosto-, es competente 
para la ejecución de la legislación del Estado sobre denomi· 
naciones de origen. Por tanto, la Administradón Autonómi· 
ca tiene ya un papel importante en esta materia. Pero si la 
aprobadón de los reglamentos de las Denominadones de 
Origen y su ConsejO Regulador cuyo ámbito territorial no 
afecte a otra Comunidad AutÓnOma, corresponde a la Di
putaCión General de Aragón mediante Orden del Departa
mento de Agricultura, Ganadería y Montes, su ratificación 
corresponde al Ministerio de AgriCUltura, Pesca y Alimenta
ción a los efectos de su promoción y defensa en el ámbito 
nacional e internacional. 
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MATADERO GE NERAL FR IGORIFICO, S.A. 

Polígono .EI Campillo> 
Teléfonos (976) 68 00 SO - 68 09 94 

• 
Télex 57957 GARIN E 

ZUERA (Zaragoza) - España 

jUna buena noticia para los ganaderos 
de ovino de Aragón! 

El próximo mes de mayo, «GARÍN, 
MATADERO GENERAL FRIGORÍFICO, S. A.», 

abrirá sus nuevas instalaciones 
con capacidad suficiente para atender las 

producciones de ganado ovino de nuestra región, 
facilitando así una m~or y más rápida 

comercialización de este producto en España 
y otros países. 

( 
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MATADERO GE NERAL FRIGORIFICO, S.A. 

Polígono .EI Campillo> 
Teléfonos (976) 68 00 50 - 68 09 94 

Télex 57957 GARiN E 
ZUERA (Zaragoza) - España 

Es hora de hacer públicamente 
un pequeño balance de nuestra presencia 

en Aragón: «GARÍN, MATADERO GENERAL 
FRIGORÍFICO, S. A.», lleva 15 años prestando 
un esmerado y eficaz servicio a los ganaderos 

de cerda y vacuno de la región, con una 
profesionalzdad contrastada y en circunstancias 
no siempre favorables. Seguimos en esta línea, 

con nuestra mirada puesta en este 
sector ganadero. 

M. GARÍN, S.A., no será la última vez que 
estará en contacto con la ganadería aragonesa. 

-



MATILDE CABRERA Y JESús NADAL 
3l61090S del S€I"VIOO ce ~ ~ Medil:l Natural 

Actuaoones f)Jf;J acJimaGiclon 
de ejemplares con finalidad de rePObI3dÓn. 

FOtO: JUlio CuTral Pelegrin. 

Los cotos sociales, además de posibilitar oferras de caza 
según el principio de igualdad de oportunidades, pueden desarrollar 

actividades de estudio V seguimiento que permitan mejorar 
el nivel de conocimiento de las poblaciones cinegéticas 

V de las medidas de manejo V control encaminadas a mejorar 
dichas pOblaCiones V su gestión. 

Hace catorce años se creó el Coto Social de Caza si· 
tuado en los términos muniCipales de Azuara y Almo
nacid de la Cuba, sobre una superficie muy próxima 
a las 20.000 hectáreas. Hoy dia constituye el único te
rreno cinegético de estas caracteristicas en Aragón, 
cuya finalidad principal es ofrecer a 105 ciudadanos la 
pOSibilidad de cazar de acuerdo con el prinCipio de 
igualdad de oportunidades. 

Además de este objetivo fundamental, el Departa· 
mento de Agricultura. Ganaderia y Montes, responsa· 
ble de la gestión Cinegética del coto social, desarrolla 
una serie de actividades dirigidas a mejorar el nivel de 
conocimientos sobre la gestión y biologia de las espe
cies de caza y de va loración de los resu ltados en rela
ción a las actividades de gestión. Se dispone en la ac· 
tua lidad de un conocimiento preciso de lo sucedido 

con las poblaciones de caza menor en un periodo re
lativamente largo, lo que le atribuye el calificativo de 
lugar privilegiado en el contexto regiona l. 

Los trabajos y actividades Que se vienen desarrollan· 
do en el coto social consisten en censos de poblacio
nes de caza menor, establecimiento de cultivos para 
la caza, ensayos de repoblaciones de perdiz roja, zo
nas de reserva, manejo del hábitat de la perdiz y con· 
trol de resultados de la actividad cinegética. 

Hacer públicas las experiencias y resu ltados de 105 
trabajos, persigue la f inalidad de mantener informa
dos a aquellos aficionados al deporte de la caza, a los 
agricultores interesados en obtener una renta cine
gética de sus fincas y a la mayoría de los naturalistas. 

Los censos de perdiz roja se han real izado utilizan-

• 
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• 
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do distintos métodos de conteo. Los censos en ban· 
da se han aplicado a todas las especies de caza menor 
y los transectos lineales para la avifauna. Las densida· 
des de población de perdices son similares a las Que 
había hace catorce años; en algunas áreas ha aumen· 
tado su número y en otras ha disminuido. Las prácti· 
cas agrícolas, el pastoreo y la caza intensiva durante 
los campeonatos federativos explican estas varia
ciones. 

El estudio cartografico del medio ha permit ido es· 
tablecer una valoración cuantitativa y cualitativa de 
los diferentes habitats. En el coto social existe una 
gran extensión de cu lt ivo de secano y una pequeña 
superfide de huerta, dos comunidades vegetales 
arbustivas: el aliagar y el coscojar y una mancha de 
pinos de repoblación; tres t ipos de suelo y una topo· 
grafía que alterna relieves planos y ligeramente 
ondulados. 

La vegetación y [a fauna natural estan fundamen
ta lmente afectadas por la acción humana y existe un 
gradiente posit ivo de diversidad y cantidad de fiara 
y fauna desde los núdeos urbanos hasta su lejania. Lo 
mismo sucede desde las carreteras asfaltadas y des· 
de las proximidades de las parideras. 

Las siembras de cultivos para la caza menor se· 
muestran como la mejor herramienta para aumentar 
sus poblaciones. Se han cu lt ivado 44 parcelas distri· 
buidas en la superficie total del coto. Cada parcela 
se ha provisto de refugios artificia les y bebederos, 
logrando áreas Que contienen rodos los elementos 
necesarios para facilitar la vida de los animales. Esta 
técnica se llama manejo del hábitat, y consiste en 
crear lugares que ofrecen protección, bebida y ali
mento a la caza menor. 

. -. -
• • So 

de puntos de agua, 
distribuidos, incrementa 

la densidad de perdices: 
estas son algunas 

.., soluciones practicas . 

MA'I.Ai'mAL 

Se ha invertido mucho t iempo y dinero en ensayos 
de repobladón con perdices de granja, esfuerzos Que 
Sf' consideran poco rentables económicamente. Las 
repoblaciones son caras y costosas, pero son el único 
sistema para implantar una especie con la maxima 
rapidez en lugares donde habia desaparecido. En 
Azuara·AlmonaCld se rea lizan sueltas de perdiz roja de 
granja desde hace catorce años, todas ellas con muy 
poco éxito. Las repoblaciones dependen del lugar es· 
cogido, del manejo del área, la calidad del animal, la 
técnica de introducción y las condiciones climáticas. 
Sólo t ienen Éxito aquellas repoblaciones en las que se 
sueltan perdices en lugares con cultivos y monte; se 
suministra agua, alimentos y refugios de protección; 
se controla el nivel de perros errantes y zorros; se 
cuenta con perdices sanas y bien plumeadas; se ase
gura un período de aclimatación de los animales, y la 
suelta definitiva se realiza en condiciones climaticas 
benévolas. 

Para reducir el desgaste que produce la presión ci· 
negética sobre las poblaciones de caza menor, se han 
creado 13 zonas de reserva. Que son parcelas de 100 
a 400 hectáreas, ocupando una superficie total de 
2.000 hectáreas. lo que representa un 10% de la su· 
perficie del coto. 

La extensión de las reservas hacen mas intrincado 
y dificil el deporte de la caza, pero asegura un mayor 
número de piezas a largo plazo, lo Que es siempre ven
tajoso para el buen cazador. Con las reservas se ha 
logrado que el número de piezas que descubre un 
cazador sea casi el mismo al principio y al final de la 
época de caza. El pasado año la perdiz roja crió muy 
mal en Azuara-Almonacid. Gracias a las reservas y a 
una temporada más corta de caza, se pudO cazar sin 



afectar negativamente al futuro de las poblaciones 
de caza menor, 

Cada pieza de caza cobrada en el coto social es 
sometida a un control biológico, necesario para tener 
un conocimiento real del estado de las poblaciones 
cinegéticas. Los resultados de estoS controles infor
man del número de piezas Que se pueden cazar sin 
dañar el potencial reproductor de la población. 

Una gestión correcta tiende a aumentar el capital 
reproductor para obtener mayor producción y en 

definitiva mayor número de piezas de caza. 

Las pOblaciones de caza menor no sólO son út iles 
para el deporte cinegético. sino Que también favore
ce el desarrollo de comunidades de vertebrados. En 
Azuara-Almonacid contamos con numerosas aves y 
mamíferos. como el águila real. el halcón peregrino. 
el buitre leonado. el gato montés. la gineta. la mar· 
ta .... lo Que supone Que el coto social posea una riQue· 
za faunística pcx:o común que muchos cazadores y na
turalistas deben aprender. valorar y disfrutar. 

PerdIz. 
Foto; Miguel Ángel 81elsa ROdrigo. 
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O el4 al19 de marzo tuvo lugar la VII edición del Salón 
Internacional para la Alimentadón, y un año más el 
sector agroalimentario aragonés estuvo presEnte en 
AlImentaria-88 de Barcelona, uno de los t res certámenes 
más importantes Que sobre alimentación se celebran en 
el mundo 

Siguiendo con el programa de prornodon de los alimen
tos aragoneses «lOS NUestr~ el Departamento de Agri
cultura, Ganadería y Montes y colaborando con el de 
Comercio, Industria y Turismo de la OCA convenddos de la 
importante calidad que, ano tras ano. van adquiriendo una 
amplia gama de productos transformados de nuestra 
COmunidad Autónoma, apoyó la presencia de firmas 
comerciales e industriales en las distintas secoones en que 
se dividía AJimentlria-88. 

Nuestras firmas y nuestros productos estuvieron pre
sentes en el Salón de las COmunidades Autónomas y bajo 
el pabellón institudonal se agrupó una amplia oferta de 
las distintas industrias agroallmemarias, desde las pastas 
y galletas. conservas. quesos. a los productos lácteos y de 
bebidas, que con la promoción directamente desde la in~ 
dativa privada, permitió contactar con importantes dien
tes y cadenas de distribudón, así como finalizar el Certa
men con una Importante cartera de pedidos. 

El orro pabellón donde existió una presencia Importante 

de Aíagón fue en «Intervin:t. Nuestras Denominaciones 
de Origen: cariñena, Borja y Somontano y la Especifica de 
calatayud, conjuntamente con más de 1870 firmas nacio
nales e Internacionales. dIeron una muestra importante 
de la calificada oferta de nuestros vinos. que, año UdS añQ 
adaptados a las exigencias del actual mercado, están al
canzando una importante cuota comercial. 

Las operaciones que se iniciaron en el marco de 
Alimentaria-88, con contactos comerciares de importan
tes firmas, no sólo de Comunidades Autónomas como 
cataluña, Valencia, País vasco etc., sino de Franela, Italia, 
induso de EEUU. hace presagiar un esperanzador futuro 
comercial para este sectOr importante de nuestra indus
tria alimentart3 aragonesa. 

Pero Aragón tambIén estuvo presente en los otros pa
bellones. que de forma secronalizada mostraban las ofer
tas alimentarias de los distintos países. Asi. en «lntercam», 
el jamón de Teruel y Oviexport acercaban al consumidor 
dos productos muy diferenciados, que por sus caracterís
ticas organoléptlcas son demandados lejos de nuestra 
COmunidad Autónoma En Mundidulce las firmas más im
portantes del sector expusieron su amplia gama de pro
ductos, viniendo a confirmar que es un subsectOr en 
expansión, que debido a la calrdad de sus productos y 
a la agilidad y agresividad de su estructura comercial, 
están penetrando en importantes areas de dentro y fuera 

de la COmunidad Económi
ca Europea. 

Alimentaria-88 fue tam
bién marco donde se pro
dujeron un buen número 
de debates y anáhsis de los 
mercados intemadonales y 
nacionales. a la vez que los 
productos alimentarios 
"compitleron~ en catas in
ternacional~ en las que los 
QUesos de Aragón lDeriva· 
dos Lacteos Aragoneses, 
DelasaJ se hideron con el 
segundo premio en la espe
Cialidad de quesos frescos. 

servicio de Industrialización 
y comercializaclón Agrarias 
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FIMA 88 

DEMOSTRACiÓN DE MAQUINARIA ACRíCOLA 
Como ya viene siendo tradicional, dentro del marco de 

FIMA se ha desarrollado la correspondiente Demostra
ción Intemacional de Maquinaria, que está en cada Cero 
tamen destinada a una actividad agraria distinta. En esta 
ocasión el objetivo eran las máquinas polivalentes, que 
para esta demostradón se habian dividido en varias seco 
ciones, como equipos multilabor y máquinas polivalen· 
tes por acople de cabezales. 

Los equipos multilabor son los que resultan de ensam· 
blar varias máquinas o aperos que trabajan simultánea· 
mente. Estos equipos pueden realizar labores de siem· 
bra, preparación del terreno, tratamientos químicos, 
abonado, etc., todo ello en una sola operación. 

Las máquinas base son las que pueden acoplar diver· 
sas versiones finales sobre una misma unidad motriz, 

que suelen ser motocultores o cabezales de pequeños 
tractores. 

La demostración se celebró en los aledaños de la Fe
ria. en terrenos de la Anca Acampo casellas, participan
do una veintena de máquinas, las cuales habian sido pre
viamente seleccionadas por la Dirección General de la 
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, ?esta 
y Alimentadón que organ~a. como todos los años. la de
mostración en colaboración con la Dirección General de 
Producción Agraria de la Diputación General de Aragón. 

Durante dos horas que duró la demostración, las dife 
rentes máquinas fueron desarrollando los trabajos con· 
secutivamente, lo que facilitó que los numerosos asisten
tes pudieran seguir con comodidad a cada una de ellas 
y comprobar su mayor o menor eficacia en el laboreo. 
la distribución de productos, ~embra, apilado, tratamien
tOS, etc. 

ACiRICUL TORES VISITAN SIA y -DE PARIS 
Del 6 al 9 del pasadO mes de marzo. un grupo de agn

cultores de nuestra Comunidad convocados a través de 
Entidades Asooativas Agrarias, se desplazaron a París 
con objeto de visitar los Salones Internacionales de la 
Agricu ltura y de la Maquinaria Agricola en su edición de 
1988. En la visita, promovida y apoyada por el Departa
mento de Agricultura, Ganaderia y Montes de la DGA. 
participaron igualmente cinco técnicos de los 5efV1cios 
de Investigación Y Extensión Agrarias. 

Ante este escaparate de la agricultura europea -pre
dominantemente verde-, uno puede plantearse muy 
diversas reflexiones. Las que traemos 3Quf tienen sin 
duda la óptica de un profesional de la Administración, 
pero abierto el tema, invitamos desde estas paginas a 
la colaboración de nuestros compañeros de viaje para 
exponer sus impresiones en el próximo número de la 
revista SURCOS. 

A mi entender, la cuestión más importante que se me 
ocurre seria la de plantear si el SECTOR Oos propios agrio 
cultores y las instituciones! aceptan o no el desafio de 
entrar en competidón con esas «Agriculturas Verdes», 
desde la posición de nuestros mayoritarios secanos y mo
destos regadios. 

Este desafio se aprecia nada más que comparemos las 
condidones extremadamente favorables de las condicio
nes europeas (impresionaron, por ejemplo, las grandes 
explotaciones en las landas francesas, con parcelas sin 
límites e induso riego por aspersión, todo elkl acorde con 
la tendencia al gigantismo de las máquinas y equipos que 
vemos en todas las fería~, la búsqueda constante de 
soludones técnicas (investigadón agraria en su doble 
faceta de investigaciones básicas y apl icada~, la preocu· 
pación por la constante preparación de los profesiona· 
les (pudimos comprobar y envidiar a través de los stands, 

la diversificación y buena estructuración de la formación 
agraria de jóvenes y agricultores en general), la preocu· 
pación por mejorar su situación de competitiVidad den
tro de la CEE y en el amplio mercado mundial, la pasión 
por la defensa y valoración de todo lo propio lvisible 
igualmente en cualquier stand de los productos de con
sumo, en su aspecto tradicional o en el de la nueva tec· 
nologia agroalimentaria). etc. 

Con este panorama, no caben otras soluciones Que la 
de una concentración de esfuerzos, sin limite. tanto del 
propio sector lIos agricultores) como de las instituoones. 

Sin desdeñar las iniciativas privadas, en muchas oca
siones ejemplares V vanguardistas. creemos sinceramen
te Que nuestra puesta al dia pasa únicamente por unas 
soluciones asociativas. sobre el contexto de las explota· 
ciones fam!liares en el Que nos movemos. Además. ese 
proceso de concentración que se aprecia igualmente en 
todos los sectores productivos, no ha hecho sino empe
zar y tendrá probablemente un carácter progresivo, 
cualquier organ~adón de un subsector que planteemos 
hoya nivel de comunidad autónoma. se quedará peque
ño en la próxima década y deberá integrarse en bloques 
de varias comunidades o incluso de carácter nacional a 
continuación. V así progresivamente. 

Rnalmente. sólo me gustaría recordar Que para Que 
esa concentración de esfuerzos pueda llevarse a térmi· 
no, hace falta aportar grandes dosis de generosidad y 
respeto a los demás y un gran realismo de parte de las 
institudones. También, vesta reflexión nos la «refresca
ba» un investigador extranjero hace pocas fechas, que 
no Siempre hemos de buscar soIuoones que otros va han 
adoptado; primero, porque no siempre sus condiciones 
son extrapolables a las nuestras. y segundo, porque de
beriamos recobrar la fe en nuestra propia capacidad. 

FERNANDO ORÚS PlJ EYO 
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JORNADAS SOBRE "a FUTIJRQ Da SECANO ARACONEs», 
CON OCASION Da OlA DE SAN JORCE, 

PAlRONO DE ARAGóN 

PROCRAMA 
DiA 20 DE ABRil 

En esta pnmera parte se cretende Plantear la problematlCa gene
ral de secano aragonés 

11-11,50 Il. lnauguraaon ele las.JOrnadaS DO/" el Excmo Sr Cm 
SQUOdeAgro;Itura, ~yMontes. D JAVERALVOAGUAOO 
11,~11,1 5 h.. Conferenoa 1 cSituacJón ífCtUal de !a emoresa 
cerealísta de secaOOl JAVlER CAVE Dr ingeniero Agronomo. 
Jefe del5efvroo de Exten.SlOI'l Agrana 
12,1 5-13,00 h. COnferercta 2 c8 sector OVino aragones frente 
a la comoetenaa en la CE&. O FRANCISCO "~ARCEN Gerente de la 
Coooerarlva C.;me-Aragon. 

15,00-14,00 h. COIOOtJJO 
14,00-11,00 h. Tiempo hore 
11,00-17,45 h. ConferencIG 3 eS secarlO aragones ante tas Der5-
pectlvas de la Polinca Agrarra Comun tana (P .A C)lo JOAOLIN C. 
ARROYOS Con5eJefO ~ecruco de! IRYOA Maclr d. 
17,45-18,1 5 h. Cob:luIO 
18,1 5-19,00 h. OISCUSION G8líERA.. 

DíA 21 DE ABRIL 

Esta segunda parte pretenoe aportar SOIUaOnes a fes omblemas 
olanteaaos el dla antenor 
10,01).10,45 h. Conferencia.4 oAIrematlvas de cuiINos ,enosos 
en 5eCa1lO» JUAN NEGUB1O~E5 Dr rogenlero Agronomo, 
10,45-11,30 h. Confereroa 5 «A.~e.'1i3t1vas a tos cultivos l"leI1)a. 
ceas de secan:J. EllAS FERRERES C3reoraa:o de FltOteaua de la 
t5IA de CórOOlXl 
11,30-12,00 h. !)&anso 

12,00-12,45 h. ConferenCia 6 . AlLematJll35 al aorovechamlf(\
ro ganadero del secano» IOOCO DELGAOO IriVestlgaQOf dei Ser 
VClO de investigación Agrana de la OCA 
12,45-13,30 h. Conferenaa i c~ recrucas de Jaooreof!1 se
cano- JAIME COSTA :> :""ec""..or -ecnlCO ele V.onsan~o Esoaña SA 
\~ 

13,30-16,30 h. ~Iernpo libre 
16,30-17,15 h. COnfereoaa 8 Esoeoes arbustIVaS u . .es en 
el secano aragones ' ENRIQUE CORREAL tnvest¡gacoc del Centro 
Regional de lI"1vesrlgaoOO Agrana de la COmunu:lad Autónoma de 
M"roa 
17,1 5-18,00 h.. Con'"erenoa 9 PostlMIOiries SIIVO-amDIffitae5 del 
sec;ano. J M MONTCVA Ex:JeI"to oe la DlrecclOO General de I,.Ie
dxl Amb¡eme de la COmUl'ildad Autonoma oe f.:acnd 
18,00-19,00 h. OISClJS()N GENERAL 
19,00-19,30 h. ClAUSURA DE LAS JORNADAS por el Excmo Sr 
PresIdente de la Dlputaoon General de Aragon. D rilroJTO CÓMEl 
DE lAS ROCES 

Moderador ce 13s}(JfTladas 
IgnaCIo PalaZón Boañol 
DIrector Generai de Promooon Agrana 

Lugar 
Cenuo de E~pos¡oones y Congresos oe la (aja de Anorros 
y \lome de P!edad de Zaragoza, Afagon V 1OO}3 
CJ san Ignaao de LOycía 10 ZARAClJZA 

Organtla D1MAOON GE\ERAl DE ARAGON 

V CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA. AiAGOIII Y I(O;A 

SISTEMA DE LUCHA 
CONTRA HELADAS _____ _ 

En las comarcas de La AlmuOla y Calatayud se han ins· 
talado 11 torres de aire, como Sistema de lucha contra 
heladas primaverales en plantaciones frutales. espeoal· 
mente de melocotonero, nectanna V peral, con una su· 
perficle total protegida de 68 hectáreas. 

La Instalación de dichas torres se ha llevado a cabo por 
d~t intas asociaciones de fruticultores de las dos comar· 
cas, con el apoyo técnico y económico del Departamen· 
to de Agricultura. Ganader!a y Montes de la Diputación 
General de Aragón. 

RENOVACiÓN EN LOS CONSEJOS 
RECULADORES ______ _ 

Continúa el proceso electoral encaminado a la renova· 
clón de los órganos directiVOS de los Consejos Regulado
res de las Denominaciones de Origen, que en la provino 
cia de Zaragoza comprende a las D. O. de Cariñena y 
Campo de 8o~a. Constitu idas ya las Juntas Electorales. 
se inicia va la campana electoral con la presentación de 
candidatos V constitución de mesas electorales. 

CUíA DEL PESCADOR _____ _ 

El dia 22 de febrero se publicó en el 8.0A la Orden del 
Departamento de Agricultura, Ganaderia V Montes par 
la Que se fuan los periodos háb iles y las normas para el 
ejerciCIO de la pesca en las aguas continentales del terre 
torio de Aragón durante el año 1988. 

Para faCIlitar el conocimIento de la información a los 
pescadores, se ha editado la Guia del pescador en Ara
gón, que puede recogerse gratuitamente en las oficinas 
de expedición de licencias de caza V pesca: 

a. Vázquez de Mella, 8. ZARAGOZA. 
a. General Lasheras. 8. HUESCA. 
a. San Francisco, 28. TERUEL 
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DE ACTIVIDADES 
ACRICULTORES DEL 

TURA, y 
1988 

4:URSOS BREVES EN AGENCIAS DE EXTENSiÓN AGRARIA. 1,' semestre. 
-CURSOS BREVES EN AGENCIAS DE EXTENSiÓN AGRARIA. 2' semestre. 
-CURSOS BREVES EN ESCUELAS DE CAPACITACiÓN AGRARIA. 
-CURSCS DE INCORPORACiÓN A LA EMPRESA AGRARIA. 
-CURSOS DE COOPERACiÓN Y COMERCIAUZAOÓN. 
- ENSEÑANZAS REGLADAS EN ESCUELAS DE CAPACITACiÓN AGRARIA. 

-{ursos Breves: 

TIVAS 
DE 

(DCAl 

Con una duraaón entre 3 (jornada) V 30 horas lectJva5, desarn>lados en un número de dias vanab" enüe 1 V 12 los curo 
sos de tractoristas, realizados en Escuelas, nenen excepcionalmente una duraoon de 105 horas 13 semanas>. CasJ siempre 
se desarrollan a nIVel local o comarcal. 

-{ursas de Incorporación a la empresa agraria: 
Para Inlclaoón o rBOdaj8 en una actll'ldad prooUctlVa concreta Duraaon, enue 200 V 300 horas lectiVas. 

-{ursas de COoperación y Comercialización: 
Oestlnados a la forrnaoón especifica del persooal de entidades asociativas soaos, responsables V térnlCOS Duraaón meda, 
sobre las 25·30 horas lectivas. 

a aumento de la productlvi· 
dad en el sector agrano Y la 
modernización de la agncu~u 
ra exigen unos agricultores de
bldamente formados. Para 
ello es impresandible Que los 
futuros agricultores reciban 
una forroadón integral, QUe 
desarrollando sus aptitudes V 
destrezas, sus capaodades In
telectuales y térnicas puedan 
acomodarse en todo momen
to a los cambIOS térnlCOS, eco 
nómiCOS y sociales, mediante 
acCIones formanvas 

LJ exr;/oooOll en mvemJderoS se Slgnifla por SI) rent3billl:J3o. 
• 

• 
• 

--
• 

-
. ". 

, 

UNIDAD ;' LOCAliDAD 

AOOiE5 
~ 
~ 

SAR~ENA 

-la1'. -san Juan Rumen 
TAMARITE 

-Tamante 
CEltA 

...(onm¡¡j 

-Santa EulalIa 
CeJa 

...Q;Ja 

HilAR 
p,!)araie del Arz. 

uoorAlSi.N 
f.~n4m 

MLt<6A 
-AIacDn 
-M"""" 

80RJA 
-Bo!]a 

CASI'!O 
-Qspe 

EPlA 
• 

-EolIa 
LAAlMJN~ 

--Clarooo 
lARACOIA 

-/aragoz> 

ZlJB1A 
-San Mateo de GaIL 

B curso sobre VACUNO DE MONTAÑA se celelJrará en S3bJñimgo. (Foco oe la finca l4 Garapooe¡;¡J 

CURSOS BREVES. AÑO 1988. 1!' 

TEMA FECHA DU"""" N.o 01: , 

""IENZO OlAS I HORAS AlU_ QBSERVAOQNES 

0J0v0 aili1e idl o All!j 5 lO lO Olscononuo 
CUItNo V poda "'''' 

11 abnl S 2D 'O 

CUItNo Y poda cM 7ma", S lO 30 
Horncuttura emn>rllil l' ¡¡¡ni S lO 4() 

Frut<:Ultura Abnl, s.d 12 SO 25 osronunuo 

Cutovo ele la oatata Mano 10 50 15 c::.sronmuo (ma170 y ocnJOreI 
Rsc¡fdoj agcana "'''' l 15 2D 
_humana Marzo 15 75 25 coatorao::ln c.E.P A 
CuItrYo del rnaiz ACr' S 25 20 

0l'Vc!l" Y a:ete 7 """" S 2S 75 .bmac1a5 técncas 

CurnCllIrur.! Marzo 3 15 10 Gesooo oroenacb" 

Gesoon IXtUl 10 Marn> S 20 2!) Coo rnaneJQ ce ordenador 
GarOOo <Mm Marzo • 15 15 Alimef1t«!I\i. san.oao' V ",.aneJO , 
CiJiIMl<>JoM Feb'ero • 50 4() , 
Cum:uM 11 ab:'11 5 lO 15 DIscontinUO Aslstentes c.; 

~19B6 

CUrucuftuca 4,,,,, 6 lO 25 Asrstentes C~ rx:o¡x:¡raaon 1987 

PrrlbIern.aOCa ag¡ al Ja 8 febrero S 25 50 

Jamada tecruc.a OJI1KllItura Abri 1 6 40 SIA 

Gesoon de e:xp/ot¡(Q leS 9 ""'" 12 50 20 D&:onUI1LlO 
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CURSOS BREVES. AÑo 1988. 2~ se ... estre 

UNIlAD I LOCAUOAO 

---/adin 

----
1 

-ViftarQuemacKl 

-AlagÓfl 

-calatayUd 
-Maluenda 

-«a 
ru 

-É!>. 
-Ét>Ia 
-1.2 Muela 
-t.umpJC(¡Ue y 

RlJedade_ 
LA ALMUNIA 

lEMA 

Gesoón ~00l€S CB"Eáis:as 
Vacuoo roontaña 

Ganaoo 0\Il00 

Fruticulrura 

Frutc:ulrura general 
Frutales de hueso 

CUItM:> del alma"laro 

FMltuItura 

AlIfT'6l~ ganaOO :Mno 
Ho~er11~ 
Ganado OVIno 
PlamficaOOn frutal en 0JeV0S 
regadios 

-La Almunia y ~cla Plantlicac.ón frutal en nuevos 

Fruttultura general 

FECHA 
COMJOOO 

12 d(eilbr'e 
21 noveTJbre 

12oaembr-e 
21 IlOvlembre 

7 novertlre 

21 dlOOT1cre 

17 octLbre 

12 dloefltbre 

17 oc:uDre 

21~ 

~2a~ 

12 olOelT1bre 

24 tttubre 
7 OOVIEmOr€ 
14 ncMeIT1bre 
28 rovtembre 

14 OOVlffi'bre 

15 ncJV'Iffilbre 
12 doenoie 

s 
S 

6 

S 
S 

S 

5 

6 

6 
6 

6 

5 

• , 
5 

5 

6 
5 
5 
5 

5 

5 

5 
5 

30 
lO 

30 

20 
20 

lO 

25 

30 

30 

lO 
30 

30 

30 

25 
25 

25 

30 
25 
25 
25 

lO 

25 

20 
lO 

N," DE 

Al"""" 
15 
25 

25 

20 
15 

30 

15 

lO 

20 

25 
25 

25 

20 

25 
20 

30 

25 
25 
25 
30 

60 

20 

35 
20 

Ámbito comarcal Con VIaje 

<>sa:mmoo 
ÁmbtW COO1afcal .,.,aje 

Ccrnún para ambas 1cx::aIidades 

Comun para ambas 
de esrudi:ls 

~.,..

PI ef el be en E.CA 

CURSOS BREVES EN INTERNADO A IMPAR IIR POR LAS ECAS OURANTE EL AÑo 1988 

CMJ(() lEIlA F.OIAS 
llWCION 

OlAS HORAS '"'' AlU""'05 OBStJ('AOONES .. 
ECAOUMO SoIrD:lura sao iC4 4 al15 .JJIIO 10 70 15 

SoIda1ura €leca u 12 al 23 seot 10 70 15 
Soidadura €lecm:a 24 al 29 octubre 15 35 15 
T iCf:tofes y maQUlI"laIla ~ 3 al 22 oc-.utxe '5 105 25 
l.Ca/TIe{ 8-T Al 
Ti actores y maqurnan<! ¡gt k:OO 31 en CIj 19 nov 15 105 25 
!Carnet &TAl 
Tractores y maQUlnana agricoIa 28 ~ al 17 are. 15 105 25 
tcarnee 8-TAl 

ECA TERUEl SOldadura eléctnca y mecá'uca En<ro 5 35 15 
dO tractor 
A¡)(Ultura 0nI0ac:ó1) 27 at:tiJ 3 21 20 
Aj;l(U/tura Ireprod. y enfamedj 11_ 3 21 20 
AoWtura (extri.(OÓn V p-ocesaiJ 8 jUfOO 2 " 20 

de prOOJcros """'"' SoIdadur.! eléca ¡ca V mectnca 28 I"OV!effibre 5 35 15 
del M"tor 

CURSOS DE 200 HORAS PARA AGRICULTORES JÓVENES Cll'ICO/'IIOI"3Ción - ---. - Agl"aria) 

- TEMAS fEO<AS N~ AlUMMOS OOSUNACKlNES 

Ag.- Frutales ele regaOO V XC KJ 18 aonI· fet:rero as 30 {1J 
EO.S ttJ .. y oca 
ECA'-> l-klrtI:uItura para lI'ldustna 24 ocrubre· feorero 89 30 (1) 

ECAHl.1&3 Ga¡OOJQWlJ 15 l'YJVIE!r1'1IJ"e· feb e o 89 30 (1) 

Ag Tauste CuIt!vos exrersws de regd· y seca kI 141'XMe1Ttlre· feIl'e'O 89 lO 111 
ECA'-> 
~ Sai iI"le1a T ecrd:9a de ¡ r;yadj¡ Malzu a seplJe!TDfe 88 20 C2} PI crra:iOO Agrana 
ECA llJe5c¡¡ 

Oraen RurO lA.Ilamanl PIaIIt<6 aromátx:as UoaflOllfelTlbre88 15 l2J 0!11ena:00 Rural 
Prod1.<. ~ ~iar1 Cr.nservas w;etZles """ a s.oli€mbre 88 15 !2) Pi"CducoOO ¡¡grana 

300 holas 
",V_es 0J00J1tura Seotiembre a Ii::lemtre 88 15 12J_>gana 
'IJ. AIco\Iz Frutwrura Marzo a dk:!e!rtbre 88 15 !2l Pnxnocoo Ag"aria 
Ag, Tauste CUItMJS """""'" de regadío Y secano Marzo a dioembre 88 20 !2J Promco:)n Agraria 
ECA Movera uso V apiic¡¡cá¡ de produaos fitosamtarios Ma70 a f'(Meffibre 88 20 (2) PrornociOO Agrana 
ECA Movera tlfo ! i taoca en exPotadones agranas Abli aj.nJ 12 (2) Promooón Agraria 
Ag. Alrnurua T e:roIogía del regado Mayo 88 a ere-o as 20 (2) Prorro:ión Agrana 

'""'" A<I>6. 
1) f.. fnalm coo ¡lJ dts ¡ro,mentt5 de! I.WA-XA !O.G.lCAL 
21 ¡\ fjaw ctIl fQllJS~oe! l. "l&d"IO cE T~ Y Seg.nJarj Sooa f.a!o.oertlO OCA-r& oara aor..ms a actM:Iades foor.aovas lE! FOIIIXI XxlaI Eurro!oI. 

COOPLRACIÓN y COMERCIAl IZACIÓN CURSOS BREVES AÑo 1988 

lOCAUDAD OBSERVACIONES 

- Febrero 5 15 30 
AIco\Iz 1. melcmtór, Feble¡¡¡ " 25 2S , 
Bi:"Jefar Y vanas ..krnadas comeraalizaoér1 OVillO Maf1!) 15 'ú 40 Drscootll1uo 

Fspoc. Cooo OJinro .llmada_ Abnl 2 10 30 
~~ Ak:aiI!z AOapt _ COOp a le\" lIJ7 """ S 15 30 
ECA Y Espec. COOp Hu ... ~Cooo. C\:rubre S lO 25 
~~ Tausre CU~ Croo. l~ gad Ocrubre 5 20 25 
Espec. COOp Terue Aspectos CD/1ta1l1es de las Novenbre 3 15 20 

eocoo¡> 
Cootab. en Coop. S 35 20 

REGlADAS EN ESCUfllIS DE CAPAClTAOÓN AGRARIA - CURSO 
Las EsoJe!as de GlpacitlCión Agraria de ~ Diputación General de Aragón abren el plazo de PRfMATRiCULA 

para cursar las si9uientes enseñanzas de FORMACIÓN PI1OfESlONAl y de CAPAOTAOÓN AGRARIA: 

ElCUEtA TIPO DE ENSEÑANZA N? OE PlAZAS - """ DE lNIClAOON -t 
~88 1lJ&A EPA 1!'" gadJ 40 2 aJfS05 

FFA le !;1m 30 3 0Jr50S 5eDtiembre«T' *ve 88 
JJ>tA C3pataz ¿g roa Espooaidad: fcrestal 40 2 0Jr50S 1~ aun:ena enero 89 
'-IJVERA F P A 1!'" graOO 40 2 ""'" 5eoO_ut.-.88 

FPA le lJIadJ lO larns Seodernore<:tD.Jbre 88 
rn<IR F F A 1~ graao 35 2 0X'50S 5eodemCreocrut:Jre 88 

Cuoo Oe espenaft7i!CJ't1 em¡;resanaj ¡¡grana 20 10\1"" sepoemtleOCtullfe 88 
EspeaaRdad Ex¡¡k)00>1 agro""",,,, 

-'- --'-
los interesados Que deseen una mayor infOrrrIaCión al resoectO O Quieran asistir a algunas de las JCCividades fOfTTI3tivas reseñadas pue-
den dirigirse a la Agenda COlTI3rca1 de! SEA mJs proxll173 o bien a l3s Bcue/3S de C3pacitadón Agraria Que se Cft3n y cuya dirección Y {elé-
Fono publiCamos a cont;nuadón: 

fCII Movera rzaragoZiJJ. Barrio Mover;¡, s/n. Teléfono (976) 5710 34 
€CA Teruel. Barrio san BI3S, s/n. Teléfono (974J 60 29fXJ 
ECA OUinco de Ebro tzaragOZ31. Generalisimo, 11. Te/etono f976J 17 71 11 
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PREOCUPACiÓN EN TODOS LOS SECTORES PRODUCTORES 
En aves se Inicia la recuperación del POlIO, que se mantiene en las primeras semanas, ¡;ara terminar con una fuerte caída 

de precfos. muy Inferiores a los de producdón. En gallinas Inicia su recuperación la pesada, para ceder a fin de mes, 
arrastrada por e/ bajo precio de/ poI/O, en t3nto Que semipesada, ligera y gal/o se rT1Jntienen a los niveles de febrero. E/ 

mercado de huevos empim con una ligera recuperación Que se mantfJVO, ante 13 import2ción de procedencia de países 
de la CEE Que frenó su recuperación. Alzas en cone,jos, QU~ se mantienen, con peQueñas oscilaciones a lo largo del mes. 

El cerdo cebado mostró alzas en la primera semana, para bajar y mantener precios a lo largo del mes, ante las 
importaciones de la CEE tanto en vivo como en canales, Que frena las ventas del nacjonal y su posible recuperadón, con 
fuertes pérdidas Que vienen arrastrando desde hace meses. los lechones. indirectamente, se han visto arrastrados por 

las s/tlJadón del cebado, con baja de mayor Cllantía en la últJma semana. En ovino se ha idO manteniendo los bajos 
preciOS de febrero, sin posibilidad de recuperadón al mantenerse bajo el consumo. El mercado de vacuno muestra 

pesadez de ventas y menos sacrificios, con sucesivos descensos de predos. Que los acerca peligrosamente a números 
rojos. lOS cereales y leguminosas muestran firmeza en cebada y maíz. con alzas sucesivas y mantenimiento en trigo 

panifiC2ble y pienso; el heno de alfalfa y derivados van mostrando alzas sucesivas, ante una menor Oferta 
y mayor Interés de compra. 

JUAN MORENO 

LONJA AGROPECUARIA DEL EBRO· MERCADO EN ORIGEN N.· 19 

PROOUCTO CLASE 

AVES ~/granja en vivOI POllO Brefler . . .. ........... . ....... . 
Gallina pesada .......... . .......... . 
-semipesada ..... . .........•....... 
- ligera ..... .......... .. . .. _ ..... . 
Broiler canal s/mueL 
Matadero ......................... . 
Gallo pesada ......... . . . . . ......... . 

HUEVOS BLANCOS CJas. P. unit Nombre COmere. 
~/granja en pls/dOt. s/ t las.J 1·2 65 + gr. 5upereXlra ... . .. ... . 

CONEJOS fS /granja en vivo, 
mín. 200 hembras) 

PORCINO DE ABASTO 
IS/granja en vivo) 

LECHONES Ibase 18 kg.l 
Pts/kg, s/expl. fam. 

ALFALFA HENO 

HENO MOLIDO 115 /16 % P.I 

3 60a-65 Extra .............. . 
4 ss a -60 Primera ............ . 
5 50 a -55 segunda ........ ... . 
6 45 a - SO Tercera ...... . . ... . . 
7 40 a -45 Cuarta . .... . . ...... . 
8 -40 Ou inta ......... .. . . 

Rubios: Entre paréntesis. 

Hasta de 2 kg. .. . .. . .......... . 

Selecto ... . .... ..... . ... .......... . 
Normal .. ..... ... .. .. . ...... . 
Graso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canal 11 •••.......••••••••... ...... .. 

pago contado 

Asociación Defensa sanitaria ...... ... . 
País . . . . ..................... . 

Ent. alm. origen 1 ~ ................. . 
Ene almo origen 2~ .. .............. .. 
sal. alm. origen 1.a ... ... . . ... ....... . 

sal. alm. origen 2 ~ . ....... .. . .. ... . . . 

S/cam. molino 1 ~ c. ................ . 
S/cam. molino 2~ c. ... . .. ...... .. . . 

7·3 

130 
116 

45155 
37142 

192,SO 
76 

PIs/ doc. 
11111131 
10111031 

93 1951 
85 
70 
60 
50 

235 

136 
132 
128 

166,66 

277 
267 

14/15 
10,50111,50 

12/12,SO 
11 / 12 

SEMANAS 
14·3 21·3 ¡g.3 

130 
116 

45/55 
37/42 

192,50 
76 

PCS/ dac. 
114 11161 
107 11091 
100 11 021 

92 
75 
65 
55 

245 

130 
126 
122 

158,97 

277 
267 

15/16 
11 112 

1211 2,50 
1111 2 

125 
111 

45 /55 
37 /42 

186,25 
76 

Pts/ doc. 
114 11161 
10711091 
100 11021 

92 
75 
65 
55 

95 
91 

45/55 
37 /42 

186,25 
76 

PIs/ doc. 
114 11161 
10711091 
100 1102l 

92 
75 
65 
55 

245 240 

130 130 
126 126 
122 122 

158,97 158,97 

260 250 
250 240 

15116 15,50/16,SO 
11 112 11,50112,50 

12/12,50 12,SO/13 
11 /12 11,SO/12,SO 

PRODUCTO 

CEBADA 

ClASE 

Ent. alm. P.E. 64 ...... . ........ .. .. . . . . . . 
Ent. alm. P.E. 61 /63 ......... •. •.•...... . . 
sal. a!m. s/camión 

SEMANAS 
7·3 14·3 21-3 28·3 

P.E. 64 . ... . . . . . . .. . .. .. .. . •..•. . . . . . . .. 23.50123,90 23.SOI23,90 24/24,30 24,75125,25 
P.E.61 /63 ... ...... . ...... . .. . .......... 23 /23,40 23123,40 23,SO/23,80 24/24,50 

TRICD PIENSO Entalm .. . .. . .. .. ..... .. .. . . . .. .. ..... . 
saLalm ............... . .... . ... .... ... . 

TRICD BLANDO TIPO 11 Entalm ...... . ... ...... ......... . .. . . . . 
sal. alm. . ....................... _ ... . . . 

MAíz Grano húmedo base 14° sobre punto recep. 
Grano seco s/seeo ..... _ . .. .. . . .. ... . ... . 

VACUNO ~ I mat. , 
IVA no inCluidO, pts. kg leJ 

AÑOJOS 1271 1320 kg leJ Extra .................. .. .... . . . . . .. . . . 
Primera ......... ................. . ... . . 
segunda .... ...... .. ..... . . . . . ........ . 

AÑOJOS 1321 1370 kg /e.J EXlra ....... .. .. .......... ...... .. ... . . 
Primera ................ . . . . . . . ... ... .. . 
segunda ......•..... _ .. . .•............. 

TERNERO 1180/220 kg /e.J Extra ........ .. ... . . . . . . ...... ..... ... . 
Primera ...... ..... . .. . ... . .... . . . ... .. . 
Segunda .............. . .... ... ........ . 

TERNERO 1221 /270 kg /e.J EXtra ....... ... . .. . . .................. . 
Primera .. ...... ... . . .. .. .... . ......... . 
Segunda ......... . .... . ..... ... ..... .. . 

TERNERAS Extra .. .. . . ... .. . .. . . ........... . . . ... . 
16/8 meses, 180/200 kgleJ Primera ....... •. .... ...•. . . •• _ . .....•.. 

segunda ... ...................... ..... . 

TERNERAS Extra .......... . ..... .. ............... . 
19/12 meses, 200/220 kg/e.l Primera ..... . . . ..... .. ................ . 

Segunda ... .......... . ... ... .. .. .. . . . . . 

VACAS Extra .... . ........ . .................. .. 
Primera ........... . .... ......... . . .. .. . 
Segunda ....... .... ........... . . . ... . . . 
Industrial ......... . . ...... ... . . . . . _ . .. . 

OVINO (en vivo s/granjaJ 

TERNASCO UVA no inCluidO) 1 Enr. 23kg.122125 kgJ ................. . 
11 Enr. 26 kg. 125 /28 kg.l ... ......... .. ... . 

CORDERO 111 Enr. 30 kg. 128/32 kg.l ..... ....... . . . .. . 
JV Enr. t32kg ... ..... ............ ..... . 
canal sfmar. 

TERNASCO Tipo 1111 kgJ ...... .. ....... . .. .. .. . ... . 
Tipo 1111 2<g) ........................ .. 

CORDERO Tipo 111 114 kgJ . .. . ..... .. ........ ..... . . 
Tip01V(t14kg.l ..................... .. . 
Cordero recría base (1311 5 kg.J ...... . . .. . 

OVEJA {Canal 51 matJ EXtra .......................... . ...... . 
Primera ...... . ............. . ... . .•. ... . 
Segunda ... . .. . .. . . ... . ... ...•.. ~ •..• . • 
Industrial ...... . . . ............ _ . . . ... . . 

25,50126 

26,50127 

26,SO 
26,50/27 

5501555 
5101515 
4801490 

540/545 
505/510 
470/475 

5651570 
5301535 
l00IS05 

550/555 
515/520 
495/500 

5701575 
5351540 
5051510 

555 1560 
5301535 
4951500 

363 
330 
255 
215 

300/310 
2801290 

2301240 
2101220 

6651675 
6101620 

505/515 
4551' 65 

200 
160 
110 
70 

25,50126 

26,S0127 

S/exist 
27 

lSO/555 
510/515 
4801490 

5401545 
S051510 
4701475 

5651570 
5301535 
l00/S05 

lSO/ 555 
5151520 
4951500 

570/575 
535 1540 
S05 /510 

555/560 
5301535 
4951500 

365 
330 
255 
215 

2951305 
2751285 

2251235 
2051 215 

655 /665 
600 /610 

495 /505 
4451'55 

200 
160 
110 

70 

25,50126 25,501 26 

26,501 27 26,S0127 

27127,20 27,50127,70 

545/5SO 
5OO/S05 
470/475 

535/540 
4951500 
4601465 

5601565 
5201525 
490/495 

545 /550 
S051510 
485/490 

5651570 
5251530 
'951500 

550/555 
520/525 
485/490 

365 
330 
255 
215 

2951305 
2751285 

2251235 
2051215 

655 /665 
6001610 

4951505 
445 1455 

200 
160 
110 
70 

545 /5SO 
500 /505 
470 /475 

5351540 
4951500 
4601465 

5601565 
520/ 525 
490 /495 

545 /5SO 
5051510 
485/490 

5651570 
525 1530 
495 /500 

550/555 
5201525 
4851490 

365 
330 
255 
215 

295 /305 
2751285 

225 1235 
205 /215 

6551665 
6001610 

495 /505 
445 /455 

200 
160 
110 

70 

4S 
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EL 
y 

D urante los meses de febrero y mar· 
20 ha continuado en Aragón la situa
ción de relativa bonanza térmica que 
ha caracterizado en general a todo el 
pasado invierno. 

Lo más Significativo ha resultado ser, 
na obstante, la escasez de predpitacicr 
nes, en contraste con el mes de enero, 
Que fue relativamente húmedo . 

• 

En efecto, a lo largo del mes de f,," 
brero [último del Que se poseen datos 
completos a la hora de cerrarse la eai· 
ción de! presente número de la revis
ta) las precipitaciones mensuales me
didas en una ampl ia franja del valle 
medio del Ebro han sido inferiores a los 
10 litros por metro cuadrado, Cifra que 
está marcadamente por debajO de los 
valores medios mensuales esperables 
para dicho mes. 

cantidades superiores se recogieron 
solamente en las áreas pirenaicas y 
pre-pirenaicas, así como en puntos de 
la Ibérica. En todo caso, estas cantida· 
des fueron también senSiblemente in· 
feriares a las medias normales. 

El mes de marzo ha mantenido prác· 
t icamente la tónica del mes de febr,," 
ro, en lo que se refiere a la escasa pi u
viometría. 

Por lo Que respecta a las temperatu· 
ras, las medias mensuales de febrero 
fueron ligeramente superiores a las 
normales en gran parte de la región, si 
bien fueron más frecuentes y numero-

ABRIL 
ISOYETAS PROBABLES 

ARAGON -'; 
r 

, 

• 
• ",----. ~ ', ¡ - 1 ,,-,.; 

-. '" ' t ', .. ... '- . . . - . .SoII1_ 

sas las heladas en relación con el mes 
de enero, Que tuvo un número de días 
de helada anormalmente bajo. 

Las minimas absolutas de febrero en 
las tres capitales aragonesas fueron 
de -1,0 'C en Zaragoza·Aeropuerto, 
- 5,0 'C en HuescaMonf[orite y -5,5 'C 
en Teruel. 

El mes de marzo también va a resul· 
tar en conjunto bastante atemperado. 
Afortunadamente sólo ha habido algu· 
na irrUpCión aislada de aire más frío y 
además ha tenido escasa duración, por 
lo que no parece haya tenido excesiva 
incidencia sobre los cultivos ya tempra
namente nacidos en el mes anterior. 

1.....\. 

De cara ya al mes de abril convendría 
que las nubes fueran algo más genercr 
sas con nuestros secanos, ya Que, 
como bien dice el refrán, .En abril, 
cada gota vale por mil,. 

En este sentido, refiejamos en el gr;;' 
fico adjunto las isoyetas medias esp,," 
rabies para dicho mes. 

Esperemos ahora Que [a realidad 
haga buena la estadística y Que estas 
lluvias de abril no falten a su cita, aun
que -como casi siempre- no llueva a 
gusto de todos. 

ANTONIO L GOROO SERRANO 
Centro MeteOrOIógIOl Zonal del Ebro 

AL DEL CENTRO DE , 

Y REPRODUCCIO A 

.... PlRENAlCA 

semental: ARIN 
Nacimiento: 28--3·80 
calificación morfológica: 

N.' Registro: 13.568 
código lA: 3.29.015 
Peso vivo: 1.145 Kg. 

Genealogia 

Padre: N? Registra: 7.869 
Madre: N? Registra: 7.957 
Origen: URDANOZ (Navarra) 
Criador: Feo. Javier Andueza SUPERIOR 

ReSUltados prueba valoración genética fTESTAJE) 

• Ganancia media d iar Ia de peso . . ..... 1.405 gr. 
• ¡ndice de conversión de alimentos . . . 4,5 

(Kg. concentrada / Kg. de ganancial 
• Peso vivo a 10$ 12 meses de edad .... 435 Kg. 
• índice sintético de selección . . . . . . . . . 3,37 
• ClaSificación: EXCELENTE 

caracteristicas morfológicas del semental: 
• Gran desarrollo corporaL 
• Predominio de diámetros longitudinales. 
• Linea dorso·lumbar recta, larga y de excelente desarrollo 

muscular. 
• Bien proporcionado. ArmÓnrco. 
• Tercio posterior muy correcto, con buen desarroflo 

muscular a nivel de grupa y nalgas. 
• Buen eSQueleto y excelentes aplomos. 

ACONSEJABLE tanto para la cría en pureza, como para cruzamiento. 
N?' dosis en el banco de semen: 9.800. 
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