
~/ 

En la Caja tenemos todo para que tú crezcas con 
tu cosecha 

-Financiación especiaJ para tus proy€dos a largo 
plazo. 

-Rnanciación de campaña para g«stos de cultivo, 
de forma automática con nuestro siStema 
TARJETA VERDE. 

-PaIticipación en Sorteos de Viajes 

• I 

-Seguro de Accidentes de 1 millón de ptas. 
Especial para ti, por ser agricufioc 

Todas estas ventajas, domiciliando tu Seguridad 
Social en la oIicina de la Caja donde habnualmente 
trabajas 

Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto 
posible. Para que tú y tu cosecha crezcáis juntos con 
la Caja. 

DE ARAGOR 
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Trabajamos para mejorar la rentabilidad de sus campos. 

Nuestros 50 años de investigación son la base y la 
garantia de nuevas variedades en el futuro. Siempre, 

como hoy, con la más alta calidad genética. 

Solo semillas de calidad, como las de Prodes 
y Northrup King, pueden . al agricu~or 

una sie'Tlbra con la mejor pureza varie!aI y capaz 
de alcanzar el máximo rendimiento. 

-EN ARACON 

Un cultivo en fuerte expansión 

ANDRÉS MARTiNEZ 
AscoaOOl1 oe lnvest¡gac!On 
para !a ~erora de f¡¡ Alfalfa 

JOSÉ LUIS PALOMERO 
centro Ce Semllla'i V Plantas 

ce VIvero de la D,G.;", 

El valor de la producción de alfalfa en Aragón ascendió en la pasada campaña 
a 10000 mHlones de pesetas, ocupando una superficie de unas 60000 hectáreas, 

Que representan aproximadamente el 20 % del total nacional. 
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Agronómicamente, el cultivo de la alfalfa ofrece las 
siguientes ventajas: 
- Mejora la estructura y fertilidad del suelo, aumen

tando el contenido de materia orgánica y nitró
geno. 

- Contribuye con su competencia y cortes repetidos 
a erradicar algunas malas hierbas que se han hecho 
endémicas en algunas zonas a causa del monocul
t ivo que en ellas se ha venido practicando. 

- Una vez establecida, si por cualquier causa se alar
ga anormalmente el turno de riego, se retrasa su 
crecimiento y puede perderse un corte, pero no se 
produce el fracaso de la cosecha como ocurre en 
otros cultivos cuando la falta de agua coincide con 
un momento crítico de su ciclo vegetativo. 

- Es barato en semilla y abonado y, aunque es cier
to que exige una importante mecanización, su ren
tabilidad es actualmente superior a la del maíz y 
trigo_ 

Nuestras condiciones edáficas y dimatológicas son 
sumamente adecuadas para este cultivo: disponemos 
de suelos profundos con alto contenido en cal que 
proporcionan un excelente medio para el desarrollo 
de esta especie V de una integral térmica lo suficien
temente elevada que permite altas producciones con 
seis cortes a lo largo de la campaña. 

Con relación al Mercado Común, hay dos factores 
que inciden de manera positiva: 

1.' La excelente calidad de nuestro heno. Las ca
racterísticas varietales de nuestra alfalfa (hojas an
chas y tallos finos), el sistema de explotación de cor
tes frecuentes (30 días entre cortes en verano) y las 
buenas condiciones climáticas en que normalmente 
se realiza la henificación, dan lugar a un producto 
final de gran calidad con alto contenido proteico y 
poca fibra. 

Si tenemos en cuenta que en la mayor parte de 
Europa las variedades de alfalfa tiene tallos mucho 
más gruesos y lignificados, que el sistema de explo
tación del alfalfar es más lento (45 días entre cortes) 
y que las condiciones climatológicas no son adecua
das para una buena henificación, llegamos a la conclu
sión de que podemos competir con gran ventaja en 
el mercado europeo de alfalfa. 

2? la actual PoJitica Agraria Comunitaria, que 
incentiva vía precios y subvenciones los cultivos fo
rrajeros y, en particular, el sector de forrajes de
secados. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, consideramos 
que las perspectivas de este DUltivo en los regadíos del 
valle del Ebro se presentan muy favorables de cara 
a los próximos años. 

CUADRO 1 
SUPERFICIE DE CULTIVO y PRODUCCiÓN 

lDatos MAPA 1987) 

Superficie Producción 
O1ectáJeasl Forraje verde CTm! 

secano Regad/o TOTAL % % 

HUESCA 5570 21462 27032 8,97 1399119 10 

TERUEL 1818 5165 6983 2,32 232382 1.7 
ZARAGOZA 624 18700 19324 6,41 958691 6,9 

ARAGÓN 8012 45327 53339 17,70 2590 192 18,6 

ESPAÑA 83213 218230 301443 100 13932742 100 

ESTRUCTURA VARIET AL 

La clasificación de las variedades de alfalfa, desde 
un punto de vista agronómico, se realiza segun su gra
do de precocidad. Una variedad se considera muY pre
coz cuando posee una elevada capacidad de creci
miento vegetativo en régimen de días cortos, siempre 
que la temperatura media supere un determinado 
umbral 15-8 'o. En este sentido, variedad muy precoz 
es sinónimo de variedad «no durmiente». De acuerdo 
con este criterio de precocidad, una clasificación Si m-
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plificada de las variedades de alfalfa podría ser la 
siguiente: 

1.' Variedades Tardias 
(poco precoces o durmientes) 

Cuando las horas de luz son inferiores a un deter
minado valor dejan de crecer, aunque la temperatu
ra sea adecuada. Son variedades de zonas frías en las 
Que esa longitud de día coincide con las primeras 
heladas otoñales. Estas variedades son incapaces de 
aprovechar altas integrales térmicas. 

I 

Parcela de ensayo de variedades. 

, 
2.' Variedades Intermedias 

(precocidad media o semidurmientesl 

Tienen menor exigencia de horas de luz para su cre
cimiento vegetativo que las del grupo anterior y, por 
consiguiente, son capaces de aprovechar integrales 
térmicas más elevadas (4 000 -5 000 'CI. 

3.' variedades precoces Ino durmientes) 

Mantienen el crecimiento vegetativo Siempre que 
la temperatura media supere el umbral crít ico. Son 
originarias de zonas calidas carentes de heladas y son 
capaces de aprovechar las condiciones de altas inte
grales térmicas 15 000 -6 000 'CI. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios. así 
como el grado de sensibilidad al frío y a los riegos con 
altas temperaturas, se ha elaborado el cuadro 2. 

CUADRO 2 

CLASIFICACION DE LAS VARIEDADES DE ALFALFA INSCRITAS EN LA LISTA DE VARIEDADES COMERCIALES 

variedades sensibles a 
Integral Variedades aclaPtadaS a tempe. aturas temperaturas altas de 

ténnica del 
Precocidad 

aftas de verano V riesgos freCuentes verano asociadas a 
períOdO riesgos fI ecuente s 

vegetativo 

Sensibles al frio Resistentes al frío Resistentes al frio 

• Afrlcan (USA) 
Arahal lUSA> Baraka IEI 
Estfval lUSA} Spr1nter IEI 

5000-6000'( Precoces Galilea (,S) 
Gllboa lis) 

• Mediterránea IEI 
. _ ._ . _ . _ -

Moapa fUSA> AltIVa IEI 

• AragOn IEI 
capiGna fEl 
san ISidro fEI 

40Q0-5OO)OC Medias 'w1Ctoria IEI 
. _ . _ ._ -- --

camperalEJ 
• Tlerra de campos IEI 
• AmpJ..rd3n IEI 

"""""" ClmlRl 
ro """ lFrl Ettcp: {f'rj- ()'o (Ff) 
B.Ner!A1- \e're..il1R1 

<IOOO'C Tardias FD-100!Fn· vertus!Sl 

If!::r~~ -\\t-318ru:Al 

M"""' lFrl 
MreiIe!Frl 
QdLSIUnelFrl 

Pais de Origen: España IEI; Estados Unidos (USA); Francia fFr); Israel 1151; Suecia ISI . 
• Ecocipos 

Yariedades 
adaptadas a COi idi-
ciones de secano y 

tiel l as attas 

Resistentes al frío 

Adyta IEI 

• A1coroches IEI 

• TIerra de campos IEI 

verdal lE! 

Europe [Fr). 

MilfelIlI (FrJ 
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VARIEDADES RECDMENDADAS 
PARA LOS REGADíDS DEL VALLE DEL EBRO 

Distinguimos dos grupos de variedades adaptadas 
a las condiciones del valle del Ebro. 

Grupo 1. EcotiPO Aragón y variedades sintéticas 
procedentes del mismo. 

Grupo 2. Variedades intervarietales, en las Que los 
parentales son hibridos obtenidos cru
zando plantas del Ecotipo Aragón con 
plantas seleccionadas de variedades ex
tranjeras. 

Grupo 1. Está integrado por el EcotipO Aragón V 
las variedades sintéticas Capitana, San Isidro V Vic
toria. Sus características más sobresalientes son las 
siguientes, 

Ecoripo Aragón, llamado comúnmente alfalfa Ara
gón, es una población natural Que se ha ido configu
rando a lo largo de los siglos por un proceso de selec
ción natural al medio climático y edáfico del valle 
medio del Ebro, lo Que le ha proporcionado una ex
traordinaria adaptación a esta zona. Destaca por su 
rápido rebrote primaveral, su grao velocidad de cre
cimiento tras los cortes, un buen rebrote otoñal y la 
gran calidad de su forraje por sus tallos finos V hue
cos y sus hojas anchas. 

Los riesgos de contaminación genética del Ecotipo 
motivaron Que en 1969 se planteara la conservación 
de dicho ecotiPO, trabajo Que fue realizado por la Aso
ciación de Investigación para la Mejora de la Alfalfa 
IAIMA!, con la supervisión deI INSPV. 

Dicho trabajo consistió en la prospección e identi
ficación cualitativa y cuantit ativa de 98 muestras pre
cedentes de toda la zona de origen del ecotipo. 

Esta identificación poblacional se realizó median
te el estudio estadistico, tanto a nivel de planta indi
vidual como en cultivo denso, de los siguientes ca
racteres: 

- Producción de forraje. 
- Rebrote primaveral. 
- VelOCidad de rebrote tras el corte. 
- Rebrote otoñal. 
- Altura de planta. 
- Fecha de floración. 
- % de flores variegadas. 

Como consecuencia de estos trabajos fueron selec
cionadas las poblaciones cuyos valores para todos y 
cada uno de los caracteres estudiados Quedaban com
prendidOS dentro del intervalo x + 2 (J. 

La mezcla de la reserva de semilla de estas pobla
ciones constituyó la semilla Fundacional del EcotiPO 
Aragón, de cuya conservación se encarga AlMA. 
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OBTENCiÓN DE VARIEDADES PROCEDENTES 
DEL ECOTIPO ARAGÓN 

Selecaón de plantas (1501 

Parcelas de POlicruzarruento 
de las planeas seleccionadas. Evaluaaón de la ACe 

/ _ -;,,,,_ de las;--=-

Selecoón de las 13 plantas Cruzamientos dia/elos aS) 
de mejor ACC. evaluar la ACE. 

Parcela de pohcruzamlento de los dOnes de meJOr ACE. 
Obtenoón semilla fundacional. 

Ensayos de valor agroOOmlco 
de las vanedades experimentales. 

".--

CAPITANA SAN 51ORO VICTORIA 

Las variedades capitana, San Isidro V VICtoria son va
riedades sintéticas procedentes del Ecotipo Aragón, 
habiéndose seleccionado los clones Que la constituyen 
mediante pruebas de aptitud combinatoria general 
lACe) y especifica IACEl. 

Estas tres variedades mantienen las características 
generales del Ecotipo en lo Que se refiere a grado de 
precocidad, ritmo de explotación, adaptación a cor
tes frecuentes y resistencia a plagas V enfermedades, 
superándolo en producción, calidad forrajera V persis
tencia. 

A continuación se indican los resultados de produc
ción de estas variedades, en relación con el EcotiPO 
Aragón, en los ensayos de valor agronómico realiza
dos en los últimos años, mediante la linea de re
gresión. 

Grupo 2. Variedades intervarietales. Los clones 
Que constituyen estas variedades son hibridos obte-

Tm / ha 

- --- -- --- -----/ 

90 

80 

, , , 
I 

90 

Tmlo. 

1 SAN ISIDRO 

90 

80 

100 80 

Persistencia de variedades. 

nidos cruzando material Aragón con plantas seleccio
nadas de variedades extranjeras. 

En estos hlbridos, al ser los parentales genéticamen
te muy distintos, se consigue el efecto de heterosis 

Tmlo. 

1 VlCTOOIA 

80 

90 100 80 90 100 
Tm 1ha 

ECOTIPO ARAGÓN 
Tm /ha 

ECOTIPO ARAGÓN 
Tm J ha 

ECOTlPO ARAGÓN 

En los regadíos de Aragón se cultivan más de 5O(){x) hectáreas de alfalfa. 

9 



Y. por otra parte. la intervención de la alfalfa Aragón 
en todos ellos les confiere persistenda. 

De las variedades obtenidas par AlMA por este mé
todo de selección. consideramos adecuadas para el 
valle medio del Ebro Sprinter y Baraka. Ambas varie
dades paseen una precoddad superior a la Aragón. en 
especial Baraka. y ~milar resistencia al fria. Destacan 
par su rapidez de implantación y su gran producdón 
en lOS dos primeros años de cultivo en los que supe
ran claramente al Eootipa Aragón. En el tercer año sus 
rendimientos en esta zona son similares a los de la 
alfalfa Aragón Y disminuyen algo con reladón a aqué
lla en el cuarto. 

Aunque el área más idónea para estas dos varieda· 
des es Andalucía y zonas cálidas de Extremadura. can· 
to Sprinter como Baraka pueden ser interesantes en 
los regadios del valle del Ebro para un régimen de 
explotación intensivo de tres años. sobre todo si se 
mantiene la tendencia de otoños cálidos que está 
permitiendo realizar en estas variedades siete cortes 
par temparada. 

A continuación se indican los resultados de produc· 
• 

ción de estas variedades en relación con el Ecotipa 
Aragón en los ensayos de valor agronómico realizados 
en los últimos arios mediante la linea de regresión. 

10 

Tm / ha 

1 BARAKA --------. 

8 

Tm / ha 

• 
80 90 100 

Tm / ha 
ECOTl PO ARAGÓN 

1 SPRfNTER 

90 

80 90 100 
Tm / ha 

ECOTIPO ARAGÓN 

OBTENCiÓN DE VARIEDADES INTERVARIETAl ES 
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Evaluación de 
la ACG en parcela 

Parcela de 
poHcruzamlento de 
los hibndos 
de mejor ACG. 

~ SEMIllA FUNDAOONAL DE LA VARIEDAD 

• 

Como resumen de los resultados de los ensayos de 
valor agronómico realizados en el valle del Ebro en los 
últimos años. se indica en el siguiente diagrama la 
comparadón de las producciones obtenidas par los 
diferentes grupas de variedades, 

PRODUCCION 
EN % 

o Ecotipo Alagón 

D \lariedades procedentes del Ecotipo Aragón . 

O Variedades intervarietalES. 

O Variedades extranjeras tardías. 

f:J Variedades extranjeras precoces. 

100 : 46 Tm/ha 100: 118Tm/ha 100 = 104 Tm/ha l00-98 Tm/ha l00_92TlTIIha 
120 -

110 -

100 - - -, -

90 

80 -

70 -

60 

50 

LA PRODUCCiÓN DE SEMILLAS 

La producción de semilla de alfalfa está regulada 
por el Reglamento Técnico especifico de Control y 
Certificación de semillas y plantas forrajeras. según 
Orden ministerial de 1 de julio de 1986 y modificación 
del13 de octubre de 1987. asi como por otras dispo
siciones reglamentarias dentro de la actividad que 
desarrolla el Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero tlNSPVJ. del Ministerio de Agricultura. Pes· 
ca y Alimentación. 

Se consideran para la alfalfa. a partir del material 
parental. las categorias de semilla de Prebase. Base y 
Certificada IR·11 R·2l. 

En cuanto a las variedades. distingue lO que son 
variedades comerciales seleccionadas o de obtentor 
y variedades comerciales locales Icult ivar local o eco· 
t ipos). 

Normas mínimas exigidas a lOS campos 
de prOducción de semillas 

Se refiere a las normas Que deben cumplir los cam· 
pos de producción de semillas dedarados por las en· 
tidades productoras. con el objetivo de que la semi· 

r -

r 

lIa sea de la mayor calidad. tanto intrinseca como 
extrínseca. Se fijan los requisitos generales que deben 
cumplir los procesos de producdón en lO referente a, 

1. Tamaño de las parcelas. 

2. Cultivos anteriores. al objeto de evitar mezclas. 

Semilla pura de alfalfa. 
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Especies CUYO cu/rivo 5010 O en mezcla no podrá 
haberse realizado durante lOS afios anteriores 
al establecimiento de los cultivos de alfalfa 

2 anos 3 años 

Melilotus Sp. Medicago Sp. 
Trifolium pratense. 

3. Aislamientos mínimos, para evitar el cruzamien
to con ot ras variedades. 

5emí11a /:JaSe semilla certificada 

Gener.Jdones 
anteriores a la 
semilla base Hasta Mayor efe '""" Mayor oe 

(metrosJ 2 hect:ireas 2heaareas 2 hectáJeas 2 hectál eas ,,,,,,,00 (merr05l 1"'_ (metroSl 

300 200 100 100 50 

4_ Contenido máximo de plantas de malas 
hierbas, posibles contaminantes de la semilla y di
fíciles de eliminar en los procesos de selección 
mecánica, t ales como Rumex spp, Chenopodium 
album, polygonum spp_ y Cuscura, planta ésta 
que parasita la alfa lfa y de gran poder invasor. 

Tolerancia de otras especies 
en los eampos de produetión de semillas 

Núm. de plantas por área 
ESPecie 

Prebase V base certificada 

Cuscuta O O 

Meliloto 
Trébol violeta 
Otras alfalfas 4 20 
Mielgas y carretones 
Rumex sp_ 

Chenopodium SP 24 100 
Polvgonum sp 

Normas mínimas exigidas a la semilla 
La semilla recolectada en el campo es sometida por 

las entidades productoras de semillas a un proceso de 
limpieza mecánica y envasado, preparándola para el 
precintado oficial. realizado par los servicios campe· 
tentes de la Comunidad Autónoma, requisito indis
pensable para que la semilla pueda ser comercializada. 

Las normas Que deben cumplir se refieren a la pu· 
reza espedfica y varietal, contenido en otras semillas 
de especies cultivadas o si lvestres y a la germinadón 
y cuyos baremos quedan refiejados por categorías en 
el cuadro 3. 

CUADRO 3 
REQUISITOS DE LAS SEMILLAS 

Base Certificada 

Pureza varietal 99% 99% 

Pureza especifica 97% 97% 

Germinación 80% 80% 

Contenido máximo de semillas 
de otras especies: 

ai Total 0,3 % en peso 1,5 % en peso 

bJ Una sola especie 20 semillas en 50 gramos 1,0 % en peso 

d Melilorus spp_ O 0,3 % en peso 

Número maximo de semillas de otras 
especies: 

aJ Rumex spp. en muestra 
de 50 gramos 3 10 

bJ CU5Cura en muestra 
de 100 gramos O O 
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Control de la pureza varietal 
Además de los controles que se efectúan a los cam

pos de producción de semillas y los que se rea lizan a 
la semilla precintada en laboratorio, en lo referente 
a germinadón V pureza especifica, se efectúan en 
campo los controles de la pureza varietal Iprecontrol 
y postcontroll, Siguiendo las normas actualmente en 

• vigor. 

Se comparan los diferentes lotes de semilla precin
tada con la muestra testigo de la correspondiente va
riedad entregada por su obtentor. Para los ecotipos 
de alfalfa,la muestra t est igo se ha obtenido median
te los estudios de la población, analizando los carac
teres cualitativos y cuantitat ivos Que le definen yeli
giendo las muestras mas representativas, proceso 
realizado por AlMA en el Ecot ipo Aragón_ 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
SOBRE EL CULTIVO DE LA ALFALFA 

Aunque la alfalfa es un cultivo tradicional en Ara
gón que nuestros agricultores vieRen practicando 
desde hace siglos y consiguientemente conocen bien, 
creemos que pueden ser de interés las siguientes 
cuestiones: 

- Nivelación de la parcela. Antes de proceder a 
la siembra conviene perfeccionar la nivelación del ban
ca!; esto evitara encharcamiento en futuros riegos,lo 
que contribuirá a alargar la vida del alfalfar. 

- Época de siembra. Creemos preferible la siem
bra otoñal sobre la primaveral. En el mes de septiem
bre el tiempo suele ser suave y encalmado y la alfal
fa nace rápidamente tras el riego antes de que se 
forme costra. Durante el invierno desarrolla el siste
ma radicular y ya en el primer año la producción es 
casi la normal de un alfalfar establecido. 

- Siembra mecan izada. Efectuar la siembra con 
una máquina adecuada contribuye de forma impor
tante a asegurar el éxito de la nascencia. Las mejores 
máquinas son las de rodillos compactadores que, a la 
vez que localizan la semilla a una profundidad adecua
da y uniforme, le proporcionan un íntimo contacto 
con el lecho de siembra. 

- Ut ilización de herbicidas_ En las siembras oto
ñales se produce muchas veces una fuerte invasión 
de malas hierbas, generalmente de hoja ancha. Con 
este t ipo de flora da muy buen result ado un trata
miento con 2.4 OS 12.4 diclorofenoxibutírico) a dosis 
de 2,4 Vha de materia activa cuando la alfalfa tiene 
de tres a siete hojas verdaderas (na más tarde) y con 
temperaturas entre 12 y 24 'c. Si las malas hierbas 
son de hoja estrecha, puede utilizarse en cualquier 
época but ilfluazifop a razón de 250 cc/ha de materia 
activa, añadiéndole un mojante. 

Campo en floración. 

En alfalfares Viejos que están ya algo claros, espe
cialmente si se van a destinar a la producción de se
milla, es muy aconsejable utilizar hexazinona a razón 
de 0,9 kg/ha de materia activa a la salida del inVierno 
(primeros de febrero) o en las veinticuat ro horas des
puéS de un corte Ipara que no haya todavía brote de 
la alfalfa que podría absorber parte del producto y su
frir toxicidad). Para la buena eficacia de este herbiCI
da es fundamental su aplicación con mucha agua 1700 
!!ha o más). Si no llueve en los siete días siguient es, 
conviene regar. 
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JESÚS COMENGE ENSEÑAT 
Agrar rnvestigaciór1. s_ A. 

-y SU POSIBLE PREVENCION 
para el en los y en cebada 

De todos es conocido la sensibilidad de los cereales al encamado fisiológico 
y de una manera más especial la cebada, por lo Que adquiere una gran importan
cia la enumeración de los medios Que el agricultor puede disponer para limitar 
dicho accidente. 

Aun cuando en todo el artículo vamos a referirnos exclusivamente al enca
mado fisiológico, hay Que recordar Que existen otras formas de encamado para
sitano debido a la presencia de hongos Que afectan a la naturaleza del tallo, debi
litándolo, pudriéndolo o restándole resistencia mecánica_ En este caso la lucha se 
basará en tratamientos fungicidas para combatir la enfermedad 

ENCAMADO FISIOLÓGICO 

P odemOS establecer que: 
Encamado fisiológico = Alimentación desequilibrada 

Los tejidos vegetales están constituidos en su mayor par· 
te por proteínas V glúcidos, y sus derivados. Puede asegu
rarse que de forma general estos últimos provienen direc
tamente de la actividad fotoSintética, mientras que en las 
proteínas interviene principalmente la alimentación nitro
genada de la planta. Un equilibrio entre esta alimentación 
nitrogenada y la asimiladón del carbono proporcionará una 
correcta síntesis de materias orgánicas. y, por lo tanto, una 
buena (estructu~ vegetal. 

Al comenzar el encañado de los cereales es cuando pre.
sentan una mayor actividad de crecimiento Y. por consi
guiente. cuando se crean las mayores necesidades de ele
mentos nutri t ivos, por lo que un buen equilibrio en [os 
metabolismos de síntesis de azúcares y de proteína tiene 
una vital importancia. Un desequilibrio en este momento 
y los siguientes puede provocar el etiolamienro de los teji
dos, Que los convierte en excesivamente frágiles para so
portar el peso de los propios tallos y de las posteriores es· 
pigas, sobre todo en zonas de fuertes lluvias o vientos 
violentos. 

En general, la insufidente penetración de la luz en la masa 
vegetal, puede perturbar el crecimiento de los tallos y es 
la causa de Que fuertes densidades de siembra o fuertes ahI
jamientos pueden contribuir enormemente al accidente. 
Todo debido a la fuerte competencia establecida entre las 
plantas por la luz y los elementos nutritivos. Comoquiera 
Que la sintomatologia de este desequilibriO nurricional no 
va a manifestarse hasta el final del encañado, lo normal es 
Que el agricultor lo detecte cuando no hay remedio; cuan
do el campo está encamado. 

La gravedad de! encamado f isiológico dependerá del mo
mento del mismo, teniendo consecuencias sobre el rend~ 
miento final tanto en cuanto influya en el peso de los 1000 
granos o en la misma fertilidad de la espiga, si aconteció de
masiado prematuro. 

De todo lo anterior se deduce que todos los sistemas de 
prevendón del encamado o reducción del mismo puede re
ducirse a dos: 

1) Racionalización al máximo de las técn icas de cultivo, 
2) Recurrir a limitadores de crecimiento. 

TÉCNICAS DE CULTIVO 

Aun cuando no es éste el lugar ni el momento para ha
blar de técnicas de cultivo, hay Que recordar Que para dis
minuir los nesgas de encamado tenemos: 

- Elección de variedades de talla corta y resistentes al 
vuelco. 

~ Densidades de siembra razonables. Mientras el obten
tor de la variedad no recomiende otra cosa distinta,las 
densidades en torno a las 250 plantaslm2, a la salida 
del invierno, creemos san las más adecuadas. 

Un abonado equilibrado es primordial paf7J evitar el 
encamado. 

-Abonado nitrogenado equi librada con los demás ma
cronutrientes, sobre todO el fósforo, y desde luego in
tentar fraccionar las dOSIS de nitrógeno con aportes dé
biles al comlEza del ah ijada. 

LlMIT ADORES DE CRECIMIENTO 

Antes de entrar en qué son los limitadores de crecimien
to hay Que definir lo que son las sustancias de crecimien
to, y nos parece la mas adecuada la definición que hemos 
leIdo en algún artículo de F. Couvreur: 

cSon suStancias orgánicas, presentes en muy débiles can
tidades, capaces de modificar cualitativa y cuantitaovamen
te el creCimiento y la diferenciación de células vegetales». 

De forma general aseguran el control del crecimiento y 
de su desarrollo, controlan, en definitiva, la formación de 
diversos tejidos y órganos, es decir,la coordinación morfo
lógica y funcional del conjunto del v€geta l. 

Todo esto presupone que las sustancias de crecimiento, 
también llamadas «hormonas vegerales», tengan las siguien
tes caracten'sticas: 

- Estan presentes en estado natural en los vegetales. 
- No san indispensables en la alimentación de la planta. 
- Actúan sobre los mecanismos de crecimiento, como 

son los fenómenos de división celular y elongación. 
~ Evitar Que la planta adquiera estructura «anarqulca». 
- Se produce en un lugar de la planta y actúa en otra 

distinto. 

Aun cuando existen muchas sustancias naturales con ca
rácter de hormona vegetal, las sustancias de crecimiento 
pueden clasificarse en: 

- Auxinas, 
- GibereJinas, 
~ Citad ni nas, 

cuyo efecto está reflejado en el cuadro 1. 
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CUADRO 1 

EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS DE CRECIMIENTO 

............ LUliih fonnadón c¡.",lad6n Cfectos 

AUXINAS - Meristemos De célula a célula Crecimiento: Tallos. hojas, cole6ptilos, etc. 
- COIe6ptilos De arriba abajo Inhibe aeclmiento raiz.. 
- Pol€n (transporte metabólico) Mortogénesis: Favorece: 

- Raíces más numerosas (inhlbe caida hojas), 

- AParición de botones, yemas y ramificaciones. 
- lnduce la síntesis de etileno. 

QBERElJNAS - ÁPICes jóvenes No polarizado SINERGISMO CON AUXJNA$ 
- HOjas lno relacionado con Alargamiento y proliferación celular: 
- Embnones, esbozos metabolismo) - Favorece la salida de dorrnanda. 

florales En savia elaborada - Induce floración en bastantes especies. 
- Raíces - Esnmula sintesis alfa.amilosa en 5emltfa cereales. 

- lnhiOe: forrm:ioo rafees de yemas y ramificaciones. 

CITOCJNINAS Raíces, doroplastos limitado Proliferación celular: 
y embriones No polarizado (Sabia brutal - Favorece tlgnificaCión, aparición de yemas, rafces 

Na es de extrañar, habida cuenta del importante rol de 
estas sustancias sobre la eS!ructura del vegetal y sobre su 
fisiología, que se hayan efectuado cantidad de intentos para 
sintet izar sustancias que influyan sobre la forma del vege
tal y particularmente sobre su talla, y en este casa hay Que 

Desorganización del metabolismo . .... . _ ... . .. . . 
Limitación crecimiento . . .. . .. .. _ ..... _ . ... . .. . 
Enraizado (estaquillado, acodo) . . . .. . . ..... , 
Floración, cuajadO . . ... . _. . . ... ....... . .. 
Inducción partenocarpia _ ....... . . . . . . , ... . . .. . 
Control caída f ru tos ... . __ .. ... . . ... . . . . ... __ . 
Mantenimiento de dorman cia . . . . .. .. .. . . . . . . . 

APUCACIÓN A LOS CEREALES 

Debido a la intensificación del cultivo de cerea les en mu
chos ~ises de la Europa húmeda, han venido Introducién
dose para uso del agrk:ultor una serie de productos Que de 
una manera general pueden definirse como «agentes ena
nizante5>l . Ni que decir t iene que el encamado fisiOlÓgiCO 
const ituye una verdadera barrera a la hora de cualquier in
tento de aplicar técnicas intensivas de cultivo, por lo que 
estos limitadores de crecimiento o «recortadores de talla» 
pueden rentabilizar unas unidades de nitrógeno más a per
mitir mayores densidades de siembra. 

Hemos hablado antenormente de racionalizaaón del abo
nado nit rogenado para evitar el encamado, pero existen SI
tuaciones en las que resu lta poco menos Que imposible y 
el agricultor actúa de forma aleatoría, y puede ser conve
niente recurrir a productos químicos, como ocurre en los 
siguientes casos: 

- Tras importantes aportes organicos en los Que sea di
ficil prever el comienzo de la mineralización y, por lo 
tanta, susceptible de provocar un exceso de nit róge
no asimilable en el comienzo del encanado. 
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y ramificaciones, 

recordar los herbicidas 2.4D, 2.45T, MCPA, etc., Que pueden 
considerarse las primeras f itohormonas de sintesis, el cee, 
etcétera. amén de otros muchos mas con uso en horticul
tura y fruticultura y que clasificamos por su acción: 

2.4D. 2,45T. MCPA . . 
cee. (cloruro de clorocoJina), Etephon 
AIB {ácido indolbutínco) 
Ácido giberélino, ANA (ácido naftalenacético), etc. 
Ácido clorofenoxiacético 
2.40. 2.45T 
IPC 

- Por presencia de fuertes restos de nitrógeno mineral 
sobre limos profundas tras remolacha, patatas, etc. 

En España, cuando los problemas del agricu!tor son otros 
muy variados, y de la importancia de si llueve o no llueve, 
parece una mcongruenda hablar de intensificación de cul
tivos en cerealiOJltura, y mucho menos de recortadores de 
talla en t rigos o cebadas. Desde luego hay Que pensar que 
nueSll a geografia es muy variada y existen zonas donde 
nuestra agncultura puede perfectamente equipararse a la 
de muchos otrOs paises de la CEE. 

Si bien en Espana no se han registrado demasiadas pre
ductos comerciales como limitadores de credmiento en ce
reales, posiblemente por la falta de rentabilidad, nuestro in
greso en el Mercado Común creemos inflUirá también en 
esta PEqueña parcela de los agroquimicos, y es por lo Que 
vamos a hacer mención de Jos productos Que existen en 
Europa, aun cuando vamos a intentar omit ir productos y 
marcas comerciales. centrándonos en materias activas. 

El cuadro 2 es par si solo lo suficientemente expresiva en 
cuanto al momento de aplicadón y dosis Que se han de em
plear en los dist intos cereales. 

, 

• 

• 

CUADRO 2 

RECORTADORES DE TALLA UTILIZABLE SOBRE CEREALES 

Materia xtjva EsDectes 

Etefón 480 gil - Cebada Invierno 
- Trigo btando Invierno 
- Tngo duro 

Etefón 155 !)'I + cloruro - Cebada InV1erno 
de mepicuar 

(Cloruro de dorocolinaJ - Tngo blando 
460 gil + cloruro de colina - Trigo duro 

-Avena 
-Cemeno 

Cloruro de dorocolina 460 gil - Trigo blando 
- Trigo duro 
-Avena 
-Centeno 

EMPLEO DE LlMITADORES 
AL CASO CONCRETO DE CEBADA 

Del mismo cuadro 2 se desprende queJos productos para 
cebada son mas especificas que los del resto de los cerea
les. Por otra parte, no pasará inadvertido al lector el mo
mento de aplicación para cebadas, en algunos casos ¡hasta 
la aparición de barbasl En una palabra, puede aplicarse Jos 
!imitadores de crecimiento en un momento can avanzado 
en Que mas o menos se tiene previsto cómo viene la cose
cha, aun cuando mult itud de agricultores, al leer estas últi
mas lineas. pensarán más en el daño Que pueden ocasionar 
con las rodadas del tractor (iD que los beneficios que pue
de reportarles una mayor producción de cebada. 

Hay que dejar claro, no obstante, que los productos en si 
no son indispensables en la alimentadón de la planta y, par 
lo tanto. no deben de considerarse como un factor de pro
ducción como lo sería el nitrógeno, y se emplearan sólo en 
los casos en Que exista posibilidad de rentabilidad, dado Que 
los aumentos de producción tras emplear los limitadores de 
talla son siempre debidos a un aumento del peso de 1 000 
granos como consecuencia de evitar o disminuir el encama· 
da. Ha podido consratarse tantO en maíz, cebada o trigo Que 
las sustancias de crecimiento cper se» no producen aumen· 
tos de rendimiento y en algunos casos pueden disminuir
los ligeramente, por lo que deben de reservarse para culti
vos intensivos con verdadero peligro de vuelco, dado que 
puede rentabilizar una aplicación suplementaria de veinte 
o veinticinco unidades de Nlha. 

En cebadas de primavera, en un crecimiento muy rapido, 
tienen una particular importancia las sustancias de crec~ 
miento por las grandes posibilidades Que se abren a la in
tensif icación de este cult ivo, considerado en muchos luga
res como secundario. 

CONCLUSIONES 

- Las sustancias de crecimiento no son indispensables 
para la alimentación de las plantas. 

oa.io Estado aplicación 

1.0 Rnal encañado o a comienzo espigado 
1.0 
1.5 

2.5 Desde pnmer nudo hasta aparición de barbas. 
Ópomo = apanclón última hOJa 

1,5 -2,5 - Fin ahijado a encañado 
3,5 - Pleno a fin ahilado 
3.0 -Dos nudos 
3.0 - Uno a dos nudos 

1,5 -2,5 - Rn ahijado a encanado 
3S - Pleno a fin ahuado 
3.0 -Dos nudos 
3.0 - Uno a dos nudos 

La cebada es uno de los cereales de invierno más sensibles 
al encamado. 

- Están reservadas a cultivos intensivos con verdadero 
peligro de encamado. 

- El aumenta de producción- sólo es debida al aumento 
del peso de 1000 granos, pero la sustancia de creci· 
miento no produce incrementos de cosecha por si mis
ma, sino tanto en cuanto disminuye el riesgo de vuelco. 

- La lucha contra el encamado f isiológico tiene interés 
si el cultivo se encuentra bien protegido cont ra enca
mados parasitarios, como el «mal de pie). 

- La rentabilidad del uso de recorradores de talla debe 
analizarse siempre can situaciones de encamado. 
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El híbrido de girasol de 
SEMILLAS PACIFICO de gran 
producción y contenido graso 

';) ... -,~ . 
... e ' F;lCO 

- . 
«PIPAS 

CON GRASA» 
El mercado actual de girasol demanda princi
palmente variedades de alto contenido graso y 
elevada producción. 

SEMILLAS PACIFICO, siguienc;to su larga tradi· 
ción de investigación, ofrece al mercado el 
hibrido de girasol GIRA FLOR, SH-222, obtenido 
por nuestros técnicos para conseguir una 
mayor producción y riqueza grasa. 

Comercializado en exclusiva por: 

-

• 

-

'" "'''' 
'" '" '" '" '" '" "'",,,, 

, 

ON 
Y LA P.A.C. 
EN 1990 

JAVIER GROS ZUBIAGA 
Jefe 5ervIoo Estudios 

y Coor~ de Programas 

PRECIOS· LA CAMPAÑA 1990 / 1991 

La campaña se instrumentaliza fundamentalmente 
sobre una propuesta de precios y medidas afines. 

Las propuestas representan una continuidad en la 
politica de equilibrar la oferta y la demanda, eliminan
do incentivos a la ampliación de la oferta, congelan
do los precios y estableciendo controles a la oferta. 
Es decir, se continúa por la vía de utilizar los precios 
únicamente como instrumento económico para el 
ajuste de la producción, ut ilizando otros medios para 
asegurar a las personas que t rabajan en la agricult u
ra un nivel de vida equitativo. 

Con respecto a la mayoría de los productos se pro
pone el mantener los precios de 1989/1990, que t ie
ne diferente repercusión según el valor del ECU ver
de y para España el tratado de adhesión, en sus 
medidas de aproximación de precios y ayudas, dan
do lugar a una relación con respecto al año anterior 
que se refleja en el cuadro 1, donde lo más favorable 
es el aumento en la ayuda al trigo duro len Aragón, 
sólo para la provincia de Zaragoza) también en la de 
los productores de aceite y el aumento del precio de 
orientación en el vino, y en el precio objetivo de los 
forrajes. 

Por otra parte, se mantienen los niveles de los me
canismos estabilizadores que son el apoyo para los es
fuerzos de racionalización emprendidos en la política 
comunitaria cuyo efecto en la campaña 1989/1990 
y su evolución propuesta para 1990/1991, se recogen 
en el cuadro 2_ 

Para el vino se espera en los próximos años una produc· 
ción que excederá el consumo. 

Los efectos de estas medidas sobre la Renta Agra
ria en Aragón dependerán de la situación coyuntural 
del mercado; en definitiva, de que haya bajas produc
ciones que aligeren la presión sobre la demanda. Si las 
condiciones de producción fueran similares a la del 
ano pasado, cabrfa esperar un efecto de ligera dismi
nución en las rentas, de acuerdo con la participación 
por sectores en la Producción Final Agraria tal como 
se presenta en el cuadro 3, donde se puede observar 
también la participación de los sectores importantes 
en Aragón en el presupuesto del FEOGA-Garantia para 
1990, y cómo la est ructura productiva se correspon
de sólo parcialmente con la estructura en las gastos 
de garantía. 

Además del efecto sobre la renta de la polít ica de 
precios, hay Que considerar el realizado directamen· 
te por efecto de las subvenciones, cuya importancia 
se ha venido incrementando desde la adhesión a la CE, 
como se muestra en el cuadro 4. La evolución de las 
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subvenciones parece haber llegado a un tope y la evo
lución de sus principales componentes (cuadro S), de 
acuerdo con las prelOsiones para 1990, permiten opio 
nar que su cuantía puede ser sensiblemente igual a 
la de 1989. 

CUADRO 1 
VARIACiÓN DE PRECIOS PARA ESPAÑA. 

CAMPAÑA 1990·1991 

'"",octO 
Variadán en % 

1990-1991 1 1989-1990 

La Comisión, al hacer esta propuesta, es conscien
te de Que este proceso de ajuste enfrentará ciertos 
problemas y puede acelerar el éxodo del mundo ru· 
ral. Por ello se ha decidido dedicar una mayor propor· 
ción de la sección Garantla del FEOGA a ayudas a pe
queñas explotaciones familiares, mediante medidas 
afines a las propuestas de precios, entre las que cabe 
destacar el régimen de ayuda directa a la renta. 

Tnga blando. cebada, maíz. --0,64 
sorgo, centeno (p, InterJ 

Tngo duro (p, InterJ 1,1 2 
Tngo duro ayuda (ptas/haJ 35,49 
AúrO¡ (p. lnter. padChfl 3.S 
Arroz aYuda indica. IptasJhal -33.57 

Aceite oliva {p. interJ 5.8 
Aceite oliva ayuda proeL 18.37 
G1rasol (p. mter.l 3.64 

Leche polvo (p lnterJ --'.6 
carne vacuno lp. Inrer.l --{),98 
Carne OVinO fp base) -0,47 
Carne porcino Ip. base) -<,sa 
Vino btanco (p. arienJ 9,88 
Vino tinto {p. OrlenJ 6,34 

Fomues {p objetivo} 2 
Guisantes (P. mínimo) -0.64 

La cuantía de este Objetivo, la participación f inan
ciera de la Comunidad y las condiciones de aplicación, 
indicarán hasta Qué punto constituye realmente una 
solución al problema coyuntural del ajuste o son ini· 
ciativas pollticas que dependen, para el éXito de su 
aplicación, de las disponibilidades financieras de cada 
país miembro. 

Frutas 'f hortalizas (p. base) 1,18 

Pi or'P'Cto 

Cereales 

Giraso) 

S<j;3 

GUISantes, habas, 
habondllos. aluamú. 

Acerte de oliva 

Vino 

Melocotones 

Manzanos 

Tomate transformo 

Peras WilIams 

rV'relocotón almíbar 

Leene 

Ovino 
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CUADRO 2 
ESTABIUZADORES y UMBRALES DE PRODUCCiÓN 

canvana 1989-1990 

ClJOtas o c;¡ntirJ<NJes 
mblmas garanctzaaas 

160 millones cm 

España 12 9OO!m 

España, 1 411 800 trn 

Para Eur·12, 3500 000 tm 

Para Eur·1 2. 1 350000 tm 

~miento 

Svno se aplica tasa suplement. 
Descenso 3% 
precios para 1990-1991 

No 
No 
Rebasamiento 16 % 

No se prevé 

Destilación voluntana maxima No se prevé 
Destilación obligamria en fundón 
cantidad total 

Umbral Intervenoón No se prevé 
Eur-11. 376600 !m 

Umbral intervención 
Eur·11, 478 0Cl0 tm 

España Se prevé rebasamiento 
Coneen., 370 000 tm 
Pelados. 209 000 tm 
Otros, 88 000 tm 

Umbral de garantía, 1.02 805 tm No se prevé 

Umbral garantfa, No se prevé 
España. 80 000 tm 

Para -Eur-12, Rebasamiento 0,5 % 
95 392 0B9 tm 

Para Eur·11 (Sin Reino- Unido) 
e Irlanda, 
45 300 ooa ovejas 

Rebasamiento 3,3 % 
supuso descenso 
preaos base en 3 % 

Ca¡¡¡ada 19&~1991 

OJotas o cantidades 
fi)ad;lS l propue. ,iJS 

los mtSmOS QUe 1989-1990 

los mismos 

los mismos 

:..os mismos 

los mismos 

• 

Umbral intervención 15 % media 
últ imos cinco ai'\os 

Umbral intervención 4 "lb 
de producción media 
de consumo fresco 

los mismos 

lOs mismos. 
España se incorpora 
a los comunitarios 

cantidad global comunitaria 
97512 622 tm + reserva 
comUnltana 
Se manttene el mismo. -
Se prevé una rebaja 
de19 % del precio en 
Eur·11 (sin Reino Unido) 

, 

• 

• 

-

CUADRO 3 
RELACiÓN ENTRE SECTORES Y PARTICIPACiÓN 

EN LA P.F.A. Y EN GASTO DEL F.E.O.G.A. 

PaI pie _ I Oh en la P. eh 11 '. ".Ift P. ellPp 

CU/'tIVo 1 can' » P .u .. Gt Ar.IIIM I ¿OOoll-Gannlia 
M!S' 11116-t JB8 19., 

% % 

Cereales 25 16 
Porcino 19 0,6 
Carne ovino 9,5 4,8 
Frutales 9 2* (con hortalizas) 
came aves 7 0,1" (can huevos) 
carne vacuno S 7.8 
Hortalizas 4 en frutales 
Forrajeras 3 1 
Leche 2 15,5 
Huevos 2 en aves 

TOTAL 81,S 48,4 

CUADRO 4 
EVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES 
EN LAS MACRO MAGNITUDES 

P lo 

'985 '986 """ , ... 
% .. " " 

Prado final agraria 1,3 2 5.7 5.3 
Renta agraria 3.6 5.5 16,9 13,7 

CUAORO S 
IMPORTANCIA DE TIPOS DE SUBVENCIÓN 

En porcentaje del total de subvenciones 

nDO (le suevencJón '987 , ... 
" % 

Pérdida renta de ovino 51.4 49.7 
Oevoludón impu. gasal. 15,6 15.7 
Apas-lca 11,6 8 
Apartac. seguros Enesa 6,3 7,6 
Indem. campe. Montaña 3,2 4 
Consumo gasóleo 4,5 4 
Saneamiento ganadero 2,2 2 
Ayuda aceite oliva 0,3 1.7 

ESTRUCTURAS AGRARIAS 

La aplicación de la reforma de los Fondos Estructu· 
rales lleva consigo el intento de racionalizar los obje
tivos y concentrar las acciones. 

El FEOGA.Qrientación es el instrumento f inanciero 
de la politica estructural, acompañado por el Fondo 
Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regio
nal (que han tenido hasta ahora poca incidencia en el 
sector agrario) y que se dirige a tres Objetivos prin· 
cipales, 

- Desarrollo de las regiones menos prósperas 
(objet ivo 1). 

- Acelerar la adaptadón de las estructuras agrarias 
(objet ivo Sal. 

- Desarrollo de zonas rurales (objetivo Sb). 

Como Aragón ha quedado fuera del objetivo 1 por 
sobrepasar la condición de que el PIS por habitante 
sea menor que el 7S % de la media comunitaria, son 
los dos restantes objetivos los aplicables, en los que 
sólo le acompañara el FEDER. 

El objetivo 5a es de caracter horizontal. es decir, se 
trata de acelerar la adaptación de las estructuras 
agrarias en todo el territorio de la Comunidad, aun· 
que algunas medidas se aplican en condiciones más 
favorables en ciertas zonas (por ejemplo, en las zonas 
desfavorecidas y de montaña). 

Prácticamente todas las acciones que estaban en 
IOgor se encajan en el objetivo 5a, 

- Reg. 797. Mejora de la eficacia de las estructuras 
agranas. 

- Reg. 1 096. Fomento del cese anticipado de la 
actividad agraria. 

- Reg. 35S, 1 360, 389, 1 696. Mejora de las estruc· 
turas de industrialización y comercialización. 

El Reg. 797 incluye las indemnizaciones compensa· 
torias en favor de las zonas desfavorecidas que afec· 
ta a buena parte de Aragón. Como se ve en el cuadro 
6, hay catorce comarcas con todos sus municipios ca
lificados como zona desfavorecida (cinco comarcas 
como de Montaña, y nueve por zona de montaña más 
de débil densidad de pobladónl y siete comarcas, con 

CUADRO 6 
PORceNTAJE DE MUNICIPIOS EN ZONAS AGRíCOLAS 

DESFAVORECIDAS, SEGÚN COMARCAS 
Directiva 7S / 268/ CEE modificada por Decisión 89 / S66 / CEE 

Picn.-n:t? .... Pta\a 
, -," a ele IICt'H;1 1 , E l " 

• • • • 
Jacetania 100 100 
Sobrarbe 100 100 
Ribagorza 100 100 
Hoya de Huesca 14 14 
Somontano 21 79 100 
Monegros 21 21 
la Utera S S 
BaJo Cinca 54 54 

TERUEL 

Jiloca 4S ss 100 
Serran. 89 11 100 
Bajo Aragón 39 61 100 
Albarradn 100 100 
Hoya de T eruel 97 3 100 
Maestrazgo 100 100 

ZARAGOZA 

Eiea 41 2' 6S 
80rja 14 14 
calatavud 3 97 '00 
Almunia 8 92 100 
Zaragoza 8 8 
Oaroca 100 100 
caspe 100 100 
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parte del territorio como zona desfavorecida, de las 
cuales seis tienen municipios calificados como mon
taña o de débil densidad de poblaCión. 

El objetivo Sb (que,junto con el1, es el de acciones 
especificamente regionales) abarca en Aragón 39 357 
kilómetros cuadrados (el 82,5 % de la superficie geo
gráfica), y han quedado só lo excluidas las comarcas 
siguientes, En Huesca, Hoya de Huesca y Bajo Cinca y 
en Zaragoza, la de Zaragoza, excluyendo a Belch ite. 

Las cantidades aSignadas a cada fondo en los pre
supuestos de la CEE del 90, señalan la concentración 
del esfuerzo en las regiones menos desarrolladas 
-objetivo n.' 1-, puesto que se dedican a éste 7175 
millones de ecus, mientras que se asignan 598 millo
nes para el objetivo 5a y 311 millones para el5b. Sin 
embargo, la reciente distribución regional de los re
cu"os ha adjudicado a Aragón el 42,5 % de los fon
dos totales destinados a España. Esto representa 
14203 millones de peseras (para los tres fondos, FEO
GA, FEDER, FSEl que, unidos a las cantidades comple
mentarias comprometidas por el Gobierno Central y 
la Comunidad Autónoma, puede alcanzar la cifra de 
36000 millones de pesetas, como ,ayuda para el de
sarrollo de las zonas nurales, a lo largo de cuatro años. 

Las modif icaciones más importantes derivadas de 
las reformas de los fondos estnucturales han sido amo 
plias; las que más destacan son, 

- Ayudas a actividades complementarias de renta 
para los agricultores, a través de actividades turísti
cas, foresta les, artesanales, de protección del medio 
natural y de transfomnación y comercialización de los 
productos en la propia granja. 

- En el cese anticipado de la actividad agraria, de 
las dos modalidades existentes !abandono de la pro
ducción o con reestructuración), el cese con reestruc
turación ha dejado de ser una medida hori20ntal ca
financiable. Como el FEDGA participará en lOS gastos 
cuando se efectúe dentro de las regiones afectadas 
por los Objet ivos 1 y 5b, quedan excluidas las comar
cas antes reseñadas que constituyen sólo el 17,5 % 
del territorio aragonés, pero son las zonas con las 
estructuras más competitivas. 

LA ORIENTACiÓN PARA LA DÉCADA DE LOS 90 

En lo productivo las previsiones por sectores son las 
siguientes: 

Cereales. A pesar del influjo de los estabilizadores 
y otras medidas para restablecer el equilibrio entre 
la oferta y la demanda, se espera que en 1995 1a pro
ducdón probablemente seguirá superandO la canti
dad máxima garantizada. En cuanto al consumo inter· 
no no hay tendencias prometedoras, la utilización 
industrial de cereales no compensara la disminución 
del consumo de piensos. (Grafico 1.l 
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GRÁFICO 1 

EVOLUCiÓN DE PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO DE CEREALES EN LA e.E.E. 
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GRÁFICO 2 

EVOLUCIÓN DE PRODUCCiÓN 
Y CONSUMO DE VINO EN LA e.E.E. 
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GRAFlC03 

EVOLUCiÓN DE PRODUCCiÓN 
Y CONSUMO DE LECHE EN LA C.E.E. 
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GRÁFICO 4 

EVOLUCiÓN DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
DE CARNE DE VACUNO EN LA C.E.E. 
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Semillas oleag inosas. La introducción de los esta· 
bilizadores parece haber frenado el credmiento de la 
producción comunitaria, y ésta parece Que va a ser 
la tónica a medio plazo. 

Vino. Las medidas adoptadas produciran una reduc· 
ción en la producción, pero también se espera una re
ducción del consumo humano. Para 1995 la utilización 
interna podrá ser de 15·25 millones de hectolitros, 
inferior a las previsiones de producción. (Gráfico 2.1 

Leche. Las previsiones relativas a las entradas de 
leche indican que superarán las cantidades de refe
rencia en un 0,3 %. De no mantener medidas espe
ciales para la reducción de existencias. la demanda 
total seria 10 millones de toneladas, menor que la pre
vista actualmente. (Gráfico 3.1 

Carne de vacuno. A pesar de las f luctuaciones ci· 
clicas, esta producción podria aumentar ligeramente 
hasta alcanzar una cifra de 8,1 millones de toneladas 
en 1996, mientras que las previsiones de consumo 
pueden valorarse en, aproximadamente, 8,0 millones 
de toneladas. (Grafico 4.1 

carne de porcino. Es probable que, como canse· 
cuencia del aumento de consumo de producción,lIe· 
gue a los 13,8 millones de toneladas en 1995·1996, 
periodo en el que se prevé un consumo en torno a los 
13,5 millones de toneladas. 

Carne de ave. Se espera que crezca en respuesta 
al incremento de la demanda interiOr. Se calcu la una 
producción total de 6,6 millones de toneladas, con un 
consumo de 6,3 millones de toneladas. 

Carne de ovino. Se espera una desaceleración del 
ri tmo de crecimiento de la producción en los próxi
mos años. En 1995-1996 la producción de carne de 
ovino será probablemente de 1.2 millones de tonela
das, y el consumo de 1.4 millones de toneladas. (Gra· 
f ico 5.1 

Desde el punto de vista de la PAC, estas previsiones 
demuestran Que las medidas adoptadas para conte
ner la producción han dado sus f rutos. Naturalmen
te el agricu ltor, que espera desarrollar su producción, 
hará una valoración diferente de estas previsiones. 
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GRÁFICO 5 

EVOLUCiÓN DE PRODUCCiÓN Y CONSUMO 
DE CARNE DE OVINO EN LA C.E.E. 
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Desde el punto de vista de la ComiSión, los medios 
adoptados no limitan el aumento de la producción; 
simplemente, al redUCir las ayudas de modo propor
cional al volumen producido (por encima de las can
tidades garantizadas), la extensión de la producción 
dependerá de la capacidad del agricultor de producir 
competitivamente con menor ayuda institudonal. es 
decir, con precios mas bajos. 

En lo estructural ya no se apoyara tanto proyec
tos individuales como programas plunanuales de de
sarrollo, definidos con los Estados miembros y los in
terlocutores locales y coordinando intervenciones de 
política agraria, regional y social. Por otra parte, se 
trata de promover tanto la adpatación de la agricul· 
tura, así como el desarrollo de la silvicultura, de las 
pequeñas empresas, de los servicios, del turismo, de 
las telecomunicaciones, etc. Todo esto junto con re
gimenes de pre·jubilación y de ayudas directas a las 
rentas. 

Estos regímenes, establecidos con carácter tempo· 
ral, deben permitir a ciertos agricultores la adaptación 
a la nueva situación o el cese de sus actividades en 
condiciones aceptables. 

Además se otorga a la agricultura un papel esencial 
en la protección del entorno. 

La Comunidad trata de coordinar sus actuaciones 
y hacerlos coherentes con las acciones públicas, regio
nales y locales, en una acción selectiva y visible, pero 
Que hace preciso la existencia de una iniciativa regio
nal. local. una toma de liderazgo de las zonas sobre 
las lineas de su propio desarrollo. 

Lo peor sería que la entrada en la CEE y la aplicación 
de la Política Comunitaria, hubiera convertido a los 
líderes locales en peticionarios de subvenciones, que, 
siendo importantes, no son suficientes para hacer 
abandonar la idea de emigración a los jóvenes de 
zonas rurales que van a las ciudades a los puestos más 
duros, cuando no encuentran una actividad económi
ca en su localidad. 

El paso de la categoría del sector productivo al sec
tor servicios puede ser, a mi juicio, el desafio para bue
na parte de los agricultores. La devolución de ser· 
vicios de las ciudades al campo, la extensión del turis
mo, etc., es la nueva perspectiva, La estructura de la 
poblaCión rural no parece que pueda seguir el paso 
de la nueva industrialización, que está reservada para 
pocas situaciones. La nueva orientación PAC propone 
alternativas a la agricultura que pretenden pasar al 
agricultor del sector primario al terciario, sea como 
autónomo o al servicio de la Administración Pública, 
y ésta es la propuesta de una década, el «terciarizafl 
a buena parte de la población agríCOla para asegurar 
su persistencia en el medio rural. 
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BARRE DEL PI SILVESTRE 

R. HERNMOEZ V E. MARTíN 
centrO oe ~rotec~ Vegera l 

E ste pequeiio escalítida constituye la mayor plaga Que aqueja 
al pino Silvestre en Aragón y Que, lamentablemente, está ge
neralizada par toda el territorio ocupado por este árboL 

DESCRIPCiÓN 

Adultos. Son pequeños-escarabajos. d~ 2-4 mm de longitud, 
al principio de un color castaño ctaro. oscureCléndose con el 
paso de los días y acabando con la cabeza y el tórax de color 
marrón oscuro y los élit ras más claros. 

Se distinguen faalmenre las sexos por los dientes de los már· 
genes laterales del declive elitra! que, aunque t ienen tres en 
ambos casos. el macho presenta el tercero muy destacado y 
ademés bldenrado, 

Huevos. Son redondeados, de 0,5 mm de diametro, de 
color blanco, y la hembra las deja colocados en ambos lados 
de la gaJeria materna. 

Larvas. Apodas blanquecinas. con cabeza marrón. encorva· 
das y redondeadas. Puede llegar a los d mm de largo, 

pupas. Tienen la apariencia del insecto perfecto, de color 
blancuzco. Están colocadas al f inal de la galería larvaria, don
de, una vez transformadas en ¡magos, hartm el orifido de sal~ 
da Su longitud aproximada oscila entre 2 y 3.5 mm. 

BIOLOGíA 

Pasa el inviemo en forma de adulto. bien en la propia ga· 
leria donde ha realizado la ninfosis, oQ en cualquier otro lugar 
protegido próximo a ella: cortezas, leñas, puntas de ramillas, 
ercétera. 

Permanece alerargado mientras las temperaturas son bajas, 
saliendo tan sólo cuando ésras le 50n favorables. Generalmen· 
te este proceso ocurre durante los djas fina les del mes de abril 
a los primeros de mayo, cuando los insectos van en busca de 
árboles vivos o leñas frescas para poder reproducirse en ellos. 

Es una especie poligama. siendo el macho píonero en exca· 
var una camaradebajo de la corteza, Allí acuden varias hem· 
bras Que. una vez efectuada el acoplamiento., realizan las 
galerías maternas. En ellas van depositando los huevos en 
pequeñas OQuedades a ambos lados de las mismas. hasta alcan
zar un número generalmente no superior a Quince unidades, 
P9steriormente, la hembra marchará a otro lugar próximo para 
continuar su puesta. 
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Detalle de yaleria. con cámara nupcial y galerías maternas. 

Detalle del rronco. 

Cuando estos prfmeros lnsecros consiguen vencer la resjsten· 
CJa del árbol, bien por estar ya debilirado o por tratarse de tron· 
cos apeados o árboles tronchados, es el momento en el que 
acuden mi les de hembras y machas a este lugar. 

Las pequeñas larvitas nacen a los pocos días. comenzando 
cada una su galena. Durante un mes o mes V medio aproxima· 
damente permanecen en este estado, La pupa dura entre una 
y dos semanas, y después de 10·20 dias de rmlduración, salen 
los nuevos adultos. 

¡ 
¡ 

J 
J 

Adulto Ó de Ips acuminatus. 

Pequeño rodal atacado por Ips acurrunatus. 

Si las condidones climáticas del año les son favorables, pue
den llegar a completar dos generaciones; pera coma sucede 
que las hembras realizan la puesta en etapas sucesivas, dan 
lugar a una serie de generaciones afines, lo que hace que, a par· 
tir del tercer mes del nacimiento, todos los dias se produzcan 
emergencias de nuevos adult os. 

DAÑOS 

COlonizan preferentemente !as partes de los troncos V ramas 
que tienen color asalmonado. Rea lizan galerías SUbCOIt icales, 
que interrumpen la circulación de la savia en los árboles vivos. 
ocasionando su muerte. 

Una vez colonizado un árbol, los nuevos adultos van atacan
do los de alrededor, apareciendo más árboles muertos en las 
proximidades, por lo que el dano se extiende sin tener en cuen
ta edad o envergadura elel ejemplar. 

la presentia del foco siempre está ligada a la presencia de 
un árbol debilitado (por hongos, rayo, viento, etcJ o a un apro
vechamiento maderero en las proximidades. 8 número de 
insectos colonizadores esta en función de la cantidad de ma
terial del que dispongan para realizar su primera generación. 

Todos los años, este pequeño perforador mata varios miles 
de árboles en el conjunta de las masas de Pina silvestre en 
Aragón, 

MEDIOS DE DEFENSA 

No creemos necesaria la lucha química masiva cont ra este 
barrenador. Sólo es necesario. el tratamiento de los puntos
cebo (uno por foco), si no fu ese posible la destrucción de las 
maderas de los mismos, una vez sa:c.uradas, 

Las siguientes medidas preventivas serían suñcientes para 
poder mantener los niveles pablacionales de estos insectos en 
umbrales no pel igrosos: 

- No realizar cortas en montes de Pino silvestre durante los 
meses de abril a agosto. Apear, descortezar los troncos y 
destruir los despojos de árboles derribados o partidos por 
la nieve o el viento, antes del 31 de mayo. 

- Evitar los ataques importantes de plagas peligrosas, como 
Lymanrria monaca V Procesionaria del pina. 

En el caso de producirse el ataque de estos insectos, se acon
seja actuar de la siguiente manera: 

- Destruyendo los árboles afectados. antes de la salida del 
insecto. 

- Colocando puntos-cebo, al menos uno por foco, utili~an· 
da un volumen de madera que d-ependerá dela extensión 
de la zona afectada. 

Hay varios obsr¿culos que impiden que el umbral de daños 
se sitúe en cotas más tolerab les: 

aJ la complejidad de los sistemas forestales; 
bJ la dificultad de los trabajos en el monte, debida a la es· 

pecial topograña (inaccesibilidad); 
d la realización de las diversas actuaciones, en su momen

to justo, y 
dJ las distintas pertenencias de los montes. 
Finalmente. señalar que es de máxima importancia el cuida· 

do de estos bioropos de afta montana para la correcta dist ri
bución del área natural del Pino silvestre y de su amplio espec
tro eCOlógico, 

EN RECURRIR A LA. ESTACiÓN DE 
PAIlA MAYOR INFORMACiÓN ;:gCIÓN vEG"ET AL. 
A VISOS DEL CE!<f'O DE PR __ 

... 
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CONTROL EFECTIVO 
CONTRA PSYLLA y ACAROS 

--* 

(Abamectina, MSD) 

' __ -.:.0.'0: _oo_,ca..~~_.· _.__.USA 

AJmecenar un bien en épocas de abundancia. para usarlo ~n tiempos de ~casez. es un principio de superviwmcia ... 

RAMÓN IGLE~AS CASTEllARNAU 
hila iero Agrtnxoo 

IMPORTANC DE 
5eMoo óe ~ y Desamt.o ~rlo 

([] e AJ 

-DE USO ACRICOLA 

La disponibilidad de recursos hidráulicos, tanto para la agricultura como para 
el resto de actividades. está cada vez más limitada. La escasez de precipitaciones 
en los últimos años incrementa esta limitación; de ahí el interés de un mejor apro
vechamiento de los caudales disoonibles mediante la ejecución de pequeños em
balses de regulación. 

El Deoartamento de Agricultura de la Dioutación General de Aragón fomen
ta dichas actuaCiones ya sea mediante subvenciones para su realizadón o bien me
diante la divulgación de criterios básicos oara su correcta ejecuCIón. 
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la necesidad de un mejor aprovechamiento del agua 
disponible y de la ampliación de las zonas de regadio 
nos conduce a la construcción de pequeños embalses 
de regulación. Dicha construcción es importante para 
minimizar el coste del metro cúbico embalsado y ga
rantizar la seguridad del embalse. 

LOS pequeños embalses en agricultura se pueden 
clasificar en dos tipos, 

1. Embalses situados en cuencas de recepeión para 
almacenar aguas de escorrentia superficia l. No 
suelen impermeabilizarse debido a sus grandes 
capacidades Ide 200 000 a 1 000 DOO de metros 
cúbicos) 

2. Ba lsas construidas en puntos altos del terreno, 
llenadas por sifón de otros puntos altos, o bien 
mediante bombee de puntos bajos. Su capacidad 
suele estar comprendida entre los 10000 Y los 
250000 m '. Nos referiremos a este t ipo de 
balsas. 

LOS dos tipos de embalses citados se clasifican, si
guiendO la ,Instrucción de Grandes Presas. de 1967, 
en ' presas pequeñas., ya Que la altura de coronación 
de diques no suele pasar de 10 m. 

Hay dos puntos fundamentales Que hay Que tener 
en cuenta en balsas que son: 

1. Diques, tipos" ejecución, estabilidad y cálculo_ 
2. Impermeabilización, materiales y ejecución. 

1. DIQUES 

En función de la forma de construcción de la balsa 
podemos clasificar los diques en tres tipos, 

• • 

• 
" , I 

• , 
• , 

" 
, . .. • 

• 
• .. 

• •• , 
• , . • 

• " " • --" --
La ampliación de zonas de regadfo pass en- muchas ocasio
nes por la ejecución de pequeños embalses. 
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1) Diques constituidos por el propio terreno natu
ral y Que se obtienen por vaciado del vaso del 
embalse. Es un caso poco frecuente, ya Que exi· 
ge la excavación y retirada de grandes volúme
nes de tierra, encareciendo el DOSte final del me
tro cúbico embalsado. Sin embargo, t iene la 
ventaja de no precisar equipo de compactación. 

2) Balsas con diques obtenidos por desmonte en 
una parte y por terraplén en otra_ Están situa· 
dos en laderas inclinadas con pendientes, en ge
neral. inferiores al10 %. El material de desmon
te puede utilizarse para construir los diques de 
terraplén_ Suele ser el caso más frecuente y el 
coste total del metro cúbico embalsado es me
nor Que en los demás casos. 

3) Balsas con diques construidos mediante terra
plenado de materiales de préstamo ajenos a la 
balsa. El terreno de partida en este caso es más 
o menos horizontal. Suele construirse este tipo 
de balsas cuando interesa una cota máxima de 
agua embalsada Que.permita dar la presión su· 
ficiente al sistema de riego por aspersión. 

Material para los diques 

Dicho material es función del modelo constructivo 
del embals", 

1) Balsas imoermeabilizadas. La humedad de traba
jo del material del dique será inferior a la hume
dad de saturación (dique seco),lo Que va a incre
mentar su estabilidad permitiendo unos taludes 
más indinados, hasta incluso 1,1 IH,v)_ Debe evi
tarse la rotura de la membrana y las posibles fu
gas, ya Que incrementan la humedad del diQue_ 
La calidad del material Que se ha de emplear es 
menos exigeme y, salvo los materiales del gru
po A-1lfragmentos de piedra, grava y arena) y 
A-7 (suelos muy arcillosos y turiberasl, el resto 
puede utilizarse siempre Que la compactación 
sea correcta. 

2J Balsas no impermeabilizadas. El dique trabaja en 
condiciones de humedad de saturación, siendo 
más restrictivas las condidones del material 
Que se ha de emplear. Siguiendo la clasificación 
H.R.B.lHigway Researsch 80ard), el mejor mate
rial corresponde al grupo A-2, terrenos cuyo [n
dice de plasticidad oscila entre el6 y el1 2 % It ie
nen arcilla), pero, a su vez, el pasante por el tamiz 
200 10,074 mm) es menor del 35 % Itienen ele
mentos gruesos)_ Son, pues, terrenos bien gra
duados con curva granulométrica uniforme. 

construcción de los diques 

En primer lugar deberán retirarse los 4G-60 cm pri
meros de capa vegetal del terreno donde va a situar
se la balsa, tanto la parte correspondiente al vaso 
como aquella en Que van a asentarse los diQues_ Los 
mateliales con alto contenido en materia orgánica y 
los muy yesíferos no son aptos para la construcción 
de ningún tipo de dique. 

A continuación se esparcirán capas sucesivas de ma
terial con espesores de 20 a 30 cm Que, llevadas me
diante riego a la humedad óptima, se compactarán 
hasta alcanzar la máxima densidad seca. Actualmen
te se utilizan los compactadores vibratorios de alta 
eficiencia, ya Que conjugan el trabajo por impacto con 
el trabajo por concordancia Ipresión dinámica va
riable) 

Para la determinación de la compactación se usa el 
ensayo Proctor NormallNorma española NLT-107/761, 
mediante el cual se determina la humedad óptima, 

1_ Cohesión efectiva 

Que es aquella mediante la cual se consigue la máxi
ma densidad seca del suelo compactado 1100 % del 
Proctor NormaD. Dicha densidad se sitúa entne 1,5-2,0 
g/cm '_ La humedad ópoma del terreno suele oscilar 
entre el 10 Y el 20 %_ Los terrenos con elementos 
gruesos y bien graduados tienen mayor densidad y su 
humedad óptima es menor Que en suelos arcillosos_ 
Los valores indicados deben determinarse en labora
torios especializados, debiendo efectuar mediciones 
«in situ» para comprobar Que se cumplen los valores 
exigidos. 

Para este t ipo de balsas se suele ut ilizar el mismo 
material para todo el dique, siendo menos frecuen
tes los casos ejecutados con núcleo de arcilla_ 

estabilidad de taludes 

La estabilidad de taludes depende, además de una 
correcta compactación, de los siguientes parámetros, 

Terrenos Terrenos Terrenos 
buenos regulares malos 

- Suelo seco Ikg/cm 2) 0,20-0,27 0,10-0,20 0,08-0,10 
- «Saturado, 0.70-0,90 0.40-0.70 0.20-0.40 

2_ Ángolo rozt interno 30-40' 25-30 ' 15-25' 
3. Taludes orientativos, 

Balsas impermeabilizadas 1,5-1 - 20-1 , 
Balsas no impermeabilizadas 2,5-1 - 3,0-1 
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Es necesario considerar detenidamente la elección del emplazamiento que influira en fa construcción y en el cosre de la obf8. 
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I En cada caso concreto deberá estudiarse, con los 
datos de laboratorio indicados anteriormente, la 
estabilidad de taludes por alguno de los siguientes 
métodos, 

1. Ábacos de Taylor Imétodo aproximado>. 
2. Método de Felenius Icirculos suecosl. 
3. Método de Bishop lel más utilizado, ya Que pue

de realizarse el cálculo por microordenador). 

coronación de diques 

la anchura en la coronación del dique debe ser su
ficiente para el tránsito de máquinas necesarias para 
la limpieza y reparación de la balsa. COmo mínimo 
deberá ser de 3 m. Para su cálculo puede utilizarse la 
siguiente fórmula, 

a = 3 + H15, siendo a = anchura coronación 
H = altura del dique 

Drenaje de fOndo 

En balsas impermeabilizadas es conveniente insta
lar un drenaje mediante tubos dren.ntes de P.v.c. de 
10 cm de diámetro a distancias de 15-20 m y con 
salidas independientes hacia una arqueta de registro 
general, detectando así las posibles fugas. La pendien
te, tanto de drenes como de fondo de balsa, suele si
tuarse entre un 2 y un 5 'loo. los tubos deben ir ca
locadas en zanjas de unos 20 cm de profundidad, 
rodeados de arena, grava o gravilla. 

2. IMPERMEABILIZACiÓN 

Posiblemente la decisión de impermeabilizar la bal
sa sea dificil de tomar. Sin embargo, y a nivel orien
tativo. será necesaria en los Siguientes casos: 

1. Cuando el coste energético de elevación hasta 
la balsa sea importante. 

2. Cuando el material donde va a oonsrruirse la bal
sa sea poco adecuado por presentar estratos de 
yesos, por ser excesivamente arcillosos o por tra
tarse de terrenos excesivamente penmeables 
lsasosl, casos todos ellos muy frecuentes en 
Aragón. 

Materiales para la impermeabilización 

Se suele denominar geomembranas a dichos plás
t icos. la gama comercial de estos prodUctos es muy 
extensa, pudiendo citar entre eUos los siguientes: 
cloruro de polivinilo IP.v.CJ, pol ietileno IP.EJ, caucho 
butmco y nit ril-vini!. Vamos a centramos en los dos 
primeros, por ser los que mayor interés pueden pre
sentar, 
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1. Cloruro de {Jolivinilo IP.V.CJ 

Es la lámina Que más se ha utilizado y sigue utilizán
dose en el revestimiento de balsas. los espesores más 
utilizados son 0,8, 1,0 Y 1,2 mm, siendo este último 
el Que da la mejor impenmeabilización. Si la lámina va 
a estar sometida a esfuerzos importantes de tr.lCtión, 
deberá utilizarse P.V.c. anmado con fibra de vidrio. En 
cualquiera de los casos se recomienda colocar un fiel
tro de geotextil entre el terreno y la lámina de 200 
a 300 g/m' para evirar el punzonamiento y posible 
desgarro de la lámina producido por piedras superfi
ciales. 

La duración media de esta lámina puede estimarse 
en 8-15 años, ya Que con el tiempo se produce una mi
graCión de plastificantes hacia la superficie Que lo 
vuelven frágil y quebradizo. 

La unión de láminas se efectúa por soldadura oon 
aire ca liente o por extrusión oon apon:e de material. 

El coste aproximado de este revestimiento puede 
suponer 800 praslm' para P.v.C. de 1,0 mm y 250 
ptaslm' geotextil de 200 g/m '. 

2. poliealeno IP.EJ 

Para garantizar este tipo de revestimiento debe uti
lizarse el P.E. de alta densidad (más de 0,94 g/cm'). 
Aunque en otros paises viene utilizándose desde los 
años sesenta, en España su introducción para balsas 
de uso agricola es más reciente. 

la geomembrana contiene aproximadamente 
97,S % de polimero y un 2,5 % de negro de humo 
para estabilizar el material contra la acción de los 
rayos ultravioleta. 

los espesores Que vienen utilizándose son 1. 1,5 Y 
2 mm, siendo aconsejable no bajar de 1.5 mm de 
espesor. 

SUs ventajas más importantes respecto al P.V.c. son 
su mayor resistencia a la tracdón, al ataque de aguas 
agresivas. al envejecimiento y a condiciones meteo
rológicas extremas, prolongando su vida útil hasta 
más de veinte años. 

Como en el caso del P.V.c., también es aconsejable 
el uso del geotextil, aunque éste puede ser de menor 

• gramaJe. 

Las propiedades mecánicas Que debe cumplir la 
lámina se contemplan en la norma U.N.E.-53023, 
U.N.E.-1238-73 y ASTM-[)'1505. 

El coste aproximado para una lámina de 1,5 mm de 
espesor se sitúa en unas 1200 praslm', al Que hay 
que añadir el coste del geotextil. 

DE FRUTAS V 

Palado CHAMBORT. 
sede de la C. E E. 

LA C.E.E. 

a 8Ibaticoque es UfI() de los diez producros pspeioles al Que 18 Comunidad sigue aplicando el MCI 
(Mecanismo Complementario de los Intercambios). 

EMllIA PUIG AMORás 

La O.C.M. de Fnrtas y Hortalizas 
desde el 1 de enero de 1990 

El Acta de Adhesión de Espana a las Comunidades 
Europeas prevé un periodo transitorio para la plena 
integración del sector español de Frutas y Hon:alizas 
a la CEE. Que tendrá una duración de diez años, divi
dido en dos fases· 

• En la primera fase, denominada de «venficación 
de la convergencia. Y Que finalizó el31 de diciem
bre de 1989, comenzó el desanme arancelario 
mutuo; pero en todos los demás aspectos, las fru-

ras y hortalizas españolas estaban prácticamen
te en situación semejante a las de un pais 
tercero. 

o En la segunda fase, a parrir del 1 de enero de 
1990 es cuanao se imcia la verdadera integracIón 
en la C.EE, Que durará hasta 1996. Por tanto,la 
campaña de 1989-1990 será muy especial para 
España, ya Que hasta el 31 de diciembre de 1989 
tiene todaVÍa características nacionales y a oar· 
t ir del 1 de enero de 1990 se empieza a aplicar 
en España la normat iva comunitaria . 

Induimos a continuación las novedades más sobre
salientes Que son efectivas a pan:ir del 1 de enero de 
1990. 
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precios institucionales: 
precios de base y de compra 

Durante la primera fase no se ha producido ningu
na apnOlGmación de los precios espalioles a los precios 
comunes, El Acta de Adhesión establece que al co
mienzo de la segunda fase del período transitorio, es 
decir, el1 de enero de 1990, se füarán los precios de 
las frutas y hortalizas para España, A este respecto 
se ha publicado el R, (CEE> 3514/89 por el que se 
fijan los precios base Y de compra para colifiores, li
mones, peras, manzanas, satsumas, clementinas, 
mandarinas y naranjas dulces, asi como los periodos 
durante los cuales se aplicarán y las calidades tipo a 
que se refieren. 

Estos precios aparecen füados al mismo nivel que 
la campaña anterior, ebservandose una ligera dismi
nución, debido a las variaciones experimentadas por 
el t ipO de cambio del ecu para estos productos que 
ha pasado de 154,213 a 152,896 pesetas_ Los precios 
así fijados se irán aprOXimando a tos precios comunes 
a partir del comienzo de la campaña 1990/1991 ya 
lo largo de Cinco años, de forma que en la campaña 
1995-1996 se adoptarán los preciOS comunitaños, La 
única excepción en este aspecto es para satsumas y 
demen!ioas, cuyos precios se igualaron ya a los de la 
CH,-10, 

COLIFLORES 

períOdO del1 de enero al 31 de mayo de 1990 

Periooo Precio de base Precio de compra 
(()ü1S.I/(g) (ptas.lkgJ 

Enero 34,39 14,89 
Febrera 32,09 13,84 
Marzo 33,74 14,46 
Abri l 34,16 14,88 

• Estos precios se refieren a las coliflores «corona
das. de la categoria de calidad 1, presentadas en 
envase. 

PERAS 

períOdO del 1 de enero al 31 de mayo de 1990 

PrecIo de base Precio de a;mpra 
PeríOdo fp/3S../kgJ rptilS.. /kgJ 

Enero a abril 27,09 14,33 

• Estos preciOS se refieren: 
- A las peras de las variedades Beurré Hardi, Bon 

Chretien, Williams, Conference, Coscia (Eroolinil, 
Crvstallis (!leurré Napoleón, Blanquilla, Tsa<on" 
kal, Or. Jules Guyot (limoneral, categoría de 
calidad I y calibre igualo superior a 60 mm. 

- A las peras de la variedad Empereur Alexandre 
lKaiser Alexander Boscl, categoria de calidad I y 
calibre igualo superior a 70 mm presentadas en 
envase. 

MANZANAS (excepto las manzanas para sidral 

periodO del 1 de enero al31 de mayo de 1990 

PenOrJO 
Precio de base Precio de compra 

(pras. lkgJ (pt35.1kg) 

Enero a mayo 32,06 16,30 

• Estos precios se refieren: 
- A las manzanas de la variedad Reine des Rei

netas y Verde Doncella, categor!a de calidad 1 y 
calibre igualo superior a 65 mm. 

- A las manzanas de las variedades Delicious Pila
ga, Golden Delicious, James-Grieve, Red Delicious, 
Reinette gris del Canadá y Starking Oelicious, 
categoría de calidad I y calibre igualo superior 
a 70 mm. Presentadas en envase. 

INTERCAMBIOS MUTUOS 
ENTRE ESPAÑA Y LA C,E,E.-10 

Al Eliminación de los derechos de aduana 

La reducaón de los derechos de aduana a la impor
tación en los intercambios entre Espalla y la CEE-10 
se inició el dia de la adhesión y continúa progresiva
mente a lo largo de los diez años del período trarisi
torio, para finalizar e11 de enero de 1996, Esta reduc
ción se realiza a un ritmo más rapido para las 19 
frutas y hortalizas que tienen un precio de referen
cia("l, respecto a los que no tienen dicho precio. El rit
mo de rebaja, y como oonsecuencia, el porcentaje del 
derecho de base que debe pagarse, son los ~guientes, 

-

PrOductos con precio de referenCia Productos sin precio de referencia 
fed.as Rebaja sobre derecho 

de base {%) 

A partir del 1 de enero de 1990 25 
A partir del 1 de enero de 1991 15 
A partir del 1 de enero de 1992 4 
A partir del 1 de enero de 1993 4 
A partir del 1 de enero de 1994 4 
A partir del 1 de enero de 1995 4 
A partir del 1 de enero de 1996 4 

BI EXportaciones desde Espana a la C,E,E.-10 

Desde el1 de enero de 1990, fecha en que el sec
tor hortofrutíoola español se integra definitivamen
te en la OCM, se produoen los siguientes cambios, 

11 Para los 19 productos Que tienen precio de re
ferencia, el precio de referencia se sustituye por un 
,precio de oferta comunitaria" que nunca podrá ser 
superior al precio de referencia aplicable a los paises 
terceros. 

El precio de entrada se sustituye por un «precio de 
oferta españOl', para cuyo cálculo los derechos de 
aduana del Arancel Aduanero se van reduciendo pro
gresivamente cada año en una sexta parte desde el 
1 de enero de 1990, 

En la práctica, ello representa un método de cálcu
lo del precio de entrada (,modulación del precio de en
trada,) más favorable para Espalia, 

El mecanismo de funcionamiento de los precios de 
oferta es prácticamente igual Que el de los pnecios 
de referencia; cambian sólo los nombres y los méto
dos de cá lculo de los mismos, 

El gravamen compensatorio se sustituye por un 
«montante corrector» igual a la diferencia entre el 
precio de oferta comunitario y el precio de oferta 
espaML 

21 La Comunidad aplicará a las importaciones de 
frutas y hortalIZas procedentes de Espana el denomi
nado «Mecanismo Complementario de los Intercam
bios> (MCO, Se trata de un sistema de Vigilancia de los 
intercambios entre Espalia y la Comunidad en aque
llos productos considerados como sensibles, El obje
tivo de este mecanismo es el evitar Que eventuales 
exportaciones masivas de productos espaMles pue-

1"': Los precns de refereooa se aoIlc;m a los 1S producros siguief1tes: 

• Fli.!tos dtncos. 
• AJbartCOQues \efe 1 deJUmo a 3~ OeJuliot cerezas (de 21 de mayo a 1D 

de agostol. ciruelas !de 11 de JUniO a 20 de septiembre). manzanas 
\de 1 de Juljo a 30 de¡uruol, melOOltones ¡de 11 de JUf\IO a 30 de seo
clembre!. ceras !de 1 deJullQa 30 de abn~. uvade mes<t(c!e 21 dej¡;Iio 
a 20 de noviembre!. 

• AiCachofas!de 1 de!'lOVl!!fl'lbre a 2OdeJUfUOl, berenjefl3S(de 1 deaonl 
a 31 de oct!;brel. calabacines ide 21 de abri l a 50 de septiembre). 
escarolas (de 15. de noVIembre a 31 de manoJ. Iec!lugas {de 1 de no
Viembrea 31 de maya¡, oeoros {de 11 de febfero a 10de nOVlembrel. 
tomates (de 1 de abnl a 20 ele dioembrel 

Derecho de base (¡ebaja sobre deredJo Derecho de [)3Se 
a pagar !96J de !Jase f%J a pagar f%J 

35 9,1 54,5 
20 9,1 45,5 
16 9,1 36,3 
12 9,1 27,2 
8 9,1 18,1 
4 9,1 9 
O 9 O 

dan provocar un deterioro grave de los mercados 
comunitarios. 

Según el Acta de Adhesión, el MO será de aplicación 
para las exportaciones españolas de todas las frutas 
y hortalizas a partir del 1 de enero de 1990, Tras los 
reciemes acuerdos alcanzados oon la Comunidad, el 
MCI se aplicará inicialmente sólo a diez productos 
españoles, tomates, lechugas, escarolas, zanahorias, 
alcachofas, uvas de mesa, melones, albaricoques, 
melocotones y fresas, habiéndose retirado de la 
aplicadOn del MCI el resto de frutas y hortalizas, Al ini
cio de los anos sucesivos,-1991, 1992", hasta 1996 
continuarán las retiradas de productos españoles de 
la aplicación del MCI, por lo Que la lista anterior de diez 
productos irá reduciéndose progresivamente, 

En resumen, se suprime el MO para muchos produc
tos, y para otros, se aplica un MCJ flexibilizado (supre
sión del sistema de certificados, fianzas y caudones 
y el seguimiento de la actividad del mercado meciian
te una vigilancia estadística), 

Cuando se produzcan o sean de prever dificultades 
en los mercados comunitarios. las autoridades espa
ñolas están autorizadas a autorregular las.exportacio
nes mediante la restricción de la expedición de «do
cumentos de salida" 

Cl EXportaciones desde ESpaña 
a paises terceros 

Se han aprobado ya las ayudas que recibirán las 
exportaciones de algunas frutas y hortalizas a paises 
terceros desde el 1 de enero de 1990, 

Los productos, destinos e importe de las subvendo
nes, son los siguientes: 

Productos Destinost PlaS./kg 

Manzana 02-04 7,64 
Avellanas sin cascara 07 33,33 
Avellanas con cáscara 07 17,28 
Almendras sin cáscara 07 14,78 
Nueces con cáscara 07 21,41 

, 
Los des'"uoos 02-04 corresponden a ta nomenC1aturacomuflltana a pa¡. 

ses del centrO v sur ce Af'ir;:a, la pen¡nSUla ar:1biga v el sureste asiátiCa. 

Los destinos 07 son todos los paiSes terceros. 
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fl'ulicullol' : , 

. DIMILlN presenta una elevada eficacia en la lucha contra MINADORES DE HOJA 
Y CARPOCAPSA en frutales. 

• OIMllIN respeta los predatores e insectos útiles siendo el mejor aliado para un 
plan de LUCHA INTEGRADA en frutales. . 

• DIMIUN debe aplicarse al inicio de las puestas o a mas tardar antes de las 
primeras eclosiones. .' . 

• DIM1LlN, por su elevada persistencia, con u,nyatamlento por generaclon es 
suficiente. Dosis de 4G-60 gramos por Hectolitro. 

• DIMIUN es rentable:. tratar menos veces. . 
• respetar fauna útil , colaborando en un mejor control 

natural de araña. 
• DIMILlN no produce russeting y está clasificado en categoría A (A-A). 

Plazo seguridad 30 días. 

Distribuido por. 

OUphAR 

(A) Producto '1 
marca registrado 
de DUPHAA B.V. 

(Holanda ) 

I 

ANSELMO GRACIA MOUNA 
FERNANOO GONZÁLEZ VALLE 

Departamenm de Patr*>gia Arumaj 
unidad de ReprOÓJc:dón 

F~ de Vetennar.a de Zaragoza 

La cabra presenta una estacionalidad reproductiva estrechamente ligada con 
el fotoperiodo. La hembra es pollestrica estacional y comienza normalmente su 
actividad de reproducción en los dias decrecientes del año. El origen de esta 
dependencia estacional de la reproducción está en la regulación y control nece
sarios para que los partos tengan lugar en los momentos más favorables de 
clima, alimentación. etc 

La estacionalidad reproductiva varia mucho con la raza, situación geográfica 
(que condiciona las variaciones fotoperiódlcas!. y otros factores externos ambien
tales (temperatura, humedad. alimentación) y de manejO reproductivo (parto an
terio" lactación. presencia de machos, etc!. Son muy distintos los hábitars, climas 
y disponibilidad de pastos. Es lógico, por tanto, que en cada medio se establezca 
un genotipo diferente, adaptando la funcionalidad reprOductiva a 7as particula
res condiciones externas. Aunque generalmente se admite el efecto primordial 
del foroperíodo, hay otros factores externos ambientales que también Influyen 
en este control, con frecuencia en mayor medida de lo que cabria esperar. 
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Hasta ahora. la investigación se ha dirigido preferen· 
temente al desarrollo de las explotaciones en régimen 
intensivo, Que permiten ciertas complicaciones. Sin 
abandonar esta dirección, se hace necesario crear una 
tecnología adaptada a unas condiciones mas rusticas. 
Para estas explotaciones. el aprovechamiento de unos 
recursos naturales baratos ya no suele ser una razón 
suficiente como parajusrificar por sí sola el manteni
miento de la explotación; es preciso, portanto. impri· 
mir un carácter más acentuado de racionalidad pro
ductiva. y un elemento Indispensable para llevarlo a 
cabo es la creación·int roducción de una tecnología 
reproductiva consecuente con la naturaleza del tipo 
extensivo de explotación. 

Para plantear una estrategia reproductiva. es nece
sario tener en cuenta el tipo de animal y las condicio
nes ambientales. No es posible aplicar una solución 
única de manejo reproductivo, ni se pueden trasladar 
alegremente técnicas de un punto geográfico a Otro. 
o de una raza a otra. Es importante detefminar el gra
do de estacionalidad de cada raza. para poder esta· 
blecer con pleno rendimiento la reproducción en con
traestación, obteniendo así un mayor número de 
cabritos. y un suministro estable de leche. 

El ganado caprino extensivo en Alagón 
El ganado caprino ha estado siempre muy presen

te en Aragón, manteniéndose hasta hace tres o cua
tro décadas en unas 200000 cabezas. Desde entono 
ces, como consecuencia de la regresión demográfica 
nural y las roturas de los montes para tierras de labor. 
ha ido descendiendo notablemente. hasta unos 
70000 animales en la actualidad. Entre ellos. hay un 
importante porcentaje de caprinos autóctonos que 
se explotan en régimen más o menos extensivo, con 
una orientación productiva cárnica o mixta. 

El ganado caprmo en Aragón oscila sobre las 2!)OfXXJ 

cabezas. 
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La vocación natural de las zonas donde se explota 
el caprino extensivo, es la del mantenimiento de un 
equilibrio ecológico en interacción mutua y positiva 
con el hombre. Desde Que hace dos o tres siglos el 
equilibrio agricultura·ganadería se rompió en favor de 
aquélla. dando lugar a una explotación agrícola Que 
marginó a la ganadería y al bosque. el medio comen· 
zó su degradación. 

El actual retroceso agricola en estas zonas crea una 
situación de abandono que rompe definitivamente la 
unión del hombre con su medio. y precipita la desna· 
turalización. Para evitarlo, es necesaria la adecuada 
conjugación de agricultura, ganadería y monte, y es 
urgente la aportación de alternativas dentro de los 
tres sectores. 

En el sector ganadero. pensamos que la producción 
caprina en rég imen extensivo está llamada a desem
períar un papel estelar La cabra aprovecha pastos 
que no son útiles para otras espedes, y limpia el bos
que colaborando así a disminuir el riesgo de incendios 
forestales, experiencia que se ha podido comprobar 
en algunas áreas pirenaicas. 

. 
Por otra parte, la carne de cabrito va siendo cada 

vez más soliCitada y la demanda de leche !sobre todo 
para la elaboradón de QUeso) Sigue en aumento. Ade
más. son productos de gran calidad que con las ade
cuadas redes de comercialización tienen garantizada 
su rentabilidad. 

Actualmente, la producción caprina extensiva está 
constituida por una población serrana heterogénea, 
incluso con razas no tradicionales en los medios ex
tensivos, lo Que supone un peligro para la conser
vación de las razas rústicas autóctonas, con la con
siguiente pérdida genotípica e histórica Que ello 
supondría. Hay una clara presencia de los tipos Mon
caína. Pirenaica. Alpina. Serrana negra. Blanca Celtibe· 
rica, Malaguena, y Murciana-Granadina, etc, Que se 
cruzan sin ninguna estrategia de mejora ni control de 
producción. 

Algunos rebaríos son muy peQueríos Y con frecuen
cia se explotan de forma mixta con ovejas; otros son 
hatajos más numerosos y exdusivamente de caprino, 
mantenidos con una escasa suplementadón alimen
ticia, y sin ningún planteamiento de estrategia repro
ductiva que no sea el natural. La gestión de los reba
ríos obedece a un esquema muy tradicional. faltando 
con frecuencia la más básica planificación empre
sarial. La tendencia más generalizada es lograr dos 
parideras al ano, procurando concentrar los partos: 
una en octubre (orientada a la venta de cabritos en 
Navidad, época en la que alcanzan los precios más 
elevados), y otra en primavera. En algunas gana
derías se obtienen resultados aceptables, porque el 
estado sanitario es bueno y el manejo correcto. En 
otras, por el contrario, los resultados dejan mucho 
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que desear. En la figura 1 se muestran los resu ltados 
globales obtenidos en Octubre de 1989 sobre 1 200 
animales de seis ganaderías situadas en las zonas del 
campo de cariñena y sierras de Moncayo y Albarracín. 

Fig.1. Resultados en ocrubre de 1989 sobre 1 200 animales. Se 
observa un elevado porcentaje de partos dobles y una da
ra concentradón en la segunda Quincena. 

NÚMERO DE PARTOS OCTUBRE - 1989 " 
Partos simples 149 35,30 

Partos dobles 264 62.55 

Partos triples 9 2.15 

Total tJart05 422 100.00 
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Desde el punto de vista comercial. los ganaderos no 
encuentran dificultades para la salida al mercado de 
los cabritos, si bien los precios son inestables y más 
bien bajos. Por el contrario. están poco desarrolladas 
las redes de comercialización de la leche: en los nú
cleos alejados de poblaciones importantes. no es fá· 
eil comercializar la leche al no disponer de tanques re
frigerados y porque no parece rentable el transporte. 
En este sentido. sería muy ventajoso que los ganade
ros lograran asociarse en régimen de cooperativas, 
con la correspondiente organización comercial 
lechera. 

Podemos decir Que una ganadería asl tiene poco fu· 
turo. No sera capaz de ofrecer so luciones a las justas 
aspiraciones de las nuevas generaciones, y apenas lo
grará mantener una economía de ahorro, y mucho 
menos de consumo e inversión, en la escasa y disper
sa masa social que de ella o mejor, con ella, vive. 

Líneas de actuación 

ES urgente. por tanto. caracterizar la producción 
caprina extensiva más adecuada en cada zona de 
Aragón. En todas ellas se pueden destacar unos obje
tivos comunes: 

• Ha de seguir siendo una ganadería extensiva. 
con razas rústicas adaptadas a las condiciones 
propias de ese medio. 

• Es necesario optimizar su productividad: ma· 
yor número de cabritos con buen peso al naci
miento y mejor rendimiento lechero. 

• La existencia de procesos patológiCOS Que cursan 
con aborto. altos índices de mortalidad de cabrio 
tos. baja fertilidad y productilAdad de las repro· 
ductoras. etc.. exige un programa riguroso de 
prevención, adaptado a [as situaciones concre
tas de cada zona, ya Que tales procesos suponen 
una auténtica sangría económica. 

Estos hechos plantean una contradicción Que es ne
cesario resolver: producción extensiva e intensifica
ción de la producción. Lo extensivo ya no ha de ser 
sinÓnimo de escasa productividad. o de economia de 
subsistencia. Tal vez nunca como hasta ahora se plan
tea de un modo tan crít ico la necesidad de conjugar 
ambos caracteres. la solución se enmarca en la intro
ducción de una tecnificación que, sin traicionar al 
concepto extensivo, permita la maximización de la 
productividad .. 

Para mejorar e incrementar esta producción exten
siva, es preciSO elaborar aportadones técnicas que 
sean compatibles con un ritmo extensivo de produc
ción y elaborar un modelo definit ivo de intensifica· 
ción reproductiva coherente con un sistema exten
sivo de explotación. Para ello, es preoso conocer: 

1. los parametros productivos y reproductivos de 
los animales que se explotan actualmente en ré
gimen extensivo: 

a! Producción de leche y de cabritos. 

b! Fecha. número y tamarío de los partos. 

e! Pérdidas reproductivas: abortos y muertes 
de cabritos. 

d! Procesos patológicos: mamitis. CAEV. paratu· 
berculosis. etc. 
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Para un buen desarrollo, hay Que establecer programas de recuperación y mejora de las razas propias de cada zona. 

2. Las relaciones de estos parámetros entre si, y 
con otros factores: 
ai Raza y edad de reproductoras y sementales. 
bi Manejo reproductivo y de nutrición. 
ci ProfilaxIs, sanitaria, médica y de vacunación. 
di Tamaño de los rebaños, etc. 

Sólo después de analizar estos elementos y sus cc} 
rrelaciones, es cuando se pueden establecer progra· 
mas de recuperación y mejora de las razas o agrupa. 
ciones propias de cada zona, con vistas a su futuro 
desarrollo, mejora e implantación. 

Fomento de la producción caprina 

La promoción de la producdón caprina en régimen 
extensivo en Aragón debe realizarse, a nuestro juicio, 
a través del asentamiento de unas bases técnicas de 
mejora obtenidas en las condiciones reales y actua· 
les de explotación de este ganado, teniendo Que rea· 
lizarse para ello las correspondientes investigaciones 
para establecer con precisión cuáles deben ser las li· 
neas de actuación. Cualquier otro modo de fomentar 
esta producción seria poco eficaz y perecedero. 

Las mejoras planteadas son posibles, y podrian Ile 
varse a cabo en un plazo de tiempo razonable, tenien
do en cuenta las siguientes realidades: 

- Los animales existentes manifiestan un campar· 
tamiento reproductivo aceptable con el actual 
manejo, por lo Que cualquier mejora en este sen
tido incrementara satisfactoriamente el rend i
miento productivo. 

38 

- El incremento de invelsiones necesario es redu· 
cido y perfectamente compatible con un t ipo ex· 
tensivo de producción. 

- Es posible y necesario inculcar un espiritu más 
empresarial en los ganaderos;facilitándoles a tra· 
vés de los canales adecuados, la sufidente forma· 
ción técnica y humana. 

- La infraestructura sanitaria regional está en con
diciones de abordar y plantear soluciones a los 
problemas patológicos que afectan a este tipo de 
producción. 

Es importante constatar que la promoción de la 
producción caprina extensiva lleva detrás aspectos 
tan importantes como, 

• El mantenimiento V la dignificación de una for
ma de vida de hombres y mujeres Que durante 
muchos años han sido ignorados. 

• La conservación de una riqueza genotípica de rus
ticidad, en grave peligro de extinción. 

• El control indirecto, pero efectivo, de los incen
dios forestales, al realizar las cabras una impor· 
tante labor de desbroce. 

• El mantenimiento de la calidad de unos pastos 
que tienden a embastecerse si no existe la pre
sión del ganado. 

• La posibilidad de ofrecer una producción regular 
y homogénea, capaz de afrontar las condiciones 
de un mercado cada vez mas exigente. 

Por estas y otras muchas razones, el ganado capri· 
no merece una mayor atendón, y cualquier avance en 
su efectiva promoción y mejora sera, ciertamente, 
plaUSible. 

CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 

• La fórmula más favorable de financiación: 

Ud. sólo paga intereses por la parte realmente 

utilizada del crédito. 

• Para atender todos los gastos de su campaña 

agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo, 

carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc_ 

• Renovación automática, sin trámites ni gastos. 

• Intereses preferenciales_ 

• CAJA AHORROS 
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PAROUE NATURAL DE LA 

FERNANDO CARLOS ONTAÑÓN CARRERA 
Jefe de secoón el! Coo:'rset'vaoM CieI J.lediofiaruraL o CA. 

El Parque Natural de la Dehesa del Moncayo (PNDM) se ubica dentro del de
nominado macizo del Moncayo, abarcando sus cotas más elevadas. 

Su exrensión es relativamente pequeña 11 389 ha) dentro del conjunm mono 
tanoso, pero en él se contienen los elemenms más Significativos del mismo, que 
le confieren una singularidad y valor ero/ógico de primera magnitud 

¡Oh mole del Moncayo, blanca y rosa, 
allá en el cielo de Aragón, tan bella! 

A. Machado 

• 
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Compromiso de gestión 

E, macizo del Moncayose levan
ta como una inmensa mole en las 
inmediaciones de la Depresión del 
Ebro, lo que, unido a su orienta
ción septentrional que origina 
una marcada influenCIa climática 
atlántica, da lugar a una sucesión 
de ecosistemas diferentes en un 
reducido espacio físico. 

!'Sí, de esta forma se produce el 
tráns~o de una vegetación casi 
esteparia, propia de la Depresión, 
hasta las fonmaciones de prados 
alpinos en las zonas de cumbres, 
pasando por los coscojares, enci
nares, rebollares, pinares y haye
dos confonme se efectúa la ascen
sión altitudinal. 

El actual PNDM se ubica en te
rrenos propiedad del Ayunta
miento de Tarazana, Que en su 
día fueron declarados Monte de 
Utilidad Pública, con el número 
251 del Catálogo, correspondien
do su gestión a la Administración 
Forestal. 

En el primer tercio del presen
te siglo se procedió a la repobla
ción de aquellas zonas que, debi
do a su intensa tala o pastoreo, 
presentaban signos evidentes de 
degradación y pérdida de suelo,lo 
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que ha penmitido el desarrollo de 
unas masas de Pino silvestre de 
excelente porte, que genera me
diante su aprovechamiento unos 
reoursos a la entidad propietaria, 
además de haber conseguido ple
namente la restauración del suelo 
degradada. hadendo posible la re
construcción de asociaciones ve
getales más evolucionadas. 

En 1927 se clecianó el lugar oomo 
• Sitio Natural de Interés Nacionab. 
efectuándose a raíz de la promul
gación de la Ley de Espacios Natu
rales Protegidos de 1975, su recla
sificación como Parque Natu ral 
por Real Decreto de 27 de actu
obre de 1978. 

Los Parques Naturales. tal como 
la citada Ley de 1975 los concep
tuaba, eran áreas de cualificados 
valores naturales. Que tenian en· 
tre sus finalidades facilitar los 
contactos del hombre con la na
turaleza dentro de las limitacio
nes necesarias para garantizar su 
conservación. 

La planificación como 
elemento fUndamental 
de gestión 

Una gestión moderna exige el 
establecimiento anterior de unos 
elementos de planificación que 

determine los objetivos que se 
pretendan alcanzar y analice los 
instrumentos necesarios para 
ello. 

Estos elementos de planifica
CIón han ido cada vez siendo más 
amplios. teniendo su punto de 
partida en los planes anuales de 
protección, conservación y disfru
te que detenminó el Real Decreto 
de declaración del Parque Natural 
de 1978 . 

La Ley 4/1989 de Conservación 
de Espacios Naturales y de la Flo
ra y Fauna Silvest re establece ya 
la necesidad de elaboración de 
Planes Rectores de Uso y Gestión 
en los Parques. que deben ser ela
borados por sus órganos gestores. 

Como elementos de colabora
ción en l. gestión se constituyen 
los Patronatos o Juntas Rectoras, 
órganos de participación que de
ben de suponer, para un eficaz 
funcionamiento, un punto de en
cuentro de todos los intereses 
afectados por el Espacio Natural 
Protegido de que se trate. 

En él deben estar representa
dos los propietarios de los terre
nos. la Administración gestora y 
toda aquella que desarrolle actua
ciones nelacionadas con el entamo. 
la comunidad científica o investi
gadora y asociaciones particulares 
Que tengan entre sus fines la Con
servación de la Naturaleza_ 

El asescramiento. promoción. 
seguimiento y control son fundtr 
nes básicas de estas Juntas Recto
ras, Que es conveniente estén pre
sididas por personas de especial 
relevancia por el efecto motor 
que ello supone. 

Los Ranes Rectores deben esta
blecer pautas de uso, conserva
ción, gestión y desarrollo general 
del espacio natural protegida, 
identificando las finalidades. sus 
valores materiales y los objetivos 
de maneja, realizando una zonifi-

cación según los usos y concre
tando los planes de desarrollo. 

El Plan Rector debe ser un do
cumento vivo Y. por tanto, debe 
ser revisado en plazos relativa
mente COrtos. 

Situación actual 
del parque Natural 

El Parque Natural de la Dehesa 
del Moncayo es en la actualidad 
gestionado por la Comunidad 
Autónoma de Aragón. a través 
del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Montes. 

En 1988 se estableció por De
creto de la DCA la constitución de 
la Junca Rectora del Parque Natu
ral, que es presidida por el con
sejero del anteriormente citado 
departamento y de la que fonman 
parte representantes de los de
partamentos de Presidencia y Re
laciones Institucionales, Ordena
ción del Territorio. Obras Públicas 
y Transportes. Industria. Comer
cio y Turisrro. Cultura y Educa
ción y Agricultura, Ganaderia y 
Montes, la universidad de Zarago
za, asociaciones reladonadas con 
el enrorno. el Ayuntamiento de 
Tarazana. los propietanos de los 
terrenos y el director del Parque 
Natural. 

El principal tema que abordó la 
Junta Rectora creada fue la elabo
radón urgente de un elemento 
planificador a corto y medio pla
zo Que contara con la aceptación 
de todos sus Integrantes. 

De esta fonma. por parte de los 
servicios Técnicos del Departa
mento de Agricultura. Ganadería 
y Montes se elaboró un documen
to base de trabajo. que. tras su 
discusión en varias reuniones de 
la Junta en la que se incorporaron 
diversas modificaciones, se con
cluyó el Plan Rector de Uso y Ges
t ión (PRUCI del Parque Natural, 
Que después de su correspondien
te tramitación fue aprobado por 

Decreto de la Diputación Ceneral 
de Aragón de 6 de marzo de 1990. 

El PRUC del parque Natural 
de la Dehesa del Moncayo 

El contenido del Plan Rector de 
Uso y Gestión del PNDM se estruc
tura de la siguiente forma, 

11 Definición de los objetivos 

se incluyen en ellos tanto 105 re
lativos a la conservación. mante
nimiento y protección de los eco
sistemas y del paisaje. como los 
que afectan al desarrollo socio
económico de la comarca, pasan
do por la promoción de la educa
ción ambiental y la invest igación_ 

21 zonificación 

Al objeto de compatibilizar en el 
espacio los requerimientos de 
protección y conservación de 105 

recursos del Parque con el uso 
pÚblico del misrro. se establece 
una zonificación asignando a cada 
área el uso determinado a tal fin. 

Se establecen las siguientes 
zonas: 

- Zona de uso especial. Destina
da a dar cabida a los servicios 
esenciales para la adminis
tración del Parque y aquellos 

otros destinos especialmente 
para el uso de los visitantes. 

- Zona de aprovechamiento 
ordenado de recursos. Su ob
jetivo es compatibilizar el 
aprovechamiento ordenado 
de sus producciones con la 
presencia y contacto del 
hombre con la naturaleza. 

- Zona de uso moderado_ Su 
objetivo es posibili tar el con
tacto del hombre con la na
turaleza con un mínimo de 
intervención humana. 

31 Directrices de uso 

Se establecen las directrices de 
uso para, 

- La protección y restauración 
del paisaJe_ 

- El uso público. 
- Los aprovechamientos, 
- La utilización de la infraes-

tructura_ 
- La investigación_ 

41 Normativa de uso 

Para la consecución de 105 obje
tivos y finalidades del Parque se 
establece una normativa con veio
liD és apartados, siendo la Adminis
tración del Parque la encargada 
de velar por su cumplimiento. 
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5) Planes Que hay que 
desarrollar 

Con objeto de desarrollar el 
PRUG y cumplir los objetivos del 
Parque, se establecen unas figu
ras de Planificación que detallarán 
las medidas que se ha n de ejecutar. 

Asf, se determinan los siguien· 
tes Planes, 

- Planes de Conservación de 
los Recursos. 

- Plan de Uso Público. 
- Planes de Investigación. 
- Planes de Restauración. 
- Plan Anual. 

6) Vigencia y Revisión de! Plan 

Se establece en cuatro años, si 
antes no existen causas no previS
tas que justifiquen su revisión. 

Ampliación del Parque 
Natural de la Dehesa 
del Moncayo 

Ya se ha comentado al Inicio de 
esta exposición 'a escasa superfi· 
cie que representa el actual Par
que Natural dentro del macizo 
montañoso del Moncayo, deman
dándose desde diversos sectores 
cada vez con mayor insistencia la 
necesidad de proceder a su ann
pliación. 

La nueva Ley de Conservación 
de Espacios Naturales y de la Flo
ra y Fauna Silvestre exige la elabo
ración y aprobación de un Plan de 
Ordenación de los Recursos Natu
rales como acruadón previa a la 
declaración de Parques y Reservas. 

Los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales deben analizar 
exhaustivamente el estado de con
servación de éstos, así como de los 
ecosIstemas y paisajes oue inte
gran el ámbito territorial, deter· 
minar las limitaciones generales y 
especificas Que respecto de los 
usos y actividades hayan de 
establece"" en función de la con-, 
servaClón de los espacios y espe-
cies que se han de proteger, así 
como determinar lOS regímenes 
de protección que deban otor
garse. 

El Departamento de Agricultu
ra, Oanadería y Montes está pro
cedJendo a la elaboración del Plan 
de Ordenación de los Recursos Na· 
turales de la Comarca del Monca
yo que constituye, por tanto, ele
mento báSICO de partida para 
abordar la ampliación. 

Indudablemente es necesaria la 
participación de 105 municipios de 
fa comarca en los procesos tanto 
de ampliación como de declara
ción de cualquier espacio natural 

protegido, en que, tras un cono
dmiento detallado y preciso de 
los efectos que ello conlleva, ex· 
presen sus criterios y opiniones 
que, sin duda, aportarán ese en
foque comarcal o local que contri· 
buirá a dar una visión más amplia 
del problema y obtener unas so
luciones viables y efectivas. 

La declaración de Espacios 
Naturales protegidOS 

No quiero finalizar sin decir que 
la declaración de espacios natura
les protegidos en su figura de Par
ques, no tiene por qué suponer 
un obstáculo a las actividades que 
se desarrollan en su ámbito terri
tonar, ni tampoco como a veces 
se apunta ser solución o panacea 
de áreas Que se caracterizan por 
una ecooomía deprimida y caren
tes de muchos servicios públicos. 

Lo que sí parece claro, es que la 
existencia o declaración de un 
Parque puede contribuir al desa
rrollo socioeconóm ico de la co
marca, pero Que a la vez las acti
vidades que en ésta se desarrollan 
deben estar preSididas por unos 
criterios básicos de respeto y con· 
servadón de los valores naturales. 

Concluyo didendo que las decla
raciones de espaciOS naturales 
protegidos no suponen en sí una 
soluDón, sino que éstas pasan por 
unos planteamientos generales 
en donde se aborden los temas 
relacionados con la conservación 
del medio natural de una mane
ra decidida y clara, dándoles la re
levancia Que tienen, con criterios 
de actuación a medio y largo pla
zo, únicos válidos en la gestión fo
restal. 

CUalquier declaración de espa
cios naturales protegidos debe lle
var aparejada unos medios acor
des de infraestructura Y gestión, 
ya que de lO contrario no pasa de 
ser una mera declaración de in
tendones, que puede prOducir· 
efectos contrarios a los deseados. 
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MERCADO CENTRAL DE ZARAGOZA 

CALIDAD ALIMENTARIA DE ARAGÓN 

En el Mercado General de Zaragoza se ha instalado un cartel en 
el que se reflejan todas las Denominadones de Origen en el sector 
alimentario existentes en la COmunidad Autónoma. 8 Departamen
to de Agncultura de fa DCA, dentro de la campaña de promoción 
y conocimiento de los producros aragoneses. ha considerado Que 
es una forma más de hacer llegar al animo de las amas de casa el 
consumo de estos productos de calidad prodUCidOS y elaborados 
en Aragón. 

ACRUPA A 5000 SOCIOS 

COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO 
DE PIENSOS Y PRODUCCIONES GANADERAS 

El pasado día 19 de abrils€ construYó, en los locales de la Escue
la de capacitaCión Agraria de Movera. la Cooperativa de Segundo 
Grado «SERGAN) (Servidas Ganaderosl. que integra a las entidades 
asociativas de AGROPIENSO tBinéfarl. CEJI (Calamochal, GUCO Nal· 
derrabresJ, SAN ANTONIO ABAD (Morella) y SAN BRAUUO IHUarl, 
y en breve plazo acogerá a las de SANTA OROSiA Uacal. AGROPE
CUARIA DEL SOBRARBE lAinsal, NUESTRA SENORA DE LOS PUEYOS 
(AlC3ñiz). Entre todas ellas cuentan con 5 000 socios. 

El domidlio sodal se ha fijado en Zaragoza, como centro de ac
tuaaón de la misma y el objeto por el que se constituyó: adquisi· 
dón de materias primas para elaboradón de piensos compuestos. 
asi como la comercialización del ganado. 

La creación de la misma es fruto de un laborioso programa de 
trabajo que las entidades han desarro!Jado con los técnicos del Ser· 
ViQO de Extensión Agraria, durante más de dos años, y hace con· 
cebir grandes esperanzas de que su actuaCIÓn pueda mejorar la po
sic¡ón de los secrores productIVOS de porCino, vacuno y OVino. en 
los que descansa su mayor peso espedfico. 

La nueva entidad tendrá carácter nacional. El volumen de pro
dUCCIón que se integra es de 225 000 cm anuales de piensos com
puestos. 400 000 cerdos cebados. 50 000 lechones, 100 oo:J corde
ros y 50000 temeros. 

MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS VINOS 

Resultados de las experiencias de la Estación 
de Viticultura y Enología 

COn el objetivo de fadlitar al sector vitivinícola aragonés la posi
bilidad de mejorar la calidad de los vinos, la Estación de Víticultura 
y Enología (EVEl ha presentado recientemente a los té01icos. coo
perativas. indLlStríales particulares, etc., los resu~ados de las expe
riendas enoléqicas realizadas en la última campaña. Al acto asistió 
el DIrector General de la Producción Agraria, quien volvió a mani· 
festar la necesidad de seguir profundizando en la mejora de la ca· 
lidad como arma imprescindible para afrontar el reto del merca· 
do. En este aspecto, recordó que la EVE es un instrumento del 
Departamento de Agncultura cuya finalidad es dinamizar el culti· 
va de la vid y anallzar las condiciones que permiten obtener un pro
dueto de la máxima calidad. 

Las experiendas en Enología que se vienen realizando en las be
degas piloro, de cuyos resultados se acaba de dar cuenta, se agru
pan en cuatro aspectos. estudiO del momento de la vendimia. 
influenda de la maceración rorta ron fria en la elaboración de blan· 
COS, técnicas de vinificación en tintOS y potendal enológico de las 
variedades viníferas. Los asistentes. que recibieron una detallada 
información escrita. pudieron catar 26 vinos elaborados a través 
de los cuales se pojían apreciar las diferendas que producen las 
diversas técnicas empleadas. 

-
PRESENTACION DE LOS VINOS ARAGONESES 

Aprovechando el marco del Salón Internacional de la Maquinaria 
y EquipOS para Bodegas y del Embotellado (ENOMAQ-90l. los vinos 
aragoneses fueron presentados al sector hostelero y comerdal de 
la región. El acto. que fue orgamzado por el Departamento de Agri· 
cultura de !a DCA con la colaboradÓll de los Consejos Reguladores 
de las cuarro Denominaciones de Origen, estuvo presidido por el 
Consejero del Departamento. José Urbieta Galé. quien manifestó 
en su intervendón los esfuerzos que se estan realizando para me
]orar la calidad de los vinos y cuyos frutos se pueden apreciar y con
trastar, Con anterioridad al almuerzo servido en uno de los salo
nes de la Feria de Zaragoza. el conocido periodista y escritor 
espeCializado en temas enológicos, José Peñín, dirigió una cata crí
tica entre los asistentes. reconOCiendo la sorpresa Que había reci
bido al comprobar la candad y los grandes avances de los Vinos ara
goneses. 
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ALES ADOS DECANADA PARA 
Se trata de excelentes reproductores, favorablemente probados en Canadá perteneCientes a prestigiosos 

linajes Holstein-Friesian de origen USA y Canadá, con índices positivos tanto en caracteres productivos (leche, 
grasa, proteína!, como de Tipo-Conformación (caracteres principales y secundarios!, habiéndose utilizado para 
su Valoración Genética el método BLUP -Modelo Animal, mas preciso aún Que el método OSC (Comparación 
Directa del Semental!. 

Dicho método ha sido utilizado por vez primera en el mundo en Canadá para las evaluadones genéticas tanto 
del Tipo como de la Producción, e incluso, para Facilidad de Parro y Velocidad de Ordeño, 

PRODUCCiÓN DE LAS HIJAS, SEGÚN LA MÁS RECIENTE INFORMACiÓN 
- CANADlAN HOlSTElN A.I SIRE (Febrero 19901-• -

I SEMENTAl -+ IG LECHE '* GRASA -+ % PioTEiM I 

MIRAGE ET 6493 3,81 3,19 
LUCKY SULTÁN 6923 3,82 3,25 
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Tanto SULTÁN como MIRAGE poseen ci
fras positivas en las diferentes categorías 
del SISTEMA MAMARIO, situándose Sultán 
entre los cinco mejores toros de canadá 
para este caracter. 

Auque positivos ambos para Producd6n, 
los índices de mejora de MIRAGE destacan 
en proteína, y los de SULTÁN, en grasa. 

Por esta razón, son dos sementales Que 
combinan perfectamente en los Progra
mas de Producción de leche en AragÓn, 
pues i ntelige~temente armonizados de
jarán en las generaciones venideras una 
impronta muy peculiar en Tipo y Calidad 
de Leche (grasa y proteína), 

Las últimas Pruebas de Valoradón (febre
ro, 1990) han mejorado, incluso, para el 
toro MIRAGE, que ha ganado un punto SCA 
para leche y grasa y dos puntos BCA para 
proteína. Con el transcurso del t iempo, la 
prueba no sólo gana en repedbilidad (ma
yor nümero de hatos y de hijas), sino tam
bién en índices de mejora_ 

El toro SULTÁN es hüo de A. Puget·Sound 
SHEIK, clasificado VERY GOOD y ClASE EX· 
TRA, Y su madre es hija de Roybrook Star
lite (EXCElENTE· ClASE EXTRA), con un ré
cord de producción a los 7 anos de edad 
de 1D 092 kg de (eche, 375 k9 de 9rasa 
(3.72 %l, en 305 días de lactación. 

El semental MIRAGE ET es hijo de VA
UANT, uno de los mas prestigiosos repro
ductores bovinos en el mundo y de alta 
cotización actual, razón por la Que se 
cont inúa prodigando su utilización en los 
programas reprodUctivos de alta genétlca. 
EXCElENTE y MEDALLA DE ORO en USA.1.il 
madre de MIRAGE t iene registrado un ré
cord de producción a Jos 6 anos de edad 
y 365 días de lactación de 14 084 kg de Je
che; 591 kg de grasa y 4,0 % de grasa. 

íN DICES DE MEJORA. EXPRESADOS EN EQUIVALENTES DE MADUREZ CANADIENSB 

SEMENTAL 
En puntos StA en KILOGRAMOS 

L'"'' "'" "''''"''' ""'" Grasa J!""oteina 
MIRAGE ET +10 +10 +9 +530 +20 +15 
LUCKY SULTÁN + l +12 +4 +159 +24 + 7 

I 

---------, 

SEMENTAL DEL 
, 

CENTRO DE SELECCION , 

y REPRODUCCION ANIMAL 
RAZA FRISONA 

semental: LACHIRIGOTA VALYSTAR JACK 
Nacimiento: 5-&1981 
Edad actual: 8,5 años 
N' registre: 11,557 
código lA: 6.11,088 
calificación morfológica: MUY BUENO {MBl 

características mOrfOlógicas 
• Toro de tamaño medio y gran corrección de formas 
• MUy profundo de pechO 
• oestacan SUs buenos aplomos, la calidad del hueso 

V la forma del pie 
• Su estilo y calidad lechera son aceptables 
• Grupa de notable anchura 
• Resalta su rectiíud dorso-lumbar 

CENEALocíA 

Padre: GLEN VAlLEY STAR 
N~ registro: 1619057 

EX·M. ORO 
IMl - 2 USA-87 15563 hijas 
IMG: - 0,3 % USA-87 15563 hijas 
IMT: + 1 USA·87 10927 hijas 

Madre: eH MAPLEHOOGE PACLAMAR ANA 
N' registre: 53089 
B 

2,05 326 7826 3,1 
3,07 279 8153 3,3 

Acumulada: 15 979 kg, 

- Número de dosis disponibles en e/Banco de semen: 28329, 
- Destino de las dosis: Galicia, Junta de Andaluáa, Comunidad valenciana, Aragón, 

canarias, Navarra, castilla y león, 

valoración genético,funcional 
SEMENTAL EN PRUEBA 

47 


