
• 

,. 

En los del Alto Aragón. en lo, de Teroe!, en los del Jalón. en 
[os de Zaragoza,. en todos los campos. dispones de cuatro cajas 
fuenes cerca de ti , apeg3.das a la tierra en la que viven. 
Cuatro cajas que se preocupan por ti y que encajan perfectamente 
con rus verdaderas l1fi"esidades. porque conocen de cerca cuál 
es tu campo de batalla. 
Cualró cajas abiertas al campo. En todos los campos. 

CAJA RURAL DEL ALTO ARAGON 
CAJA RURAL DE TERUEL 
CAJA RURAL DEL JALON 
CAJA RURAL DE ZARAGOZA 
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Otro CIño, olro cosecho. Uno vez mas lo que puede pasor es 
IMPREVlSIlILE. 

Pero tu !.abes que poro O$.89uror el frulo de r.J tr-obajo es 
IMPRESONDISLE mEgurOf lU compo. 

En AGROSEGURO lle...amos mOs ele 15 orm rrobo¡ondo y de5'l" 
rrollando el 5e<¡juro ogrorio dio tros &10, compartiendo rie$90S, 
evolucionando contigo, con mas de 250.000 ogr¡cultores y 
gonaderos 05e9urocb todo ai'oo 

AGROSEGURO cuento con el mejor et¡".;po de profesionales 

~GOBIERNO 
~DEARAGON 

poro focilitDrte soluciones róp,dos y eficoc::es en sitvociones de 
neloQO. 

En 1995Ios agl jwltores y golo:x:lS"OS o!egurodos ccbroron más 
de 35.000 millO(1¡!!$ de indemn¡z~, grocios 01 !oÍSIema de 
OJIlflE'1SOdón de riesgos, que pe¡ "lile cubrir sinie:slro!. que dcñon 
lo cosecho de todo un cultivo, o de lodo uno región. 

El Seguro Agrario es la mejor forma de garantizar el Muro de tu 
~po. 

A.$egllra tu bienestor. EstO en IU! mo~. 

LAaRANDO FUTURO 
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Agenda 

ACTIVIDADES FORMAnvAS DEL DE' !.RTAMENTO DE ACiRICULnJRA Y MEDIO AMBIENTE 
PARA LOS MUES DE MARZO-ABRIL DE 1996 

ACTIVlDADES ,. UBICAOOII DUllACION y FECHAS PREVISTAS IWtTICFAIITS QBSERVAOOIIU 

Agorulrores ~ en pro<eso de 150 horas. 2 • qLlincena 
de 1! de abril . . MáxImo 30 asisterltes I 

Preferenoa para los qu: tiene.·, 
corn:edidas o solicitadas. 

_Gestión 
en 5.min 

50 horas. 
2.' qLlincena de febrero 

1 SO ho'as.. marzo.abril 

5 ¡amadas (26 de febrero 
al I de marzo) 

OIivictJJtores 

Cultívadores de ftutoles 

Jcmadas sobre Mejora del olivar y de la calidad 
del iK@ite, en 5eldiite (Zaragoza). 

4 jomadas m de íebrero 
all de mal7O) 

OfMa.¡ltores 

Publicaciones 

~! "."''''1'' "" no._ .'-

El cangrejo de rio 
común en Aragón 

B rangre;o ~ lÍO Cornlrl en Ar~6n. 
<!demas dé' dar lIrT brl'Ye repa50 a la biob
gla Y ecobyia del cangr!)O amOCtono, Aus
tropotamobius pallipes ICru"ta::ea: Astri 
dae), prElemle mostrar su sitLJadcin en 
AragOO, cuyo coooórrüen!O ~ fruto de Jos 
esflJefZ05 ea:rómm y humanos ~ 
dos prn el Gohterro.¡j~ ¡\¡m y los coo
suhores que han 11e.'o1do a Cába kl5 traba
jos: ATana el al., 1985; Arana el aL, \987; 
Boie.J, ¡9!10; sae.a, 1993; Baldonaba, 
1986. 

Esta pub~c.aOOn tatTtlién tiene la in
tenoón de contriluir a la sen5lbizadón so. 
bre la (OOSffi'aOOO de la naMaleza, en 
parti::uiar en las espeües autóctl:nas y ~a 
cirX¡kfa a lado el rriJI'Iio, «p;;rque el mun-
00 ha sido cómpice de la {a5I desapmón 
del cangrejO comÚnl. 

HOI¡' día el C3f'lgr€jO de rb .comiJ1 es 
una espeCIe lTIJj' amenazada y de <istibu-
0ÓI1 restJr¡gida a lacbceta de lirIOS po
(OS cauces. de nuestros 60s. 

.! pnadas(15 a 18 deabriO orlVicultores 

CJRCULAR 

..,. ........ .,. .......... 

Ayudas 
de la P. A . C. 

El pasaOO día 10 de enero, el Depar
tamento de Agr.:ultura y Meó., Anab.en
te, editó la clcular sobfl! la ~i:acióI1 de 
;¡¡~ Y ~ para culnvos 1Y¿r
baceos en 19%. En esta cm:lar, QUe se 
ha rlistribiJrlJ p:lf las oflClllas aulOOÓfnI. 
cas de la DGA, Y rr:as concretamente en 
las del Departamenl!l de Agl1Cl.llMa, asI 
como por las entldades fnancieras car¡¡¡j. 
zadOTél5 de es1aS ay.JIlas. se hace ur.¡¡ !!X. 

lensa ~ón de todos los sistemas de 
aplicación Y de normat/lla de estas sub
I'61ciO!les que deben emplearse para le
ner deredio a estas ayudas. 

us primas ganaderas 

El Departamento de Agricultura y 
MeáIO A,mb¡ente ha editado un catálogo 
que recoge las solicitudes de pnrTlilS en 
benefido de los productos de came 00-

no yJo capnTlO, carne vacuno y de vacas 
nodrizas, en el que se relacionan las di
íerenles primas ganaderas para el año 
1996. 

En el mismo se explica desde los 
modelos de 5OÚOl'Jd a penaflZaClon!:'S y 
pagos de las ayudas, as! como los com
promtSOS y obITgaaones de los petw
rlari05 durante los correspondientes pe
riodos de retención. 

La mencionada pubflGlOOn se ha 
distribUido por todas las ofirinils dt!l De
partamenl!l di> Agricultura, asi como 
lambien en los centros vetennanos, 
agencias de Ex:ensión Agraria, escuelas 
de capacitacióo, etc 

Induye via}e de eiliIdkls. 

Induye visi"taS a zonas 
de nlJi!YOS regadíos. 

Incluye visztas a fincas y nuevas 
plantaciones: de oWar Intensivo. 

Incluye ~ a nuevas 
de olivar irrtensM'l. 

U retirada de tierras 
en Aragán 

a_(\j_~"srl> 

UlI.J CCtlSea.il'nOiI ~ ¡)'OteCOOI'IlSIa de 
preoos Y ~ de la (00l\lIVd¡¡d Europea. 

En esia pubIic.:oJn se rI'COQl'UrIa~ .... 
ITJ::a muy:nte15ante ~ ~ama de retirada 
de nerras planlem por la (QIlUlioad Euro
pea. En este senndo. y según bs datos. ¡\¡agón 
ha ~ la (ilIiOAClad ¡¡ti! ha ~ rm
'P número ¡): ~ a¡:wOOadx ~ reti
rar ~rfiaes, de 1IeI1íl de la prOO.r.O:)1 en iJs 
cuatro afto5.de ~(i(JOO de.\a rt'idid.o, >ienOO 
~ baJt:e:ro el ¡r¡rcpaJ des!ioo de 1.; reiIraÓC 

de tims e!1 ~ la ¡ltfr'aiOO ~ iJs 
00je!Mli,~. de<,Q~ó. de iJs pro
~ y ta desviaóOO de klS rimIemos p.r 
ra ~ taSO de A.<agOO. 

t.i1 el!eroa'lisis del ~ del seco 
n ~ y I¡¡ a¡j di ti l ~ de ¡:re-
00s Y rootados de la (CJTlJI'I(\a¡j &m;:ea que 
~ en la Imail de lii!ITaS de la ¡Jtr 

di rem, II1I!'ma tan ¡ 'i¡XlI'tdIl1P. pdl'a la aqoo.i:
n.rra espa:'da yla arag<n'5a !'fl parJaiar. 

- ---_. 

Opinión 

Editorial 

El reto cooperativo 
Las cooperativas agrarias son, por su localización, obje

tivos e importancia socioeconómica, uno de los instrumen
tas principales de verrebración del medio rural. En Aragón 
cuentan con una masa social estimada en unos 35.C(X) so
cios y su volumen de negocio ronda los 70.000 millones de 
pesetas anuales, principalmeme en los apartados de ovino, 
piensos, fruta, vino, forrajes y cereales. 

En este número presentamos una amplia radiografía del 
sector en la Comunidad Autónoma, basada principalmen
te en datos que abarcan el periodo de 1990 a 1993, pero cu
ya evolución es exrrapolable a su situación actual. De los 
resultados del estudio se desprende, por un lado, un creci
miento económico progresivo a lo largo de dicho períooo, 
al tiempo que se detectan importantes deficiencias estroc
rurales que cercenan su capacidad de desarrollo. 

No obstante, el infonne refleja un insuficiente grado 
de concentración de oferta que, en t¿nninos generales, no 
supera el 35 % de la producción, salvo en el caso del sub
sector vitivinícola, en donde alcanza d85 %, 10 que pone 
de manifiesto la rápida capacidad de reacción de estaS en· 
tidades en determinadas áreas en donde la transformación 
y comercialización ha presentado crecientes expectativas 
de mercado. 

El estancamiento de algunos de los subsectores coope
rativos vie.ne derivado también de una situación en la que 
se combinan la falca de ilusi6n como consecuencia de una 
ralenrizaci6n en el relevo generacional y en la incorpora
ci6n de procesos de orden tecnológico y de fannación. 

Si bien es cieno que algunos <bllectos del sector coo
perativo son un fiel reflejo de la situación de.! medio tu
ral, como es el grado de envejecimiento de los socios }' el 
excesivo grado de localismo, con falta de colaboración 
intercooperativa ~ria, no se puede negar el esfuerzo que 
han reali--rado en los últimos años en la mejora competi
tiva y en la potenciación de las vias de comercialhación 
y traruformación. 

Por ello, el desarrollo competitivo de este sector im
plica una seria y urgente reflexión sobre los objettvos e 
instrumentos necesarios para obtener una mayor concen
tración de aferra y el cierre del ciclo productivo que es, 
en definidas Cuentas, donde radica el verdadero valor 
añadido. No obstante, esta labor de desarrollo debe ser 
una acción conjunta y coordinada entre Administración 
y entidades asociativas, en donde el protagonismo y la 
mayor responsabilidad, tantO de gestión como de inver
sión debe recaer sobre la iniciativa privada. 

. Correo del Lector 

Vinos de Aragón 

5eixx DirKroc 
~ etl Mairri at fa ~.a de Fm.:r. En la mGna me erI

wru • .,e (l)Il SX¡l63S ~ ;n €JEfIlIlb e srarx! rk An
rjn. be!::I5eiaOO, esrwo ~ roro.rmOO, ~ menos el tia 
~ yo ffilM'. Pero un: di: las ~ que más me im· 
~ fue el CDnccme'llo del m:l de AIagón. Es ~ rifjjJ 
~ de5de la peripKrifa nplE5d la ~ de 
00óDO!í ca/dc:is lfPi de aqw. Fu: mJf agradaIle, en el ~ 
/anTe riM:je ~ rir ti la mesa de al lad:J pedir omo de 
una de~ ~ deQ1;len arQl}ll2!4 irdJ
Xi 5OIiátaOOo 005 o 115 marcas det~· €fa LNl gtu¡lO de 
cuatro per!>lXIa'i quE', ¡.« SU fo¡-m¡¡ de ~ eran re un,¡ 
oom muy Q'ffiIi'la a Madn:1. 

Gxio:sa'nenIE, en AtagOO. croo JO. too.'IÍa no t8'la1lOS 
CCiOCleIUj de la ca!idad de liLP-WQS vm. Wa que han Cll'l

seguidJ ~ disnriOOnes Y 1!:'(cn:rimie'l.'!lS de ¡timera 
magnitJJd y es 1m ¡a de vahar el trdl::J¡J y el esfrmo mli
zado {XX nuesrras ~ ~ y lodos lI!IE'S1iO!í vrt(uI.. 
rores, que han {/l,?'lrado lUl ename !!SIiJe!2lJ i'Joma y ~ 
adená:5. han esraOO p!I3efl1f'5 a'l campaña> de JfOfI1(ri)l r 
{1JiiicKiad pala If rons::fdaOOo una Unagel qilP ~ a dar 
sus fru!C5. 

Les ast'gUI'O c¡ue a mr vue/ra de Fi!:.Jr ~ valorar iT.ds 
y mep rlOeSIYOS >1005. Por 0010, CI1i! de las 5/J/pIesG5 ~. 
aabfes fue el et!IiK1fd'rreno p;;¡:.e ¡ugaOO ;XX la Escuela de 
Ha>re!eria de MiraIbuEoo Y sus alumnos en el stand de A?,· 
900 

José 'flC!nte~. Zaragoza 

En Correo delll:"l.:l:<.>r re.;ogemQ:5 las inquietude-; 
y opiniones de nuestn;>$ !eao~ en temil'J; ryl .... 
ciomldos con el sector ¡ogrario. el medio am
biente y el mundo rural. las cartas dirigidas a 
esta se«ión no deber.in exceder de l O linees 
mecanografiadas a doble espacio. Asimismo, 
deberán ir acampanadas del nombre, dire<06n 
y ONI del autor. 

Un Aragón más limpio 

Vi!3)anro rnr Ja5 GloWElas: de AraIpi es freaH¡le V!J 
en de;r::amp.rlIs y tenapi&1es vertederos de basura i'x:oo¡¡¡¡.. 
JaOOs. Ure imageIl cue, ademas de Jos ~ me1mm
tfe'uaIes, da una itnp eAl tm:Em'iundGta aue 00 meaja a'l 

el crecmtienro ecoo:\m,(o J culnJr¡¡J q~se le SlJpon€ a un,¡ E5-
paiia e"'I17'rafCad:¡ e'lla U:t».)l Europe.¡ Y e!1 p.lftÍClJlilf a un Atg. 

gtxr q¡A! se erru:ntra d liIS ~ de! sgIo XXI. Creo que la 
cu/Ma de! C!JIdadD medioamberrtal r!ere ~ en casa. 
en e seoo de id familia. ya qIJf pa rnr.xhas dase!i qt.! los 11/. 

tu; recibdr: en el co.Tegkl Y ¡)~atr..as de ~ ciJrJadd· 
rIa qte se Imp rken de;de id MmmJS1.!a!:iOO, 51 en la pr3Q:a 
diaria 00 D900S el eit'm¡JIo en los l1Ol}tre de;xxo seriran fa5 
aIraS liIedidas. Ta'lto a'l Mgón a::mJ 8'l1a rrz¡or paJte de 
Espaf'~ la maytri! de la gente srmos muy limpias de putms 
a dentro etll1Ue5lli!S casas, pero. etl ellOClo'T8llD q!l' C!I.Jli!

mas e! lAtIbraJ del paoo, la ad.1OO rMlIla. Basta IB'ClJoo se 
quedao ~ ¡jr.dres y d?más siOO5 ~(os deswi>; de 
:m rkxnirqJ de (ampo. Actir~>d qte disti! muero de la de 
fllI/3DQS I«inos de! mm de fl.ll"qlil. Frx ello, e 005 pcrems 
fa5 ¡iias J riedkamos s fillSli(l esIrBzo ffi b:Js SItios ¡;t,'t«os 

qt.e en m.:estra5 (3SaS O a'l ¡¡n rJl!lro próxim:i rIlIeSIra (1)00. 

niéaC ALitOnoma se ~ en un grar¡ venecero qtIf' in
ffurra oirKlamente en ntIW.fO desarrofu ero'lÓInko Y E/lla 
~de 'lIda. 

Antonio Martinez. Huesca 

Los cangrejos americanos 

Mlrd:J esta¡ i1eilS amJ ~ ¡;iYd erpkar cu,í' 13 ~ 

~1ro de \lita me bs ca.~ q¡re(a¡"(lSJ ~ ;rrJfe!a~ 3 b 
Q<g¡ Y iIf'd!o de aIq..ru5 ~>ijs ~~. Me parece!iUj /xg¡ 
(!'le la Dipurm Gerte1i de AAgY: i'd¡a prrx'K~a I~ 'KúPf!<" 

ctn de ~ 6fII!ÚÍ'5 pff"O, 1!1 es!e GW. la de k11 GY9"f¡"J:I" lit
!:Jia r,.Jeei'1DIJiM iJ1m<1¡'Of COIitrnl s&re !OiJ /E't'i.eldca'l o.e7-
ti! ei lB'n ¡pP hara'l a'll'Sll!: ~¡j.¡s 

B GriglifI (,!~ se Woo ¡x;r Si m:J:Bj Y Si ro
~ de ~ reo ¡¡¡n;bif¡¡ fXl' el ~ q'.'I!~~ a'l 

estas aceqwos. ÍlaitA l3! pro i¡.i€ ~ d¿ ~ ¡XU ... er:tan lb') 

asp:ao m!able, {f/I ~ q¡¡e &1 ~ ~ cr.laOO.'aI1 
JlO'l rrás" a 2; fup¡ de i1]i.Ia' a~ b5 a;riru11m'5 te'ga1 qt2gas. 
Iilr ~ ymffi!as.~ 

'*' sé e:a:-ta:relre CIif es la solci"vi. pero .10 rr1CfI pXria 
~r rx:t ~ 5lJ p&a ¡m lf1I\IXX3da l!a5G I},:e 50; regulan· 
za:e un ¡;o:o la ~'LIJiJlix¡, diW rp! a'l !Cilia ~m:m:J no I!!: &1 ~ 

Wo ~ ¡.:ra el ~ ~ t. rJr/ 0E1TD orr-.ct;
I(l ¡..ara ~ 1 afOOl3do5. ~ fu Y al (;lOO. !lO 13 l.l'l3 Ii/Za 

~ yEfi lTfffI car:rml seg..'fian 5/I2fdo 1m .;trm pai3.t 
qLE 5eil . fa;.nacb d ;iJ tapturo. 

ManueJ Jiménez. Zaragoza 



MAN UEL P~REZ BERGES 1"1 

a superficie de cultivo de maíz 
en Aragón se M ido recuperan
do en los dos últimos años y si 
bien no se han alcanzado las 
80.755 ha 5€mbradas el ano 
1988, si qJe se ha incrementa
do notablemente con relación a 

1.3 del año 1993, en la que sólo fue de 
28.638 Ha. La disminución del cultivo del gi
rasol, el incremento d€ las ayudas del maíz 
y las mejores perspectivas del cultivo han s~ 
do entre otras las causas que han modifica
do este incremento de superficie. 

La continua aparición de nuevas varie
dades hace necesaria la comprobación de 
las mlsmas en nuestra Comunidad Autóno
ma, por lo que se ha seguido con los rua
tro ensayos estadísticos ubicados en zonas 
representativas del cultivo de maiz como 
son: Novillas, Alagón y Bardenas en la pro
vincia de Zaragoza y Fraella (comarca de 
Grañén) en Huesca. 

Estos ensayas estldísticos, en las que se 
compa ra el resultado de 20-22 variedades, 
tienen un planteamiento estadístico con 
cuatro repeticiones y a dos lineas por varie
dad. Las labores y cuidados culturales (abo
nado, herbicidas, riegos, etc) son los que 
hace el agricultor en el resto de la parcela. La 
siembra es mecaniC3, con sembradora de 
ensayos y la recolección es manual. 

En AJcañlZ, Fuentes de Ebro y Movera se 
llevaron a cabo sendas demostraciones so
bre un total de ocho vanedades, siendo las 
producciones de grano seco a 14 grados en
tre 6.636 kglha de la variedad Zaragoza re
cogidas en la localfdad de Movera, hasta los 
12.170 kg./ha de la variedad Juanita experi-
mentada en Alcañ iz. 

En líneas generales, los resultados de 
estas demostraciones fueron muy var iables, 
destaca ndo en la IOG3lidad zaragozana de 
Fuentes la variedad Alios, con 11 .716 kgiha , 
seguido de Eurodis, con 11.265 kglha, los 
resu ltados mas bajos fueron para Olona, 
con 9.732 kglha. Asimismo, en Movera, de 
las ocho variedades tex-wdas, Dracma, con 
9.468 kgfha, dio los mejores resultados se-

y raso. 
de 

Roturació.n. los agricultores preparan el terreno. 

• 

Con la primavera a la vuelta de la esquina, los agricultores arago
neses ultiman los preparativos para acometer las siembras de 
maiz y girasol. La campaña que ahora comienza, a diferenda de los 
últimos años, ha estado precedida de intensas lluvias en la mayor 
parte del territorio aragonés, Jo que puede contribuir de forma po
sitiva a la preparadón del terreno, al tiempo que fadlitará la ger
minadón y desarrollo de las semiJlas. 

Como en años anteriores, el Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón ha desarrollado el programa de 
ensayos de distintas variedades en varios puntos de la Comunidad 
Autónoma_ 

Tanto el maíz como el girasol son dos wltivos significativos en el 
sector agrario aragonés con producdones que en el caso del maíz 
están registrando una tendencia alcista. En cuanto al girasol, la 
evoludón ha sido desigual, con unos datos que en la campaña pa
sada registraron un derto descenso en el número de hectáreas de 
cultivo. 

CUADRO 1- AYUDAS COMPENSATORIAS DE LA PAC PREVISTAS 

Comarcas con 7,8 Tm/ha 70.019 Ptas. Comarcas con 6,4 Tmfha 57.425 Ptas 

",1ar""a9,,""""'-.-'=-~ "oc==~'" ""' -"l~-,C""ala""tayud ;y~ O"'ar:;:OCd'--;;,;==---__ 
Hoya Sur. SomontarlO, Monegros, la Litera jacetania, Sobrarbe, Ribagorza Huesca 

¡erueJ t y Bajo Cinca I y Hoya Norte 
_ Bajo Aragón Resto de la provincia 

-
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CUADRO 11- RESUMEN GENEHAL DE lOS ENSAYOS ESTADIsncos DE VARIEDADES DE MAíz (CICLOS 700-800) 

OK·743 800 11°d~ 

5 

Chamaco 800-+--:8100 103:-.----,OK.743 c-+~ ¿:1'Ils",m",' -+_800c-+_1OO¡,r+---;8_ 
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.:! I-
:> 800 7.490 
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97 
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• 
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guida de cerca por Doge, con 9.226 kglha. 
La variedad Zaragoza, con 6.636 kglha, ha 
sido la menos productiva. Respecto a Alca
ñiz, localtdad donde en términos generales 
se han dado los mejores resultados produc
tivos, la variedad Juanita, con 12.170 kg/ha, 
resuhó ser la primera en producción, segui
da de JlJI05, con 11.670 kglha. En ú~ma 
pOSición, aunque con buenos resultados, se 
encuentra Olona, con 10.303 kglha. ('Ver 
cuadro 111). 

CUADRO 111 - DEMOSruOONES DE VARIEDADES 

Hay que hacer constar que la selecaón de 
las variedades a sembrar ef1 los ensayos esta
alSbcos se hace solamente entre !as vanedades 
Inscrita" en ~ Registro Oficial Español, por lo 
que al agncultor le pueden ofrecer otras van
edades del catálogo europeo que no han esta-
00 induidas hasta el momento en los ensayos. 

Como variedad testigo se ha considera
do el Pnsma y como variedad de referencia 
Juanita. Las variedades permanecen en el 
ensayo tres años, $i antes no han mostrado 
un ¡ndice productivo bajo con relación al 
testigo. De esta forma, se puede ir introdu-

MOYera 8.361 

cendo cada año las mejores vanedades que 
se regIstran. 

Hasta el momento de redaaar esta In
·ormación las ayudas previstas para las 

SUPERROE DE MAíZ EN ARAGON (ha) 

1991 

1990 

1989 

próximas siembras, si mnsideramos el va
lor del ECU, a 165,198 ptas. y la ayuda 
compensatoria por Tm de regionalizad ón 
de 54,34 ECUS, la ayuda prevista por Ha 
para las dos zonas en que está dividida 
la ComUnidad Autónoma aparece en el 
cuadro 1. 

En el cuadro I1 se expone el estudio 
comparativo de resu ltados de las vaneda
des, segun estén en segundo o tercer afio 
de ensayo , a5f como las que mas des
tacaron con re aaón al testigo los años 
que se ensayaron. A la vlsta de estOs resu l
tados, el agricu ltor tiene una base para 
contrasta r en su explotación alguna otra 
variedad de las que está sembrando, si es 
que alcanzó mayor nivel productivo que la 
suya. 

1 

• 



Resultados de los e nsayos 
de variedades de maíz, 
ciclos 300 a 600. 
Cosecha 1995 

la aparición continua de variedades 
trae consigo que ~s consideradas como 
testigos, por su alto poder productivo y 
buen comportamiento, tengan que ser re
novadas por otras, ya que las propias casas 
comeraales las van desplazando. Asi, den
tro del ensayo de ciclos 300-400, ubicado 
al igual que otros años en Momeal del 
Campo (Teruel), ~ variedad Eva, que fue 
considerada durante muchos años como 
testigo, se deja de ensayar, siendo sustItui
da por la Stefanía, de ciclo 300, con su 
cuarto año de ensayo. Como variedades de 
referencia se continúa con la Vukano, de 
ddo 300 y la A1ton. de ddo 400. 

En Terrer, donde se ubica el ensayo de 
cidos 500-600, la va riedad Pamela, consi
derada como testigo durante los últimos 
años, también d~a de ensayarse y es susti
tuida por Randa, siendo éste el cuarto año 
de ensayo. 

Este cambio de testigos hace que las 
variedades que se sembraron con anterior~ 
dad a estos no las podamos comparar con 
los mismos, de ahí la conveniencia de que 
el agricultor vaya ensayando y comproban
do en sus explotaciones el comportamiento 
de las que van destacando, para que ras 
pueda ir sembrando si es que considera el 
cambio positivo. 

Aunque los cidos 300 a 600 son los 
que se siembran como pnmera cosecha en 
las comarcas propias de ellos, también pue
den ir en siembras que por distintas razo
nes se hacen mas tarde de lo normal en las 
comarcas tradicionales de cidos 700-S00. 
En estas últimas zonas, a veces en siembras 
más tardías se eligen delos muy largos que 
sólo algllnos años excepcionalmente con 
otoños muy favorables pueden tener res
puesta posrtiva. 

Con el mismo planteamiento indicado 
en los Cldos 700-800, las prodUCCIones re
lativas medias de las variedades que llevan 
dos y tres años de ensayo. y las que más 
destacaron sobre el testigo fueron en Mon
real del Campo, la variedad Santillana, con 
un valor de 105 sobre un valor relativo de 
lOO. Dicho valor 100 para ensayos con dos 
años se tradUCE en una producción de 

Producción. El marz y el girasol son los produoos m~ destatados. 

OJADRO IV 

MONREAl DEL CAMPO: anos 300-400 
Valor 100 en kg/t'la: Para los dos aflos: 12.267. Para los tres años: 12.039 

(on 2 arloS: Samillana 
r 

Ordás (102) Natalia (98) Occilan (93) 

Clasificación por ciclos 
en el maíz 

El ciclo F. A. O. en el maiz se determina calculando la inIegral rérmica necesaTia pa
ra que la vroiedad alcance el 35% de humedad en el grano, compartÍndda con las va
riedades testigo quefija la Comisión Nadonal de Esrimadón del Maiz. 

Esta integral (érmica es el número de unidades de calN acumuladas con las !elTI

peratums ¡Jimias superiores a los 8 Ó 10 grades. 
A titulo de orienra&ny riferido a los días comprendidos erure la siembray la ma

durezjisiológica. una de las clasjficaciones de los maíces por ddos que se viene /JS(lJI. 

do es fa si."ouien(~ 

aao NOMBRE DíAS 

100 Uluaprecoz , 
200 

__ ..,,3DDc-_--+-i 

12.267 k~a. Con tres años, la variedad 
Carmil, con un valor 105 fue la que más 
destacó (ver cuadro IV). Asimismo, en Terrer 
los ensayos con odas 500-600 dieron unos 
resultados en variedades con tres años de 
ensayos de un valor 105 para Cecilia, 
seguida de ?nnta, con 103 (ver cuadro Vi. 

Resultados de los ensayos 
de variedades de girasol. 
Cosecha 1995 

El cultivo del girasol descendió en nues
tra Comunidad Autónoma con relación a 
los años anteriores, estimándose que en la 
última cosecha hubo sembradas unas 
50.861 ha frente a las 61.246 del pasado 
ano. 

No obstante, por ser un cultivo que pue
de ser beneficioso en la ahernativa por su 
gran capacidad de aprovechamiento de los 
elementos nutritivos y humedad en capas 
más profundas que los cereales, su posible 

siembra en las tierras de retiradd cuando su 
destino sea no alimentario (biodiesel o bio
combustible) y la posibilidad de que su acei
te pueda ser mas demandado por el sedar 
consumidor, sobre todo los de alto conteni
do oleico, hace que nos estimule a estudk'lr 
aunque sea de una manera somera el com
ponamiento de las distintas variedades con 
objeto de poder fijar las que mejor se adap
tan en nuesua región. 

Para las siembras de la primavera de 
1996, las previsiones de ayuda compensato
ria siguen el mismo criterio que ~ del pa
sado año, por lo que consideramos el valor 
del ECU de 165.198 ptas. (valor del 1 de 

Tema del mes 

CUADRO V - ENSAYOS GIRASOL 

TE RRER: anos 500-600 
Valor 100 en . Para los dos anos: 12.587. Para los tres años: 12.505 

aJADRO vn • BINEFAR. Valor 100 en kglha: Con 2 años: lA66. Con 3 años: 3.060 

(on 3 años: ~ lOS (108) Denario (96) ! Tonale (96) DK·3904 (90) Coronil (88) 
Doblón 831 

(on2 años: Fuego (118) Interflor (1 02) Azur (97) Ur5U:S (95) Albero (94) 

ElisÓlj8n M,ónj791 
Ouas variedades~ue destacaron sobre el ~ cuando se enscyaron fueron: ~ 33 109 (8 años) 
Con 3 años: 1sasota113. Isanthos112 Dogo 110 1risoI110 $olmaxl 10 

Con 2 años: Akor 112 li1ce 110 

CUADRO VIII· PINSORO. Valor 100 en kglha: Con 2 años: 3.405. Con 3 años: 3.486 

enero) y la ayuda por T m de regionalización 
de 94,24 ECUS para las distintas zonas va 
desde las 34.250 ptaslha para los rendi· 
mientos de 2.2 Trrlha hasta las 99 .636 
ptaSlha para las 6,4 Tmlha de rendimiento 
regional (ver cuadro VI). 

Al igual que los años anteriores, los en
sayos de regadía (estadísticos con cllatro re
peticiones), se ubicaron en Pinsoro (Zarago
za) y Binéfar (Huesca). En Fuentes de Ebro, 
Alcañiz y Bujaraloz hubo sendas demostra
ciones en regadío y en Used, langa y Caste
jón de Tornos en secano. Dentro de los en
sayos estadlsticos y dada la diversidad entre 
las variedades es imposible evitar que algu
nas puedan ser más pe~udicadas al rea lizar
se la siembra y la recoleCCIón en la misma 
fe<ha, por lo que los resultados no pueden 
tener la fiabilidad conseguida con otros cul· 
tivos. 

Las producciones relativas medias de 
las variedades con dos y tres años de ensa
yo dieron en Sinéfar unos resultados que 
en los ensayos con dos años destacaron la 
variedad Fuego, con un valor 118, seguida 
de Interfior, con 102. En el apartado de 
tres años, el mejor resultado fue para 
Iso 105, con un valor de 108. Denario 
quedó en segundo lugar, con 96 (ver cua
dro VII). 

Por otro lado, los ensayos llevados a ca
bo también sobre regadíos en Pinsoro, en 
donde sobre un valor 100 en kglha los ensa
yos con dos años dieron un resultado de 
3.405 kglha. y con tres anos 3.486 kglha. 

En este sentido, de las variedades texta
das con tres años, la que mejor resuhado re
flejó fue !so 05, con un valor lOS, seguida 
de DK· 3904. con 107 Iver cuad ro VIII) . • 

CUADRO VI - RENDIMIENTO REGIONAl ca GIRASOL 
,rus PT5 



Proceso productivo. El cult ivo del olivo en Arag6n alcanza las 47.000 has. 

El mira al futuro 
El cultivo del olivo en Aragón se encuentra en una etapa de profundos cambios centrados en la mejora competitiva 

del producto final. Este proceso, cuyo análisis está centrado en el incremento de producdón, prindpalmente 
de caIidad y en la reducdón de los costes de explotadón, tiende a estabilizar el cultivo y la consolidadón 

de un sector con especia! significación en la Comunjdad Autónoma. 
En Aragón, eloJivo tiene una tradióón centenaria, que se remonta al siglo xv, en donde se tiene referencia 

del cultivo de la variedad Empeltre. En la actualidad. la superficie alcanza a unas 47.833 hectáreas, con un volumen 
de producción que el año 1994 ascendió a cerca de 14.000 toneladas, campaña afectada por la sequía_ 

JOSÉ LUIS ESPADA CARBÓ (0) 

05 bajos rendimientos unharios, elevados costes de recolec
ción, la altemancia de las prodlK.ciones, tamaño reducido 
de las exp!otadones y la excesiva parcelación de las mismas, 
constJtlJ)'€n los principales fat10res fimitantes del desarrollo 
del olivar tradicional en Aragón. La intensificación de la pro
ducción, la mecanización de las operaciones de cuttivo con 
menores COI1SUmos de mano de obra y la puesta en regadio 

de la máxima superficie posible, constituyen los orocedimientos más 
daros para la prodUCCión de aceituna a costes competitivos. 

En estos momentos el reto d=! sector olivarero aragonés es doble: 
~ Aprovechar las ventajas de producir un aceite de «excelente ca

lidad», cada dfa más apreciado, tanto jXlr SUS características gastronó
micas, como por su contribución a conseguir una dieta mas- equilibrada 
y saludable. 

~ Resolver aqueUos aspectOs d€ prodUCCIÓn que puedan represen.. 
tar un freno a la hora de conseguir aumentar SUS actuales niveles de va
lar añadido. 

Una gran parte de los produaores muestran preocupación por el 
futuro de una olivicJJhura credentemente subvencionada. QUIenes así 
opinan no estan en contra de las subvenciones, sino de los efectos per
versos que pueden ocasionar. En definruva, y en contra de lo que en un 
principio se pretende, la PAC y las subvenciones pueden ale}ar cada vez 
más del mercado y de la competitividad a un sector importante de la 
agricultura española. 

Sistemas de producción 
El orNar aragonés es heterogéneo en su conjunto, y su cultivo está 

basado en unas estrllrturas y sistemas tradicionales difíciles ele cambiar. 

~ Agricultura 

Sus características más sobresanentes son: 
• La producción media de 11 3 kilos de aceite por hectárea está muy 

por debajo de la media e5¡lañola (308 kghla), y por tanto la rentabilidad 
del curuvo en algunas comarcas es negativa. 

• Los árboles de la mayor parte de la masa olivarera son viejos y/o 
están envejecidos. E144 % tiene mas de 100 años. y otro 32 % supera 
los ID aros de edad. 

• Es un cultivo eminentemente de secano (84 %), siendo la baja 
plwiometría el principal factor ijmitante de la producción. 

I las densidades de plantaaón son excesivamente bajas, con un 75 % 
de la superficie inferior a 80 oliv<Wha en la variedad Empeltre, lo que 
incide negativamente en la producción. 

• En mudlas comarcas ocupa suelos poco fértiles y/o con grandes 
pendientes, lo que unido al pequeño tamaño de la parcelas supone un 
grave inconveniente para la mecanización. 

• Este cultivo demanda una gran cantidad de mano de obra, invir
tJéndose más de 160 hora~a y año, suponieooo la recolección más del 
70 % de los coosumos horarios tota~ del cuttivo. 

Comercialización 
la es'"úategia comercial del sector es II'lSlJfrdente, por lo que en un 

futuro deberán contemplarse por parte de los productores y/o entida
des ascdatívas aspectos como el equ il ibrio entre oferta y demanda de 
aceite de oliva y aceituna de mesa, mejora de la calidad del produao, 
previsión de stocks para estabilizar la oferta, integración de entidades 
para desarrollar una mejor política comercial. 

las líneas de actuación desde la perspectiva de la producción en zo
nas de regadío sin faaores limitames de suelo está orientado hacia la 
replantación de nuevo olivar: Aplicable en las superficies cultivadas con 
densidades demasiado bajas (rTl€nor de 80 olivoslha), eJE'Iilda edad y 
variedades inadecuadas. 

Técnicamente es mejor arrancar y plantar con un diseño adecuado 
que plantar olivos nuevos intercalados con los adu~os. 

Solamente sería justificable el aumento de densidad en plantado
nes ya establecidas en el caso de olivap..5 Jóvenes plantados con un mar
co muy amplio como: Optim~r el uso del medio en el que vegeta el 
olivar, mecantzación de la recolección y otras operaciones del cuttrvo, 
acciones de conservación de suelos y rucha contra la erosión, puesta en 
riego de la mayor superfioe posible de olivar. 

Bases para crear un o livar competitivo 
Los principios en los que se asienta el futuro de la olivicuhura se ba

san en la coosecución de los siguientes objetivos como: Acortar al ma
ximo el periodo unproductivo de la plantación, optimizar el aprovecha
miento del medio productivo en que vegeta el oJ[vo, obtener un olivar 
mecanizable al máximo, para reducir costes de producción. 

Reducoón maxima del perlodo improductivo de nuevas plantacio
nes. Para conseguir este objetivo deben aplicarse: Realizar una esmera
da preparación del suelo antes de plantar, utilizar un plantón de calidad, 
incorporación racional de ferti lizantes nitrogenados los primeros años, 
escala o nula mteIVenoon de ¡:oda en los primeros años, por lo que es 
muy Importante emplear plamones de altura y grosor adecuados ya foro 
mados en ej vivero, tratamientos fitosanitarios que eviten cualquier ata
que de plagas y/o enfermedades y elimmación de las malas hierbas, evi
tando la competencia con el cultivo. 

Los plantones de olivo procedentes de estaquillas semileñosas alJ

toenraizadas son mas precoces de entrar en producción y producen un 

Situación actual I 
del cu ltivo en Aragón 

Distribución superficial y áreas caracreristicas 

El cultiYo del olivo se exrlende por casi loda W geogrqfia arago
nesa (cuadro 11), pero a ifffifJs de prod11cculny CfJmm:ializadón, ,1 
olivar aragonés ocupa tres areas con C(1Jaaerfsrica..' djfrrem:iales: 

a) Área del &¡jo Aragóny 8elclrite 
la principal vl1liedJzd cultiYada es la ETrlpe/u,. ElI esla áreo, se 

produce un GCt!l.lt <rfrgaz ertra> de excelente cdlidad, de color ama
rillo, dJJradJJ, uanspilT,m" de lJJoma qfruJado y de agradaN, salJor 

b) Área del faJón 
lruegrada por los términos mUllicipa/es de la comarca de La Almu

nia. la principal YIllÍ,dad cultivado" la AIbequiIw. que produce un 
aceia ik cdDr rerdJJso, qfrulado y saiJor dula, l(gerami'1l1e almendrado. 

e) Área de Baria 
Agni¡Ja fEs lirminOS mlJllÍcipales adscritos a la COrru1JCa de fur· 

.fa. BlÍsicamenle la variedOJi aJln"vado. es la Empeltre, que produce un 
aceill de color IJIIIIllÍ!kJ-dJJradJJ, uanspamue J saIJor qfrulado. 

En elSonwnt(l!l1J de Huesca aisle una zona de producción. de 
aceiIe de calidad potencial aIra. Las variedJzdes que se cufriv(]J1 ac
(UaMIl san.' EmpellT~ VerdeflaL Negra! y ArbeI¡uin< las aceites 
que se prod1lrm san de cohr amlllÍlk! fuert' y salJor qfruJado dulce, 
y ron variaciones de tonalidad enue an/rIJillo jume y verdbso, según 
la propora"ón de la van"edad Verdeña en Sll composición. 

(o"""' ,,,,,,, Tota! ..... 

Ribagorza 1.107 1.107 
Hoya Huesca 718 718 
Somoniano 1874 1874 
La litera 1.969 81 2010 
Otras 1.473 94 1.167 
Suma Huesca 9,181 r 175 9.356 
Bajo Aragón 23.428 2.437 21.865 
Suma Ternel 23.428 2.437 25865 
BCIja 325 1.782 2.107 
La Almul"llc 1.542 109 2011 
Zaragoza 951 1.481 2.432 
Caspe 4.071 1.130 5.201 
Otras 624 193 817 
Suma Zaragoza 7.517 _5.095 12.612 , 
Total Aragón 40.126 7.707 47.833 

! Porcentajes 83,88 % 16 % 100 

3ü-40 % más los primeros años que los procedentes de estacas, zuecas, 
etc. 

Por otro lado, el óptuno aprovechamiento del medio pasa por el 
aprovechamiento máXimo del suelo por el sGema radicular, máximo 
aprovechamiento de la luz (radiación solar) y máximo aprovechamiento 
del agua y nutnentes. 
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Asimismo, el mantenimiemo del suelo es UIlO de los faaores im
portantes en el uso eficiente del suelo, es el sistema de mantenimiento 
utihzada. De los. resuh:ados obtenidos, se deduce que el no l abor~ del 
suelo produce un incremento medio del 16 % de la producción sobre 
el suelo labrado. La interacción de factores como la menor rotura de ra
ices, menor evaporación de agua de) suelo y el incremento de tempe
ratura, da lugar a una mayor actividad fotosimética de los árboles en 
primavera , sometidos a sistemas de mínimo laboreo 00 suelo y explica
ría los aumentos de producción. Por el contrario, en el sistema de no la
boreo se ha observado una reducción en la tasa de infittración del agua 
en. suelo (Pa>lor, 1989). 

La densidad de plantación 
Es un factor influyerlt€ en l.3 productividad de! olivar. En oliVOS de 

regadío, con arroles de 125 años y 11 cosechas recogJdas, la producti
vidad aumentó ai hacerlo la densidad de plantación, en el tramo €nIre 
100 a 400 olivoSl11a (Pastor, 1982). En regadio, el factor limMn" de la 
producción, en vez de ser el agua como ocurre en la mayoría de nues
tros secanos-, es la luz, debido al sombreamien1o que se produce entre 
las copas de 105 árboles vecinos. 

Para un determinado medio, el volumen de copa por heaárea 
Que alcanzan los árboles en el momento de SI.I óptimo desarrollo, es 
constante e i n depend~nte de la densidad de plantación, y que la 
producción está ligada a la superfíde externa de la copa b.en ilumi· 
nada. 

Es claro que el objetivo en la moderna olivicultura es maximizar la 
superfici€ externa de fructificación, lo que se consigue aumentando la 
densidad de plantación, dentro de ciertos limites. Ner cuadro abaJo). 

VOLÚMENES DE COPA POR HECTÁREA 

Secano Regadío Pluv iometría 
(mlJha) (m'lha) (mm/año) 

Ubicación 

Andalocía 7.000-10,000 451J.ó00 

Arldafuda 10.000-15.000 Sin fimitacion , 
Sfax rrun~"ia",) __ 2.000-3.üOO <lOO 

CU.a.ORO 111 - PlANTACIONES 

Variedad 
Marco Plant Densidad 

(mi (Olivoslha) 

8x8 156 
Arbequlna 7x7 104 

5x6 277 

9x 9 123 

Empelrre 8x8 156 

7x7 21J.l , , , 

En las nueras plantaciones hay QJe tener presente el compaginar 
una posible mt?Canización, con tina rápida y elevada producdán. Para 
un olivar en regadío, teniendo en cuenta los ensayos realizados en J.I.n
daluda (Pastor, 1986), Cataluña (Ious, 1990), y las referencias de nues
tra base experimental, se pueden dar algunas orien.taciones.. 01ef cua
dro 111). 

En olivos con sistema de riego localizado se podrían modificar las 
distancias de plantación de !os árboles dentro de la fila, manteniendo 
invariable la anchurc de las calles. Con la nUEVa tecnología de cu~ivo, 
es posible la entrada en producción a partir de! IefCef afio y alcanzar la 
plena prooucción al octavo año (Pastor, 1986; Guerrero, 1988). 

Las nuevas plantaciones en regadío son capaces de alcanzar una 
producción de 7.000 kglha de aceITuna al sexto-septimo ano. 

Materia l vegetal 
El comportarruento agronómico de las variedades Empeltre y Arte

quina y la excelente calidad de los aceiles obtenidos hacen pensar que 
en principio son las variedades a promocionar en Aragón, 

Seria deseable iniciar la selecCIÓn donal y sanitaria de estas dos va
nedades. y la instalaoón de ensayos comparativos de comportamiento 
agronómico y comercial en las distintas zonas de producción. 

Poda 
a) f1antadones jó;enes 
- La poda de formación tiene que ser ligera o nula durante el pe

ríodo Improductivo, ya que se ha comprobado que las intervenciones 
drásticas los primeros años no conducen más Que a retrasar la entrada 
en producción. 

- El árbol se nene que formar en vaso, con 2-3 ramas pnncipales, 
que saldrán del tronco a una alturc de 0,80-1 m del suelo, para fadlitar 
la recolt?Cdón mecanizada con vibradores multldireccionales. 

- La poda de proaucción se Imciará al tercero-cuarto año, y se 
aconseja realizar ligeros aclareos anuales, para mejorar la penerración 
de la luz en el mterior de la copa y el nacimiento de nuevos brotes que, 
al año siguiente, serán fructrreros y también para favorecer el aumento 
de calidad de los frutos produddos. 

b) Plantadones adultas 
Las podas que se aplican anualmentE son excesivamente severas, 

desvitaJizan el arboI y reducen su capaodad de producción. 
Lo razonable sería mantener una gran cantidad de hOja, en con

traste con una razonabmnte pequeña cantidad de madera, mante
niendo alta la relación hOJa/madera, en niveles similares a los observa
dos en los árboles durante el periodo JOV€:!1-aduho. En olivo esto es 
siempre posible mediante la realizadón de una adecuada poda de reju
ven€:CÍrThento que eftmine «madera vieja», propiciando la aparición de 
nuevas brotadooes que, con el tiempo, darán lugar a las ramas de es
tructura del olivo. 

Nunca deben aplicarse podas minuaosas que efimirt€n brotes y ho
jas jóvenes sin eliminar las ramas gruesas que los soportan. 

Debe ser tarea priorr13na del podador el mantener un volumen de 
copa compatible coo el medio que vegeta el cirro y estructurar el árbol 
de forma que facilite la reroección de la aceituna. 

Fertilización 
Los elementos minerales más importantes para este cultivo SOi1: Nitró

geno, Potasio, Fósforo y Boro. 
Elllrtrágeno se puede aplicar en árboles, coo buenas prcxlucdones a 

dOSIS anuales de 0,6 Y 1 kg de N/árbol, con un fra<:ciooamiemo del 25 % 
de la dOSIS en otofio en fOfTI1ación amoniacal y del 75 % en febrero-mar
zo, en forma de amonitrato. 

- Tamblén se ha demostrado la eflCaOa de dos aprJCaciones foliar5 
de urea aistalin.: (46 %), un.: en primavera y otra en otoño, a dosis de 
2-3 %, aprovechando algún tratamiento frtosanitano. 

La aplicación oel abol1ado fosfopotásico se realizará en otono. 

,; , Agricultura 

En cuanto a micronutrientes, el boro es la principal carenDa detectada. 
Se puede corregIr, Incorporando al suelo 200 g/árbol de ClOrato sódi

co, y lCmbien con pulverizaciones foliares a la dosis 0,2 %, Y apncado un 
mes ames de la fioraci6n (Ferrán y Casero, 1982). 

Riego 
El riego constituye un medio de Intensificación de la nueva oliVicul

tura. Permite producciones regulares y mejora la calidad de los frutos. 
La máxima demanda de agua del olivo se produce, principalmente, 

en los pefiodos: Antes de la floración y cuaiado de frutos (abril-mayo), 
duranle el endurecimiento del hueso (mediados de julio) y en la fase de 
aeamiemo rápodo del fruto (septiembre-ocrubre). 

Las necesidades de agua para olivos adultos se cifran en 600 mm 
anuales. 

En zonas con posibilidades de realizar negos de apoyo por elsiste
ma de Inundación, debemos ten€J en cuenta los resultados de id efi
Ciencia de es10s rOgos (Estadón OlMcullura de Jaen, 1974·1 983): 

- Un solo riego de 1.000 m'!hectárea, en invierno, aumentó la 
producaón media del dt?Cenío más del 40 %, con respecto a los ofivos 
no regados. 

- Dos riegos, uno en inviefno y otro en otoño, de 1.000 m'fha, ca
da uno, incrementaron la producoóo en casi un 70 %. 

- Tres negos, uno en Invierno, OtrO en primavera y el :ercero en 
otOOo, de 1.000 mJIha, cada uno, aumentaron la producdón un 90 %. 

La pluviometría media anual duran~e 105 diez años fue dE 375 mm 
(finca V de llano, de Jaén, 1974183). 

Defensa fitosanitaria 
En todas las zonas de cultivo, deberla aplicarse un plan de lucha di

rigida (ATRIAS) contra las prindpales plagas y enfermedades del cultivo: 
- Mosca (Dacus oleae R). Cochinilla (Saissetia oleae, Bem). Pomla 

(frays oleae, Bem). Barrenil~ (Phoeotrib<Js scarabroides. Bem). Arañue· 
lo (lJotrips oleae, Costa). Glifodes unionales Hb en plantaciones JÓVEnes. 
Repílo (Cyc{oconium oleaginu.m). Negnl la (Capnodium elaeophilum, Pri l). 
TuberculoSIS {Pseudomonas savastanoi, 5mithJ. AceJtunas jabonosas 
(GI0€5porium owarum, Alm). 

El conirol de algL.r\3 de ellas merece una atención especial (aceitu
nas jabonosas y mosca), por el aument.a de acidez que producen en el 
aCeite. _ 

M ecanización del cultivo 

Aaualmenre. es cflSf tan importanIe redll.CÍr costes de producd6n 
wmo aumemu:r las prodacdones uniwfas de la plantación. 

El objerivoJundamenlal es pradudr amu de a1iva a cosres mm
petirtros con /os de 0{fa5 grasas regetales fluidas comestibles. lo CllfIL 
con el actual nivel de conocimientos téa7.ieos, puede estar al alcance de 
nuesrra mano, ya que en las nuevos plan[aaOne5 esjreC/lenre ob¡ener 
rendimlenros superiares a 1.(XX) ¡iUDS de aceite por hedárea. cjfra muy 
rJ¡fril de úJnsegWr con "5 culrivos oka,~s anua1es. 

a) La rea;ftt:dón de ~ aceinow: es la !b:nica de cuJ¡jyo que mayor 
peso nene en los rosu:s de prod1lCdffn. 

El rItrribo de itJs pos del árbol puede mecrl7lÍZl1T5e de un mcJJJ sa· 
riifacwno can el empl," de >7bradores mulddírecdonales d! croncas, pe. 
ro deben igualmente meCQJ/tarse las demás operadanes del proce$ de 
recofección: 

• rerepción de 0, jrraos denihlJJiJJs. 
• recolección de la aceilUl/a caído al suelo dejonna naruraL 
• !Tn¡;iezo, 1T1lllSfIO"' Y lrIl'lJJiJJ. 
Muchas veces el vibrador es pxo ificaz. debido a los s(guienre5 

preso 

- Esrructura de{ tiJbol con ramas principales mllJl numerosas y 
poco r\,oiMs. 

- Pone Oorán de la variedad (transmite mal las ~ibraciJnes). 
- rllla resisrenda de losjruros al dtsprendimirnca. 
Para 'iariedades que se adaptan mal a la recoleccion mecánica por 

vibracidn de troncos (.4rbequina), se están expe!imentaIlM lDIa serie 
de J'ibraJinres de dpo neumáriCIJ can mOlor inrorparadJ (ganchos por
rIitilts, peines oscilantes, elc.), que son manglJJiJJs?Jr un 50/¡¡ opera· 
ro y que en caso d! pequeñas erplollIJjones con árboles d! poca aleu· . 
ra pueden su interesantes. 

Las plantadones d! olivor lTadidonales se pueden rransformar 
con la podo, d! mcJJJ que permitan rnfiorar la rficada de las máfui· 
nas rwradtJras, corrw k1 tbnUESUTUI las resulrados dt las enJCf¡'Os Tea
lizados redenlememe en Italia (Lnreti y Vftiglino, 198~J Y en Portugal 
(Sancos, 1988), en la Estación d! Ohirolrura d! E!vas. 

El caste de rea:>lecdán de una determinada variedad puede rmu 
grandes variaciones, dependierum de! sistema ua7izaOO, nivel de COSt
cita d! cadi1 rírOOL tipo deárboly corlIt:rC!ÍStlcas de lapareda. Los cos
tes medios de recolecaon en árboles de 20 kg de cosceha J con el sis
rema de vareo se cjfran enue 25-35 pU15lkg. 

b) La poda es arra técnica cu/Mal que consume imporranleJ CaJl
ridades de mano de abra. AcruaJmentt se OlWI realizando ensayos de 
poda mecánica en planltiaones inrmsiva5 de of¡Var, habiéndose obte
nidil resultadossatisjaClori.tJsy permia·endJJ un adecuado manfjo de (os 
volúmenes de copa. 

e) La deslTUccion mecanica de los resros de madera de poda esta 
resuelta de un modo satisfactorio. 

Úl ele'lada derrttmda de mano de abra en la recofeccion de acetruna 
y su escasez. hace {mprexindiJJle la mecani::ad6n dt las distintas o¡x· 
raaOJ/e5 de la misma, por ro que la u!ilitaaon de los equipas mecánicos 
adecuados deforma Individual o colectiva es la única alternactv'a ráfid.a 
para reducir los costes de producción y rtlllabUiz(JJ el cultivo. 
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de riego 

En los regadios de la margen izquierda del Ebro la ca
pacidad de agua embalsada a 31 de enero de 1996 es
tá en torno a la media interanual. 

En la margen derecha el volumen de agua embalsada 
es menor que el del pasado año por estas mismas fe
chas que, a su vez, era inferior a la media interanual. 

En todo caso los agricultores con empresas agrarias 
de regadío deben preparar su campaña de riegos y 
ello obliga a dar tm repaso general a los problemas o 
¡nsufidendas que hay que resolver antes de comen
zar a regar. 

JOSÉ MANUEL TABUENCA MARTiN EZ (0) 

n los riegos por gravedad comprobar en las 
respectivas comunidades d€ regantes o sin
dicatos de riego si se prevé algún cambio en 
la forma de distribución del agua con res
peao a anteriores campañas y si habrá alglJ
na ¡imitación para implantar algunos cultivos 
como canseruenóa de pOSibles escaseces de 

agua o de pend:emes. 
Ver que los accesos de ag~ a ~s parcelas están en buenas cendi

Ganes (valvulas de cierre y sus COmpOflel1!e5, cauces, etL) y de no estar 
en condiciones corr~ir el problema. 

Corregir, en su caso, ::1 buen estado de los drenajeS. 
Observar en qué parcelas en las que el agua no fluía en condiciones 

en la pasada campaña, es preaso pasar ellaser y encargar hacerlo. 
Localizar las ZOl1a5 con problemas de sanrudad y, de no haberlo he

cho ya, lOmar muesuas de los perfiles de suelo para su análisis al obje
to de >'er la evolución respeao a anteriores campañas, enviándolas ii un 
laboratorio agrano (público o privado). 

Decidir, a la vista de todo ello y de los condicionantes de [a PAC pa
raesta próxima campaña, los cultivos. de verano.a [mplan:ar, las retira
das a hacer y dónde hacedas. 

, -

Acequia. El Plan de Regadlos (ontempld la ll"1eJOI"a de Jos: SISlemas. 

Riegos por aspersión 
en cobertura enterrada 

Repasar los párrafos pnmero, tercero y quinto ya Indicad05: en el epl
grafe antes comentado: Riegos por grdvedad. 

Comprobar que Jos hidrames!E ias parrelas están er buenas condi
ciones (váNtJlas de cierre, flftro, fimItadQres de caudal y/o presión, conta-
00(, etc.) y de no estar en conoídooes cO!T€gir el problema. (Como es sa
b,do, los ~Iotos 'eguladores de caudO ylo ¡>res"" de los hldrant" de 
cabecera de parcela. sólo pueden ser manipulados por per50nal de la co
munidad de regantes.) 

Ver si los amomatism05: de riego (ordenador de riego, célula solar, ba
teria, solenoides, ronduaores electricos, vaMJlas de .:pertura-oene de los 
sectores, señales hidráulicas, etc.) funCIonan correctameme y de no hacer
jo corregir los problemas. 

Tras porlff en marcha uno a uno cada sectOf de riego, se comprobara 
(y correglra en su caso) Sl hay alguna pérdida de agua, y se actuará (si e~ls
ten, y es recomEndable que así sea) en las válvulas de limpieza {válvuras de 
boI~ situac2s en Os ZOn.lS extremas de ca'" seao, de riego, abriéndoOs 

¡:. Agricultura 

, 

instantáneamente, una a una, durante, aproxi
madamente, un minmo, haaendo cierres imer
lTIItEntes insrantane05 cada 15 segundos. 

Igualmente se inspeccionarán todos y cada 
lInO de Jos aspersores, repasando y corrigiendo 
la v",[¡¡load de las cañas porta-a5pffiO', el 
estado de los manguitos de enlace caña-catia y 
caria-aspersor, y se relxJndran Os boquillas que 
falten (ateoolÍO al calibre de 105 aguJ'fOS) II>U
cionaliOO los problemas de giro que pueda ha
ber poc atasCos, prestando una especial aten
ción al buen es'"tado de los asp€f)Ores 
sectoriales y a sus pamallas proteaoras para 
€VjtM mojar caminos o parcelas lindantes. 

Decidir. visto todo €lb y los coootCiooantes 
de la PAC pard es-ta próXlma campana, los cul
ilVOS de verano a Implantar, las renradas a ha
cer y dónde hocerlas. • 

-
Riegos por aspersión 
mediante pivote Riego por aspersión . Una gran parte del regadfo aragOn5 e"5tá lncorporando las nuevas técnICas. 

o a la lateral 

R"", los m'm05 aspectOl (pá,~fo primero y segundo) ya indicados 
en punto anterior: Riegos por aspersión en cobertura enterrada. 

R"", ~ buen estado del generador ~éctrl[O (en su caso), y de todo 
el sistema elikuico, de los trenes de rodaje (motores, reductores, transmI
sión), de los mecanismos de alineación y enganche entre los tramos, sien
do II1teresante dar un repaso general de mantenimiento ,: la máquina ano 
tes de imaar la campaña. 

Ver el estado de las roderas sobre e/suelo, y eII hs pllntos mas pro
blemáticos. €ngravar o empedrar para ganar firmeza y evitar atascos. 

Comprobar el buen estado de todos los emisores de agua de la ma
qUina y reponer los aspersores o- sprays que hayan dado problemas y ha
cer la adl'erien~ia que las boquiUas de descarga de agua de las maqull1as 
de riego deben tener, cada una, el calibre con que fueron diseñadas, por 
lo que la reposición de cada boquilla debe hacerse con b<X!umas del mis· 
mo calibre que la sustituida. 

Decidir, visto todo elb y los condicionantes de la PAC para esta próxi
ma campaña, los cultivos de verano a implantar, Jas retiradas a hd(ery dón
de hocerlas, conwerando la peClltiarrdad de riego de estas máqui"". 

Riegos localizados (por goteo 
o microaspersión) 

8 tema afecta, en Aragón, a una ",portante superfide frutíaja 1 a 
unas pocas explotaciones de horticultura intensiva. 

los usuaOCts antes del comienzo de la campaña de riegos deben efec
tuar una labor de comprobaOOn-corrección de todos los componentes de 
Sli SIStema de riego, para lo que se puede llevar la siguiente secuencia de 

• operaCIOnes: 
En el "be",1 de nego: 
- Sobre el origen del agua y los mecanismos de captación. 

- Si el agua es cíe pozo y se bombea directamente a la red sin pasar 
por ba", ,ntem>?Cf. ",be; que c""probar el esta<Io general del pozo en 
si y d~ grupo de bombeo (sea elmo, o motor de gas&eo o generado¡ 
eléctrlco) y hacer el manten¡miemo preoso. a motores y oombas para que 
estén en buenas condidones al comenzar la campana de riego. 

- Si el agua pasa prevramente ¡)JI" una balsa intermediaria, habrá de 
hacerse una comprobaCión del estado genera! de la balsa corngl€nc!o, en 
su caso, las pérdidas de agua que existan y además se r€VlSará el conjunto 
Impulsor como antes se Indicó. 

- Sólo se puede presónólr de los i'iltros de afena OJariOO se bombea 
directamente agua Stlbterránea a la red de riego localizado, pero no en 
otro caso. Poc ello, hay que disponer de filtros de arena limpios y sufICien
tes (un fi ltro de 70 cm de diámetro perrTllte el tratamiento de unos 15.000 
a 20.000 litrOS"hora) para hacer un buel1 flltra¡e. Hay que renovar las are
nas de: frltraje si ya llevan tres o cuatro años en S€M(io y si llevan menas es 
conil€l1ieme, ames de comenzar la campaña, hacer l.U1 buen retrolavado 
inicial COl1 agua prefittrada. 

- Jamás se puede prescindir de los filtros de mallas o anillas (mejor .si 
son de anillas) y hay.que comprobar que están en bUfIlas condKIOfIeS. 

Sobre la red de riego 
- Hay que revisar, también, los goteros obturados. 
- De ",ber preopr!ados de carbooétos en " red de nego, seria bue-

no dar un tratamiento ya con ácido clorhídrico (atendón a las dosis a usar 
porque las membranas reguladoras de los goteros pueden deteriorarse de 
ser altas) para desincrustlrlos, drefl<3ndo seguidamente coo agua abriendo 
el. terminal de !as mangueras portagoteros. Este lavado servtrá, también, 
para drenar las arenillas de la red. 

- Hayque revisar el buen funciooamienlO de !os automatismos de rie
go. sean eléctricos o rudráulicos, reponiendo lo que no esté en las debidas 
condiciones. _ . Dl't!TilDJ GENWJ.. ~ ~ 

DP!.' DE ,:.,c:.fI(aJ\JRII ~ lJElXl A.YiIItNi1 
MKo6N l>'Ik. o; 5flMC1OS~3í.'lTAi.5 
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Hay profundas 
razones de tipo 
biológico, eco
nómico, soda/, 
histórico, indu
so artístico y el 
desarrollo de 
un profundo 
sentimiento de 
agradedmiento 
en la labor de 
vigilancia y po
tenciación de 
nuestras razas 
ganaderas au
tóctonas, en pe
Jigra de extin-

•• Don. 

de 
, 
on, zas 

Oyino. la cabaña ganadera en Aragór! alc.anza los dos millones y medio de anrmales. 

• 
A NGEL DE UÑA 

as razas autónonas son «nues
tra historia viva», incorporada a 
las realízaClones seculares de 
las civilizaCIOnes. 

Quizas aCUCiados y sugestio
nados por los modernos e im
petuosos ecologistas y por las 

numerosas tribus urbanitas y por la in· 
fluencia de los med ios de comunicaCión, 
solemos creer que la blodr..ersidad ha de 
referirse a la flora y fauna silvestres. ¿ Es 
que ra flora cultivada y la fauna doméstica 
no son también biodiversas?», afirmaba el 
profesor Isidro Sierra AJfranca, catedrático 
de Etnología y Producción Animal de la Fa· 
cultad de Veterinaria de Zaragoza en el 11 
Congreso Mundial de Razas Autóctonas y 
Criollas celebrado en Cajamarca, Perú. El 
profesor Sierra es presidente de la Socie
dad Espaflola de Recursos Genéticos Ani· 
males, SERGA, y una de las personas que 
mas han trabajado y colaborado por el 
mantenimiento y la mejora de las razas ga
naderas en Aragón. 

La biodiversidad f"\O es uTla palabra vacia, 
sino que hay que aplicarla en la realidad de 

cada dia y en las ruesnone.s más pragmátI
cas. Isidro Sierra hacia alUSIón a los casos en
riquecedores de las variedades de manzana 
«morro liebre ... , «verde doncella. o varieda
des de almendra, aceituna, vid, induso de 
trigo. También en el mundo animal, cada es· 
pecie doméstJca posee un sinfin de razas, 
con genes irrepetibfe.s, que es preciso que no 
desaparezcan para mantener la biocflver· 
.dad. 

Agradecimiento 

A esas razones que llamaríamos natu
ralistas, el profesor Sierra apunta otro 
motivo: el agradecimiento. «El hombre 
debía de mostrar agradecimiento hacia 
estos humildes compañeros históricos del 
quehacer diario, que se entregaron a él 
durante siglos, acompañándole y defen
diéndole en las batallas, ofreciéndole ali
mento, vestido y transporte, entregando
lo todo 5111 avaricia, induso la muerte), 
afirmaba. «No deja de ser curioso -afir
mó en Caja marca-- que aquellos anima· 
les silvestres, en los que el hombre no ha 

intervenido en su formadón, como puede 
.ser el lobo o el tJgre, de los que e! hombre 
no ha reabido apenas nada, Induso que 
han sido negativos para él, son mas de
fendidos y conservados por la sociedad 
actual que los animales domesticos que 
tantos servidos le prestaron y le siguen 
prestando:.. 

Resultado del medio 

El argumento fundamental para de
fender la impol1ancia de las razas au· 
tóctonas es que son producto narural 
del me<lio, ya que ~a selección natural 
durante siglos, apoyada por la interven
Ción del hombre las han Ido modelan
do. En este sen tido, desde el Depar· 
tamento de Agricul tura y Medio 
Ambreme, se han desarrollado incenti
vos y programas especificos para mano 
tener y potenciar las eXIStentes. Sobre 
todo, son razas adaptadas al medio, 
que aprovechan recursos nalUrale.s y 
que se explotan en sistemas extensivos, 
10 que hace que los gastos y las inver-

• 

debate 
siones disminuyan. Además, que con 
sus produCCIones hace que se manten
ga la economía en áreas difíciles, y por 
regla genera l, tienen una elevada ca li
dad en esos productos. 

El profesor Sierra Alfranca afirma 
que «juegan un importante papel en la 
protección del medio natural materiali
zando realmente sistemas de produc
ción dentro de un marco de agricultura 
sostenible, dado que su principal fuente 
de alimentación son los pastos, que son 
renovables. Por otra parte, potenCiando 
las razas autóctonas se lucha contra la 
desertización y se fija a la poblaCIón hu
mana, manteniendo sus costumbres, 
cultura y tradiciones. Precisamente, y 
como consecuencia de todo ello, en el 
contexto de una agricu ltura sostenible, 
las razas autóctonas, racionalmente ex
plotadas, tienen una enorme capaCidad 
de prodUCCión a partir de recursos pas
tables naturales, sin utilizar alimentos 
cultivados competitivos con el hombre». 

Económicamente, las razas autóc
tonas suponen hoy todavía la base 
de ingresos, de la alimentación, del ves
tido y apoyo en el trabajo de mil lones 
de familias en todo el mundo. Intervie· 
nen incluso, en la fertilización de los 
campos, en la construcción de viviendas 
y como combustible a partir de su estiér
col. 

Moldeando al hombre 

Las razas autódonas han servido 
al hombre y tambien ~o han moldeado. 
No cabe la menor duda de que estatura, 
costumbres, riquezas, atuendo, etc., ha 
sido moldeado por los animales domesti
COS. 

Son todas ellas razones profundas que 
debian mantener la vigilancia sobre esas 
razas de la misma forma que se conserva y 
defienden obras hechas por el hombre, co
mo puede ser una catedral, «pues son pa
trimonio de la humanidad, siendo su pérdi
da irreparable, como si se tratara de un 
monumento histórico ya que en realidad 
son monumentos biológicos peculiares que 
han acompañado y servido al hombre du
rante siglos». 

HUESCA 
• 
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TERUEL 

• 
• Mil , --

La situación en Aragón 
Esra es la. rdf1i:ión di: las rlillJ wiaOlUlS 

aragrnesas en distintos sTa®s de pdig'o Y fa la
bor qut St eSI1i iflC!llal1liD con ella< 

0Vi1IIJ.Y .... iN 
w cRasa AragcfllSf/.;' es it: ra;I1!111JS nume

rosfl m JI1ltSUa cormmidod A rmis dt fa usccio.. 
adn ..t.VGR,~ se reoli.:.--a l/!IQ. .:lober parqgutJ.S, pa
ra prorega otras das C.:"llW san fa f ((II1lftl' J' la 
,~11tI7ana" ambas engrave peligro de desapari-
aor, 

[¡¡ (Ojinegra de Teruel, se haO(¡ en desga. 
por slÚfi! nUJ/Ieroscs cru:amim:vs. La Dipu
tadon Provincial ál Teruel está hadmdo una 
pvoova lahar de cansm'adan J OJnuoL 

la (Roja biibilitan(1J, DJ1l1iJiin. am prohIe~ 
mas Si1Ws, ({'JE lSEd simth proregido. por rKticnes 
""""",de ~ EJiputodfm _ de Zmogozo. 

Peligro grave tri:1'!ÚJitn sdm (as l7JlIJS <i.n· 
sotfI!la> y ,(J¡¡¡m¡ Tensinb, esm últ.imJ1 prote
güla p.1J fa D. G, A. 

Das rrzzas f1titXrontIS di ca);r/1S se ena(fl
mm cambiin en situación de cpeligro»: la ,.Ca
hra PiroMica, J la. ,cabra Blanca. Ctilibiri!a,. 
jUJItIJ (J}fI ellas, lJ!ItZ CJIliosa piJb!ot:Wn. copriM. 
aisla/te en el Manca)'o, deiJcria. esruditIrse a 
jMJa. 

Bovino 
lJJ. ~Serrana ,Vega de rerueb , mgnn't peli

gro, ya q'" quoian l1IID' {WJ {Jfffipim<s. 
La raza ,p~ del Pfif!lea;" en sifilm:¡"¿n de 
~. 5< ~iJPJ de una fl1ZII ik grw¡ iirmiS qut 
ptJd!ía CJient¡¡rse haciIllOn1. camr con marw de. 
cafftlt!d 

tJ¡ui¡Jos 
El , QW¡¡fk kperrIl""""" ik Aro¡¡1in' , ,j¡¡f 

ma!ts Wl prnRidios de 1,ss..1,8) dt ah4I1¡¡ a f¡¡ 
Cf'e J 1CO-8OO !dks dt pesr Ui: ID'il f[1If se aJi!rl. 
ditron !lt liIJo! los r<gadioc Esti di pdigro Je ero 
ri'lCién. fIlJ/JIllIl mw un cm'lmiJ-ll'IlM.líI l."Q el 
ijircito y ~ rdreIro de Emolt>gf¡z} _in Ani· 
mal, paro Slll1ti11lttTJi:nrio¡W y mtjar.a. 

El <Asno effpomitrico>. "'" eI!IIIIC. lit /ISl) 

jrea¡enrr ?'ff los fJi1.5l'1f' par, d man¡¡a dt! gtJJIIl' 
@.)'fU!selJ1l!JCJ1U(irn VIa$ dearfr¡¡;j¡jrL 

P'D¡l/S 
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Bovino . Las primas afectan a vacas nodrizas y bovinos machos. 

Informatizada la 
de las primas 
JAVIER G RACIA (0) 

Hasta el próximo día 8 de marzo 105 gaNderos 
aragoneses podr.ffi tTaffilial las ayudas de la Unión 
Europ;a para la ampaña del 96 00 O'Iino, GIprino, 
vacas nodrizas y temeros. Estas ayudas, que Vienen 
reguladas con el mismo proc...odirrienlo y tramitaOOn 
que ~ sUOveroones de la PAC a los de productores 
de Ilerbácros, marTtendfán tXIaS pomas similares a 
los dE' la campaña q·;e ahora cordrye. 

Enrre [as principales nO'Vedades que presenta la 
nueva campaña se encuentra t.a ges-jón informatiza.. 
da de las soliCItudes. Para ello, los productores debe
lan rmbrse en el nueva libro de regim ubicado 
en las zonas vetern1ar1as y obtener el c&ligo de e'):

plotaOOn. en bs QU€ estarán rero;¡idos la informa
cioo necesaria para que las entidades bancarias for
malicen la tramiti30Cn de las aVJdas. 

No obstante, además- de las zonas veterinari as 
los productores también podnin arudir a las agen
(las de Extensión Agraria y a los seMeias proVIn
c~es dO D€par~mentD de Agricultura y Med~ 
Amb i~te para tramiiaT kl5 expedientes, 

Aslmtsma, como en años: an~ores, los bene
f[jarios serán tos productores con derechos indivi· 
duales de prima y aquellas que (limpian los com
promiSOS qU€ vienen recogidos en la orden 
publicada por el Departamento, Entre esos com
promisOS se errruerJtran p.ara el caso dej 0Vl00 un 
peóodo de retención de los dl1lmales con solicitud 
de prima que conduye el16 de junio. 

Respecto a! vacuno, el peflOOo de r€tenooo 
iecta a los bovinos machos por un mínimo de dos 
rilfSeS desde la presentación de solicitudes. En el 
caso de las vacas nodriza5 es de seis .meses desde 
la soliotud, 

En ruama el las prunas, las de. oW1o, con roda 
p;'obabiJidad, mantendrán el mismo nNeI de ayudas, 
es deor, S.197 ptSeta5 por OJeja en zonas desfavo
readas y 4.100 en zona rlOOIlal. En el caso de las va
cas rOOi.zas, la prima será de unas 3O.COJ pesetas y 
en los temeros se espera un ligero incremento sobre 
las 25.000 p&ias de la campaña actual 

Arag6n tiene una cabaña de OVIno de unos 
2,S millones de ovejas, y las primas del ovmo su
jlOllen unas subvenciOlles totll€s de 11.1 00 mlkr 
ne5 de pesetas. En cuanto a las vacas nodrizas,las 
primas anuales 5UpOflen unos 800 millooes de pe
seras y abarcan a unas 1.200 explotaciones, COl1 

unos 26.000 animales primado). Respecto a los 
temeros, las subvenoones esr.án condioonadas al 
sobrepasamiemo del limite de los 550.000 terne
ros, cupo aproximado a nivel nacionaL 

Respecto a las primas de! ovino y ca¡:ffi:l de la 
campo\a del 95, hasta ¡hof, ~ han pagado el pri
mer y seguOOo antrcipo y la prima espKIfica a 8.000 
prcdJctores en función a los ~ que ~n 
en junio de 1995. Además se han miciado las gestio
nes para COncMr el P'9O del sakIo fin •• eNdose 
a Madrid los expedientes de 7.m ganaderos por un 
!TIf'lI!' de 1B4 t.9J7.388 P". 

Modelo de solicitud 
Se utifizarán modelos de soiiótud según los 

formutarios publicados en el anexo 3 de la Orden 
de 11 ti? diciembre de 1995 (ltBOAr1 de 8 de ene
ro de 19%). 

Constara de tres ejemplares: Interesado. Centro 
r€Cepior. Original fmnado al SeMcio Provincial de 
~riaJ!tura y Medio Ambiente CClITe5pOf1d"¡ente. 

El prOOuctor se peoonará en ~ Z\7kl Vetel1na
na, que le entregará lJfl nuevo rtbro de explotaoórl, 
que sustituiTa al anterior con un nueYO Código de 
Explotación. Con ej ~bro actuaflzado se dirigirá a la 
entidad bancaria. que dispondrá de un programa in
fOl1Tliftico que permitirá grabar los datos y obtener 
los impresos que debe firmar el produaor. 

Documentación 
• Fotocopia del NIF o OF. 
• Cenfficado de la entlelad bancana. 
En el caso de realizarse la solicitud mediante 

programa iníormáñco será válido el sello de la ffl
udad banca~a . 

• Fat"""" del Ubro de Re<J"'" de la Explo
ladón. 

• Para la prima especíal de vacuno de car
ne, debera adernas acompañar los documentos 
adminisoativos (artículo 20, Orden MPA del 23 de 
noviembre de 1995). Anexo IV y la fotocopia del 
libro de €xplotación completa. Todos los docu
mentos estaran compulsados por la Zona Veteri· 
nana. 

En el caso de produaores de ovincKaprino 
que real¡Z¡¡n la trashumancia y quieren acogerse a 
su bonificacioo; deben acreditar que durante los 
dos años amenores, durante 90 días Y en el 90 % 
de su censo la han pracocado. 

Factor de densidad ganadera 
El nUmero de animales con derecho a prima 

en el sector del ganado vacuno de carne (terne
ras y v. nodrizas), estará limitado para el año 
1996, a un máximo de dos unidades de ganado 
mayor {UGM) por heaáre.a de superficie forrajera 
de la ~¡otadón declarada en la parre corres
pondiente de la sollatud (declaración de ayudas 
Su,.moes PAC -%) y de<f",do, la ,n"""taGón 
de antmales. 

Para el cálC\.lkl de este indice, denommaó:J 
Factor de Densidad Ganadera de la ExplOtación, se 
tendril en cuenta la5 Unidades de Ganado Ma
yor, que Sff~n la suma de vacas nodrizas y de le
che, bovinos machos (temeros) y ovino yfo capnno 
que sean OOjeto de soIidtud de prima durante es
la campaña o ej nUIT.Et"O de derechos a la percep
dón de la misma, OJando ésta sea menor, en ej ca
so de vacas nodrtzas ylo ovinolcapnro. 

Superficie forrajera 
Seri la suma de "' superfoes de I~ pa"eI.1s 

agricol~ de. e'lllotadón induKlas", p'rtes de"' 
parcelas agrí:olas utfflladas en común, que estén 
cf!5pOllibles, al menos durante los siete primeros me
ses del año, para la cria de bovinos, ovinos y capn
nos y seilfl declaradas COfOO superficies forrafe¡as en 
la >li<nud de Ayuda, SuperfiM PAC-%. 

¡,mbJ01 ¡x¡dran ser com¡¡ut;das "' supe<lc'l 
declaradas como bafbedlo tracJioon:aI que runpIen 
con los requisitos. 

Al CQIltraOO de campares anteriaes sólo se 
aceptlfii la deda_ de supeni:ie5 prel'fi0da ct.J. 

,1 Ganadería 

• 

t10 del ~ ~ (antes deiS de Il\lOO de 1996), 
SIffIdo LinlGillle!1te posibles las rnodiñcaciones pre%
ras al efecto antes del 15 de mayo de 1996. 

Exenciones 
Estarán exentos De la aplKación de este Factor 

de Densidad Gallaoera, además de los peticiona
nos de la pnl'!'la crvino y/o c.aprmo, los petidonarios 
de pnmas en el sector de ganado vacuno de carne 
(tKMnos machos ylo vacas nodrizas), ruando el 
numero de animales que debe tomarse en consi
deracifu ~vma de bovmos machos + vacas nodn
zas + OVIno caprino t vacas de leche), no rebase 
las 15 UGM y [1Q pr€tendan acceder al pago com
plementario por extertSificaoón. 

Prima especia! a los productol"€5 de carne de 
vacuno ¡temeros) 

Se entenderá por ~udor de carne de vaar 
no, el ganadero, persona fisKa o;..roca o agl1.lOa
ú6n de proona5 fiSicas o jurídicas, cuya explotaOÓll 
se enruen:re en ej terntcro es~ñol y que se ded:
que a la cm de animales de la especie OO'/lM. 

B proouctor deberá acreditar la titularidad 
de. los animales, como rrunimo, a través de jo 

Guia de Origen y Sanidad Pecuaria. 
- Primer tramo de edad: Temeros QlJe en 

el aia siguiente a ia presemaoón de la sohatud de 
prima tengan entre 8 meses como mínimo y 20 
meses como máximo 

- Segundo tramo de edad: Temeros que 
en el dia Slguieme a la presentaCión de la )l)rtatua 
ae pruna tengan un.: edad mínima de 21 meses. 

1..a edad de los arumales 5e acrEditara meál3nte: 
Gula de Onger y SanlClad Pecuaria, in5C"i¡J

aón en el libro de Reg¡mo de 12 Explo:ación. 
IdenufteaelÓfl de J05 boVInOS mad;os 
10005 los bovinOS machos objEto de soflOtJd de 

prima d..=ófran estar identificados y dlSpOl}€l de do
cumemos adrrunis:rativos indMeiooIf5 de IntfrGltT1-
b!o comeraal expedidos por la autoridad competen
te en la íorma prevista por el Reglamento !CEE) 
l88&11992, que debffan acampanar a fa scirarud 
de onma. 

A] ob¡e~o de p;:roer iectua~ los cootro!es admi
rustrativos pl"MtOS er el artirulo 26 de la Orden Mi
llStefia; de 23 de i\O't'Iernbre de 1995, toaos los ter
neros proceden:es de otros países TTllemblmde la UE 
que pret81dan ser objeto ée soflCirud de ooma en 
esta Comunidad Autónoma, deberan ser declarados 
}XlI" su trrular y dr5JXlll€r oe kIs desruenms admilllS
tratrvos indMduales, 

Período de retención (Bovinos) 

Los oovinos machos por los que se soliota ~ prr
ma debaan ser manEnlOOS en la explotaaón jXl( el 
proouctor para su ~ngorde, durante un periodo mi
nimo de dos meses a mntar d5de el dí.; SlgUientE a 
la fech.l oe presentadón de su soficirud 

Pnma a los productores de vacas nodnzas 
Podran ser beneooan05 -de !o prima de vaca 

nodnza los productores qUE t¡:ngan asig~ados de
rechos im!ividua)es de prima y posean un rebaño 

Ovino. lcIs subvenciones comumtanas para este aho son SImilares a las de la campai'i<l pils.ada, 

de vacas oestinadas a la cría ae terneros que se 
ajusten ¡¡ la definición de vaca OCldnza, qlle asilo 
sofimen y que se enctJff¡tre/i incluidos en uno de 
105 SigUientes supuestos: 

a) Que 00 vendan leche Q productos lácteos 
Drocedertes ae la expiotad6n al día de la presen
tación de ~a soliCItud. 

b) Qile, aun vendiendo leche o produaos lac
teos, se trateexdusivame.ntE de venta directa en la 
explotaaón. 

c:I Que aun \JEfldIBlOO Wi€ o produGosooros, 
00 tratandose exclUSivamente de venta d,ree", en la 
expotacioo, tBlg<i t.:na cantid~ de refereooa indil'f
dual as;gnada Ce I'enta a compradores sumada, en 
su caso, a la venta directa e miao del periodo 
19%197 Igual o Irrfenor a 120.000 kg. 

Período de retención 
las vacas no:Jnm para las que se soliata pri

ma deberán ser mantenidas en la expOOción du
rante lID perkldo mimmo Cle setS lTJ€S6 a oartir ~I 
dla ~gu i€l1!E al de presentaciOn de SlJ solicnud 

- Pnrr.a a lOS productores oe ovino ylo <aproo 
- Productor de carne de ovino y/o caprino 
Sera ~ gar¡adero mdividual, persona ff5lca o fU

ridlca que asuma de forma permanente los nesgas Y 
ofgarnzaQOO de j¡¡ cria de, al menos, iO ovejas y, en 
el caso de explotaoones situadas demm de las zonas 
reseñadas en el ~R&O 4 de la Orden MlnlSter;a1 de 
B de nOviembre de 1995, 10 O'.$s o cabras. 

Zona desfavorecida 
sera aoueJ cuya superficie ce la explotación 

esta SI:uada en un termflQ muniCipal caj¡fjcaoo 
como desfavorecido. 

En el caso de que renga umdad€s de produc
CKin en distir.tas zonas, tarr.blM sera consiaerado 
productor en zona desfavCfeoda OJanoo al menos 
el 50 % de la supffiicle util:zada para la produc-

cón -ollrna y/o capri'ia este situada en zona desfa
vorecida. 

Oveja o cabra elegible 
Toda hembra de .a esoeGe ov:na o caprina 

qUf haya parido al menos i.Jf"ta vez. o ,engc al mt'

fIO$ un añ-o el G ~lmo dia de retención. 

Identificación 
Será válida oara la campar.a 1996 la identifi

caaón de iosanlmales ob¡eto de so!ia!ud de prima 
mecfiante marGIS auncular5, Wool. hlffiO, tatua, 
Je, etc, que permita, al me.'lOS, durante é periodo 
-de re¡er.aón definir el prop:etario de los animales 
identificados. 

Período de retención 
Los OW\O$ 'Po caprinos por los q~e SEsol"lCItan 

la prima deberar ser martenjdos en la expiotaClón 
por el oroductor hasta el 16 de junio de 1996. 

ComprOf!1f5os para todos los producto'eS 
Se cOrlprOfT'elffl a lo firmado en su soilatud. 

Asimismo, es responsable de Jos datos cefle¡ados 
en su libro de explotaCIÓn. 

Utilización de derechos 
DebffáfllltlT~ el 70 % ae!os deredlos cada 

(anp.afta, la parte no unflzadil pasará a la RN. 
Solicitud a la reserva nacional para 1997. 
Del t al JQ de Icmo de 19%. 
Transferendas de -derechos (campaña 96). 
Se pueden realizar hasta el misfIlO día de solici-

tJJd de prima o después. del ~nodo de 'etertciÓfl. 
An:es de realizar una transferencia comprooar 

los derechos.; cuántos dered'o.í, ~er si proceden de 
la reserva nacioM, que no se pueden transferir 
hasta después de tres arios. Ar:e la duda constJl
\arcon su N. . 
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Presidente de lbertaja. Turolense, 44 años, ca
sado, con tres hijos. Es abogado del Estado y ha 
O(upado la presidencia de la Bolsa de Mad~ 

I pasado mes de IlOVIemo'E Manuel Plzarro fue 
elegiDO presIdente ce IberG3¡a, Pizarro, rJroiense, 
de 44 a~os, se hace cargo de la pnmera enmjad 
ce ahorro (le Alagar coo ur briDame bagajE' pro

fesional en e CaMpo de las ~~anzas y CO":'lO abogaoo del Estaco. 
El fI\illTlO ~esponsabe ce IberccJC se:'lala que.a iinee oe aauaoO"l ce ¡a 

?"Iudad respecto al 5eCor agraoo dragones en esla nueva e:aoa sera acam
panar tos ca:nblos que va a expenmenta' er Su proceso oe 'EeS"JUGuraoor 
Para Ptzarro, las clares del :utJro de¡ seaor agrano oasan ¡:xx acelerar la mo
deffllzaoon de las explotaCIones, fonclecer el coope'at:'\ SI"IO agrario y aOn!
se a los mercados Internaoona es 

-Ibercaja es una entidad financiera con una amplia presencia 
en el medio rural aragonés.. ¿Cual va a ser la tendencia en esta nue
va etapa? 

-La huella agrafia de lbercaJa 'tiene, eíectNamente, unas hondas raí
ees, En sus oento vemte años de historia, la Caja ha s~do-11o sigue sie'1-
do-un<l de las graooes Cajas agrÍ{olas espa~olas, po!' implanaoón tem
tarial, pero también pcl( vc<ación de serviCIO a un sector de gran 
Irr.pona~ua en '1uestra Corun:dao. Acroparíar los cambiOS que va a ex
peril1'l€rta' ~ agricultura aragonesa, SOl1'l€tld.i a l.in oondo oroceso de re
estrucuracJéo mterna y a la necesrdad de competIr e'1 meKados cada riia 
mas amo ios segJlra SIendo la nea de cooducta JIlVanable de !.a entidao. 

-En recientes declaraciones, usted ha transmitido que la Caja po
tenciara un mayor impulso social y económko. ¿En que medida in
fluirá en el sector agrkola y ganadero de la Comunidad Autónoma? 

--En eieao, creo que la Ca,ra oebe p~estar una a:encion p'eferer~e al 
desarroriO econO!l1JCO y soaal de sus ZOMS oe ~'TlpIarU30ón. y deoe 'la
cerlo desde su fur(IÓfl basica de Jl'rermedjaro :ina!lClero: calltanoo aho
rro oe sus tier;es para 'nYErtJoos despues en proyM:os de gran repercu
sIÓn termonal. Anua merte, lbefcaja VIene destrna"oo un voIurren de 
inversiones para el lECtor agraro SUperIor a los 20.(XX) millones de pese
tas. Esa o:err.a de 'ÍnmaclÓn responde a ~ demanda de creáno del sec
tor, a ~os proyectos que 5e po'1en en marcha y solICitan el apoyo de la 
CaJ", 

la ag'lcultura aragonesa cebe afroma¡ retos mlJ)' drfic~e s en los pró
ximos aoos y debe prepararse para elio, tanto téallCil como empresarial
mente. las Aom'nrstra<iones publICas, caso muy exprfSlvo de la Diputa
ción General de Aragón, eSlán Mciendo un gran es:uerzo en esa 
dlrecclóo, con una necesari.3 oolitlca de sl..ibvenCJones y de apoyo a la re
novación del sector, p'epará"ldole para competir en u"os mercados mun
d,ales y con politlcas que se d:ctan desde Bruselas. A ese esfuerzo habria 

Pizarro. El presidente de lbefc:aJ<J .. puestil por la ilgrOlndl.OSUliI. 

que añadir el oel propio agncultor, que debe ser muy cor.sciente de que 
solo la empresa agrana efiCfeme sobreVIVirá en el futuro. 

-El sector agrario ha perdido gradualmente peso en el conjun
to de la economia aragonesa. ¿Considera que esta es una tendenda 
irreversible, teniendo en cuenta la evolución de la estructura eco
nómica? 

-Es CJ€I1O. SegIlT' kls ir","" oalll "bbcaoos por el Consep 'con_ 
ca y Saoal de Alagar, ha habido UIIl "da del vaior de la produ{(lór agrico
la aragonesa deI!.7 % en pesetaS conr.ar.:es e!ltrE ios afias 1988 y 1994 Es 
un 'enorr.eno a ESCaia naoona; oue, en ei caso de Aragon, se ha VIS"tO agw 
varo por et ~Ien:o ele ~ potllaoctJ rural y 00' el despobla~'f'1to de 
rreálO, esDecla'f'1ente agudo en pWn0a5 COTro Ten.'eI y en extensas cemar
cas ce :000 el re~¡ono de .a COCRlrudad. La perdlda ele peso del seGor pn
mano corre paralEla a la evoIuaor ce ot:'Os paiSeS oe la Uruon Europea, 5/ bler 
esas naoor.es nos Uevan verltata por haber efeauado la recOOVEfSfOn del sec
ror onmano en un p~ nas dilatado y con:a'ido con 'mpoiliJ1ie5 ayudas co
ml.lnl1aroas, (reo que la teooeooa, en Aragon y E5p;:Fta, va a ser contar (00 
un sector pnmaflo l'1ás reducido er peso especifico. pero tamolfrt más TIlO
derno y produálVO. 

- ¿Cuáles son, en su opinión, las principales ventajas e incon
venientes con que cuenta el sector agrario aragones para su desa
rroUo futuro? 

---ta ecol1OO1ia aragonesa se caraaenza, eJ'l el contexto nacional, por 
su rela:lva especahzilCJÓ1 agncoJa desde hace largo nempo. Ese es un pUIl-

'111,' La entrevista 

\ 
I 
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¡o a nuestro 7avo1', SI b:en eXlS".en zonas dentro de nuestra Comurudad 
-<on la dara excepoon de' valle del Ebrcr- que no perrntten acoger una 

agricultura moderna y productiva. la mayor ventaja de esas comarcas es 
un bien todavia ooco apreoado pero de enorme potenoal: el paiSaJE', el 
med~ natural capaz de acoger actMdades de 000 Y "mI'" robre de los ha
artantes de kls grandes nud", de poblaoon, 

B pa!5clJe sera, ~n duoa, una l:'ldustna deo pflmer 0I'den SI woos capaces !le 
oesarrollar tcd:i su ¡x¡teooaJ y todo su atraalVO y SI sabemos protegerlo oel de
ie!1oro med oamblemal. Yo suelo decir eue la provinCIa de Teruel-1 eso es da
rísimo en el caso del Pais vaso o de Navarro con respecto del PIrineo oscense ~ 
00 Somontano-- es ,Ja montaña de VaJenoaJ-, la salida natural para los roo
mentas de tiempo libl'f de todo l:, Levame español Mi e:<lSt€ lJI1 poteroal de 
rrqueza, de actiVIdad e(onOO1:ICil y de empleo que sera preciw aprovechar y ad
rrwusITilr COrl mI/TlO. 

Por otra parte, es preaso tener en cuenta Que Aragan es la Comuni
dad del val. del Ebro con más exteIlSlon de regad,OS mientras que el pe
so espeofKO de la Industna agroalimemana es de los mas oa¡os de e5'.e eje. 
Me cons:a que la Diputaaon General e5"..a haoendo un gran esfuerzo por 
IncentIVar la industna agroaflmentaria, que es la que da valor añaóido al 
producro agrano, y en ex esfuerzo hay que animar a los empresariOS por
que la flr.anaaaón de los proyeL:.OS vtabies nunca va a ser un problema. 

-Desde el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente se 
estan poniendo en marcha distintas iniciativas que contribuyen al 
desarrollo del medio rural. ¿Supone para la (aja una prioridad man
tener e impulsar 105 lazos de colaboración con el Departamento y, 
en general. con el Gobierno de Aragón? 

--Pcr SUDuestO.lbercaja no puede oMocr SUS rat-

e!1 plena competencia 
supone lJ1 caml:Mo de 
perspeárva de una 
rnagl'1liUd ti Q~ ha 
eXlg do -y EXlglJíl-
esfuerzos adiciooa-es 
de adaptaoón por 
parte del prop.o 
ef'1presano agrkola y 
de las AdmmistraaJ
nB Pubiicas y comuni
tarias C reo, en este 
sentido, que nuestra 
agncllltura no debe 
andarse a la subvei1-
oan SinO que deoe 
evolUCIOnar haca es

Manuel Pizarro. 

tructuras emprexiflales eflaentes y COmpetitIVas, 
-¿Cuáles ~n las claves para lograr un sector agrario competi-

tiv' , o, 
---1)ebemos oensar que, en algún momento. en los años proxlmos, esa 

poiroca de subvenciores va a desaparecer y el empresaoo agricoo deoo'a 
afrontar los 'etOS cer sus propias fuerzas. cor S~ p"llptOS recursos. Por esa 
razon, acelerar..: modEmrzaaoo de .as explotacIones, íor.alecer el coope
raiNÍSrTlo agrano y abnrse a los mercados iIliemaciorales resulta en estos 
momentos algo tar: lJ'Tloortante para e seGar. La receta para Irunfar en el 

\wro es la "1lsma q¡;e Sirve pa'a e res:o de los secto
ees aragonesas; artes, a, cootr.mo, debe profundlzar 
cada día mas en ellas. La {ooboración con el Gobleroo 
aragooés, que ya es ¡J1iensa y habrrual, puede y deoe 
segUIr es"Jecnandase Es claro que ~ mtSlon Cie lbera
Ja no es la de ,iderar los pl'Oyeclos reg.oMfes, Pffo sí 
debemos contnbUlr con e' ahorro de !os aragoneses al 
progreso de la comt..n.dad y de sus gentes. 

« nuestra 
'es prodlJÜ1lios de la ecooomia espa~o¡a: oroductrv<
dad, eíciencia y preCIOS CClf1pe1itNOS, Yen mueros sec
lores, como pasa en el cgrKola, flente a la sl..bvenoórl, 
.a íCfTTlaciór .. En formaoon, IbercaJa ha realizado una 
apuesta fuerte por la moderniZaCIón de n\.l€'Stra agrl
cultura, manteniendo una Escuela Agrafia, que cumplió 
hace dos. años su medio Siglo de eXistencia, con ense
i1artZa5 reglad.is adaptadas a las eXigencias comunlta
r.as y un programa de cursos de formadón para em
presanos agricolas que e51.an te!1lendo una gran 
aC!~p-.aGOO . Creemos en lberca¡a que r.ay a'.',dez de for
maoón agrana y estamos dispuestos a satIsfacer esa 
oerr¡ar.ca aecente.. 

agricultura no 
debe anclar se 

-Ampliación de zonas regables, nuevas al
ternativas de producción y comercialización, así 
como el mantenimiento y desarrollo de los as
pectos medioambientales, tanto del medio ru
ral como urbano son algun05 de los objetivos 
del Departamento. ¿En qué medida puede con
tribuir lbercaja para que estos proyectos salgan 
adelante y supongan una mejora de la calidad 
de vida de los aragoneses? 

a la subvención, 
sino que debe 

evolucionar 
hacia estructuras 

empresan·ales 
dicientesy 

competitivas» 
-¿Qué papel pueden jugar en Aragón nuestros 

fe(ursos medioambientale5 en la promoción del 
medio rural? 

-la (omfJbuaon de lberra!a debe ser la de un potertle IntermedalXl 
finanaero capaz de final10ar acuei,QS proyectos 'rabies que se le presen
ten y qJe necesnen, ~ un moln?lllO dado. qwe algu.en conf;e en El em. 
presarlO y apueste por él. Puede creerme SI le OIgo oue es una PQJltlca Que 
no supone rungún esfuerzo adloonal para ;a Caja porque es la que veni
mos apltcanoo desde haCE mas de un SIglo 

-¿Cómo valora la política agraria basada en subvenciones que 
se ha desarrollado en 105 ultimos años? 

-En pesetaS constantes, las subvenoones de explotaaon que ha rKi
bldo la agncultura aragonesa han aumentado, desde 1988 hasta el pasado 
eJercicio, en un 179 % No ha Sido por capricho: ,a agnct.. ~ Jra aragonesa 
--{amo en el resto de España- estaba necesitada de una profunda ¡rallS

formaaón y puesta en valor. El paso de una economla proteg da -en el ca
so de la AgllCu~ura ferreameme tutelada ¡xlr el Estadcr- a una ecOnomra 

-(OO'IO ya le he dicho ames, son serdlamer~e la esoeranza de rJtro 
de la plOWlOa de ""'" Y de buen.J pace de '" p",·noas de Hu"" y In 
goza. -:-enenlS paISajes excep:¡onales, un pamo:"1Q ru':tra! y artsoco erJ'(

dl.;06, unos recursos lUnst.<OS aoreoaoo SI saberros p:JtEnCJar tOOos esas 
aspectos -pero SIempre desee un gran respe:o al 1T!ed() ambler:e y a la Ci

~dad de i'lCa--- pcrleroos !cw;¡rar un desanollo del mundo rura)lrrpresK:lnar:e 
Basta v:aJilf por o:ros paises, IIlcll.iSO lT'IffiOS agraciados que el nuestro, 

para ~crse cuenta del extraoroinano po::enaal que tienen comarcas como el 
Maestrazgo o la Sierra de AJbarracin, SI sabemos hacer las cosas bien, con 
respelo a la naturaleza y con sentido cemun, SJn oustdr un beneficie inme
d~to que es, en muchas ocasiones, contradictorio con la peri'illff1oa de la 
actrf.cad 

Cr?O firfT!emente que la lr:dusllla del 000 es una alternatNa válloa y de 
gran futuro para el muneo rural en AI¡¡goo . • 
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rograma 
informático para 
gestionar 

explotaciones agrarias 

La SecciOrl de Coor\frladon In1o:ma:rva de la Di· 
recciór GmraJ de SeM:im Agroambie1tales de-! [)¿
partanen;o de ~ri rultl1fa y Medio Amb!€llte ha e.a
rorado t,.."' programa rlfor'TlátJro que fac:li", la 10.11" 
de decislOrleS de ~~én en las e¡;¡lo13dones agrope
cuaras para largo y corto plazo. 

Su objetivo es acercar y prorroc:onat enr'e ~1 rr,e
o-o 'Ural modelos an.;kcos simpl:&ados de dernó!) 
(prcxramación linear, srempre baJO ur e'lfoque lo 
Ilás accesible 3 todo Js~ar<l de orde..1acores perso
'>ales. En 9J corn:e¡xi:ín roa prirr..aoo la simpliCidad en 
la forrr J~ad6n de! :;¡'ob:ema, no ObSlanle se le ha 00-
tado de un siste'na Interactivo de a)'\Jea, con la ek" 
(a d€ resJ tooos. 

Esta ap¡¡GIClÓn establece fas. combinaco'l€5 óoti
rldS de actividades agropecua:ias, evalúa los recUI% 
coosurTlldos Xt el plan OpUID:;l, danco ura ~Jeva VI
són ce la reahoac empresarial y cor.trib!J:itOnao a 
conprender rrejor las Ieorias de la Agricultura Soste
nrble. 

la seRwrm de act!vida::les Sf efKtlia desde ~rla 
base ce da:os ~rer'(a a otra es~lfk:a q'J€ conterr
p~ aquellas qJe actúan cono SU%tutiv2S o cornp~ 
rr-enlilria¡. De igual 'llanera e'iallJa la repero .. 'SÓ'1 t'f' 

la exploración, de !os amblDs :e-:oo.ogeQS o de las 
¡r-:versiones e~ tacores prnduc:\'os. 

Este programa ~a ang:oo a e'llpr6arIOS agrallOS 
y exier.sionl5<as. Los pr .meros deberán (onocel !as va
~ables que faTI.1 bs ma'~nes brutos al' cada aQ
vkiad y e'eC!uar una eval~acjon lo 'T\aS real posible de 
sus ~ecursos disporubJes. Los segundos, os D::>O'i de 
~!otaci6r exis¡ertes er 5\5 comarcas íR ac!llaoón, 
pera os' ~eieciilr en el cor:o y .argo pJazo.as ac:ivioc
des O€ 'nayor'lf:eres a l1enor se~biilOad a lQ varia
c.00 ce recursos. orodl..{oone.¡, OEOS. s,;bvenoc>
rte5, etc. Aquel"" q~ habi~l.<lITnentl'c E'ntren en los 
plar\es óptiMOS, oebe1a~ ser las que 7lNleran un tr~' 
10 preferente en SI.J5 prngrall~5 de trabaJO, 

a desarrol!o ha 5100 bajo FoxPrn para \I{mdows, 
por tanto sus requenrllerlOS mininos de ha'ttware 
SOO rrlic1oprocesaoo" 586 y 4 Mb de Ram. Efectu.J re
prese~tacione5 grá"lCas edl:ab 'es y nod¡frCilb~. 

Luis Mariano Roldán Fau 

xposición de 
piscicul tura 
en el Monasterio 

de Piedra 

El (la"JSJo d~ MDrastefl~ de f.eora acoge des· 
de el pasado cEa 6, y de forma oonida, una expw
(Ión monografka mr~ el 01gen y la evolución de la 
pi5ciculJ¡;¡a en hpa~a, 

La exposlOón está )ituatd en ~ ala derema 00 
CIaJ\,¡o y COflS'Ste e'l diez pa1€,e¡ de i1t€rp.retaClDn 
sobre e. in,cio de la plscKur.va, la pI5(fac:o'ia (emr,,1 
ti%l M01a<;;er'0 de Piedra, obJet~JOS del Cef,tro, espe-

Bucardo. En 105 ulumos años 56lo -se han visto tres eiemp)ares hembra~. 

-""'écnicos del 
Departamento 
de Agricultura y 

del Parque Nacional 
de Ordesa capturan 
un bucardo 

Uf' grupl de;é(nJCOS ~ Deo.arIatne":to de Agn
cul;u@y M::.j¡o A'll~I1te y ce! PaqL'e NaOOriaI de 
,:Jróe5¡¡, l' Mcn:e ~ ha1 capwraOO W'¡ *ilplar 
de bucardo 1?11 e Pi3rq¡¿ ele Ordcsa, 0tJf h .. siro tras
.. dado hasta lJIlaS instElaciooes jeJ Gobierno de Ara .. 
gón, pata 5I.i estr.oio ~ O-.~ lEl plan de recuoe
a-oo de e especie. 

cies C'Jl1Jvadas, ce~tros ce p!SCICUr.\.n ojblicos y pn
V~d05 en Ar.,gón, ~sr como trabiljos de i~ves'JgaciOO 
de la tacuhad de Vet€'l"inana de Zaragoza 

La exp05Jción se completa con dos grand::s acua
flOS 1?11 ó::Jnde se pueden contemplar tiIS especJ:e5 pIS
cleolas 'Tlás representativas del río FleQra; uno de ellos 
está ded:aclo a 5,Úróntdos y CM:acros y ej segundo 
a o¡xmido). 

el 
• convenio para 

la financiación 
de equipos de lucha 
antiheladas 

:1 conse¡ero de Agncultura y MedKl Amblente 
del GobIerno de Aíagón, José M3nuellasd, y los re
preser.tames de once bancos y enildades de ahorro 

El animal, Ur2 '"!el!lbta de unO) 11 m ~ ~ redf
doi de )O ijos. de peso. es uno re los ~os ~¡:Ia
res de esta espetie q¡¡e ~" en ij ~Jaftdao en ro
do el mumJo y que se enruen¡rar, en rXlCl Zt'lla 
CQIlm:ta ¡!el Patqt¡e NaOooaI de Ordesa. En klsiJiJIlllS 
fu ¡os gua.'das dei ?-orque SÓlO hall IIISI-O Res e¡em
piares, !lXbs fIos _ 

La captura ce la bI..Qrda StJP(lílf ur. paso irn
portante den'JO de! programa ¡j¿ estudiO y c:ies:Irnr 
no de esta es;:ecle en peligro de extinción, desde que 
I.'fl 1993 se ¡Miera en marcha el plan de 1KUpefa
don de esta su~ detabra P 'enaKa_ 

La ooerm de ca¡lruta se realizó mediante el 
me¡OOo de ~ trompa, que COI"rSIS:e en una CiNC, 
~ de r.ade"a provista de ur sistema de a'It'SO 1áp1-
do Y uros roIdos, de forma ql.f!! o..wdo ej ii!1imal pe
fIí.'tJ'a el' la caja caen Os toldos cubrrer.Cda y 
qoomda a 050.Jras. €VIiam!o as ooslbles l'1E"igJS Y 
estr6 a 3Jllmai 

con Implontaooo en ko Comunidad Auror.oma, han 
fumado reaentemente ~ conveniO para finanoar lo 
adqlJl5j(lon de eqUI~ de> lucha antlheladas ro fru-

"" El con~nio e"ab~...nos tIpos de tn;erés a apli-
car por kl5 enlldades colaOOradoras equivaleme allfI
Olce Mlbor tnnE'Stral, con una diferencia maxima ce 
0,75 %, Y cuya rev5ion de los tipOS se realIZara tri
~a'meme. Los pr5ta1ilO5 concool(jQS por las enn
dades iirrnan:es serán equMllentes a la invffilOf\ pO
varia; es dKir, e160 % del to:al 

Por su parle, el Depaname'lto de Agm:t.Jrtura y 
Medio Am01en;e subvenoonara 1'140 % de la Inver
,iór ~ar.te, 

AsrrrJSnO, tendrán ¡¡{ceso a esta miaai!\'a coo
perall\'aS, SOCIedades agrafIaS oe transfOlmaaon (SAn 
y agrupacio~es de tratamientOS in:eorados en ag'irul-
:ua (Ai i{lA$) .. 

A grandes rasgos, las tooes de ve~tilaClon estan 
'O'!Il3das por J!1OS generadores que rn~e\'en él iI 'e 
:00 que se)XiSa" ro ~ partes baja, y aiK:a a la flor y 

• 

• 

• 

• 

al fruto, Los otros dos sistemas, aspersión Y mlCfoos
per5IÓI1, cOT1SlS!er1 en el lanzamiento de agua pulvell
lada que provoca una condensaaón y neu1Ta!iza las 
hOadas. 

I aumento d e los 
precios y las 
subvenciones 

salvan el año agrario 

8 aumento de los precios de Iosprodl1Ctos agra· 
rios 'i las subveociones han corregido los malos resul
~ ¡l(OOuctivos de la campaña anterior. Esta es una 
de las pnnapales CCO:hlSl0ne5 que se dESprendel1 ~ 
balancE' agrario de 1995 que rKientffiente han pre
sentado en rueda de prensa el cOl'I5eIfro de Agricu ~ 
tula y Medio Ambien:e, José Manuel Lasa. En la pre
sentación, el consejero destacó la (elevada 
depef1deroa, ~ sector de las subveflOOleS agli3-
nas. que S!J~ el 47 % de la rema frente al 44 % 
del año antro. 

Lasa informó de que las subvenciones recibidas 
en 1995 fueron de 55.256 mllk>nes de peseta<;, un 
11,06 % más que en ~ ~rcióo anteoor, debido al 
crearruemo de los pagos compensatonos proceden
tes de la Unión Europ€a relacionados con I.l polittca 
agraria de herbáceos. 

No obstante, el consejero ~rti6 del peligro que 
puedE' sup:met la disminm de las ~s a partir 
de 1999 con la ncarporaoón a la UE de los paises de! 
Este, por lo que subrayó la necesadad de que el sedor 
¡¡g:rario aragonés sea competitivo por sr rrusmo sm te
ner en CIJellta \as sutr.enaones. 

lasa ha resattado mMlo qUE la ga~:.;ia se 
ha SItlJado por encuna del sector agrkola, ron 
125.000 mtllones de produroón. 

la rema agraria queda sinJada en 117.154 millo
nes de pesetas. frente iI los 111.702 rruilones de pe
setas de 1994, COfl un incremento absoluto frente a 
los datos de! anterior ejercido de 5,462 mi!\onEos de 
pesetas Y relativo del más 4,66 %. 

Por preoos, el seaor agrkola presentÓ en 1995 
una tendencia al alza, entrE' los que destaca el iocre
mento en 150 pesetas el i'lectogrado de vino, las 580 
pesetilS del aceite de ohva por 6tro, Y la cebada, que 
ha pasaOO de 25 a 27 pesetas por kilogramo. 

En el sector ganadero se ~penmen1ó un descen
so en el preoo de todos los productos, con excepoón 
del porcino, que ha registrado un coste de hasta 260 
pest>tas por kib;¡raroo. 

En la industna agroa li mentana se realW un es
fueno JflVffiOI de 15.212 m~1ones de pesetas, que 
)Unto con \os 3.885 millones de subverxión contnOO
yeron a la creaClÓfl de 1050 puestos de trabaJo. 

Como CondUSlOr.es, el fespíln:.ab le del D€parta
mento de Agnrultura de la DGA, ha resaltado que el 
año 1995 refle¡a unos matos resultados productivos fi
sic:os, pero cooegOOs a los eíectos de los resu~aclos 
ecOnómICOS fruto del tmpanante aedmiento gefleral 
que !l.Mero/l los precios percibidos y del incremento 
de las sui:Nenoo1es. 

-
OS vInos 
cosecheros 
aragoneses 

En diriembíe empezaron a comeroafizalle las 
VInos de la cosecha del 95 Y los coosejos reguladc>
res ~n ido presentando los nuevos caldos, marca
dos por una baja prooucoon, pero de gran Glfidad. 
lo que ha permitido a las bodegas calificar en De
nominación de Origen más ";no que en años ante
riores, En gt?neral. los";nos han resultado aromáti
(OS y muy bien estructurados en boca que los hact? 
muy aptos para la conservación, 

Noticias Breves 

Las uvas de la segunda floraciÓll, prodllCida a 
causa de las heladas rardias de primavera y qU€ ha· 
bnualmente no se vendimian por íalta de tiempo 
para m.oclurar, en este año la dimatología benigna 
de los meses dl: septiembre y octubre fl=rmittó una 
evolución adecuada ~ los vioos obtenidos de ellas. 
aunque (00 ciertos sabores vegetales al prindpio, 
que desaparecen COl1 el reooso, han resultado per
fectameme comerciales. 

Juma a la pres.:ntaci6n de los nu€VO'i vinos, los 
consejos regulmes de las Denominaciones de Ori
gen han dado cuenta de los resuJta<h comeráal€5 
del año 95, en ej que se produjeron unos creomiffi
lOS en las venias con reladón al año 94 suoeoores al 
30 % en el conjunto de las cuatro DenorTlmadones. 

Pa~las .. El consejero VISita las obras de concentración. 

I consejero 
de Agricultura 
entrega los 

títulos de la 
concentradón 
parcelaria 
de Fuendejalón 

El cOflSejero de Agr.icuItura Y Mecfio Ambiente 
d<!J Goboerno ó< Arii9Ó", José Manu. lasa, ha he
che entrega reoentemente er1 la 1oca5dad zarago
zana de FuendejaJon de los titulos de pro pi!'dad dE 
fas ~ paKeiaóas de Os p<Jig0m5 de 
8 P<aOOr y Ca5Gljera. 

las oaras de cor,cent.'aci6n en ambos poITgo
nosagraOOs abarcan a .al iOtal de 388 nue'lOS pro
pietarbs. de bs que 2e5 correspxujen a Casca¡era, 
y 183 a: 8 ?km. De ~ dos Z()!')a'; en ~ecudón, la 
de Cascafera, (Qf1 una dimen5.ón de 230 rK..áreilS, 
es la qJ.Jese- eocuer.ua más avanzarla, ya que se es· 
~reafizando las obras de pueSl.a en riego por go
reo Dicha obra, que se encuentra ierminada en un 
60 %, es del !l¡)) de -Rave en filarlO», es deCIr, oue 
indl.1j'e et eqtiparruemo de los dos iromheos.. las dos 
casetas de bombeo, la red prmaria y sec¡;n<fari.,; de 
nego Y el ilnveblamiento de parCElas. la if"lll5'S1Óll 
esee 134 millones de pe5€{aS. 

EfI el po/igono El Picadol han concluido las 
obtas de explanadón sobre. una ~rfíO: de 315 
hectáreas. itIidándose ahora la red de cami.n05 (00 
UIia bngitud aprmimada de 10 km. En este. poI~ 
gono queda perldiente la pUESla ei1 flego, (011 un 
presupueste pl?il5tc de 25Q mRkJnes de pesetaS 



Las entidades asodativas agra
rias por su localízadón. objeti
vos e importancia económico
social deben ser consideradas 
como las empresas que con 
mayor vertebradón comercia! 
introducen en el sector agra
rio. Con una masa sodal esti
mada en unos 35.000 sodas y 
con un volumen de negocio de 
unos 70.000 millones de pese
tas al año, se posicionan como 
una potenda de primera cate
goría en el sector agroalimen
tario. No obstante, en el che-
queo realizado a los seis 
subsectores con mayor repre
sentación en el espectro coo
perativo se han detectado sig
nificativas deficiencias, tanto 
en la dimensión de las entida
des y su concentradón de ofer
ta como en una insuficiente 
participación en los procesos 
de transformadón y distríbu
dón y en el grado de capitali
zación. 

-

Reunión. El presidente- del Gobierno de Arogón 'j el consejero de Agricultura 'j ~io Ambiente 
han manterndo recientemente un encuentro {on vana5 cooperatwa5 turo~nses. 

Las as 
rarias, ante 

reto petitivo 
JAVIER CAVERO (") I ENRIQUE CORBERA ('.) 

a internacionaJrzaaón de la eea
nomía, la apertura de los merca
dos y ¡a disminución de !as barre
ras arancelarias han ¡levado al 
conjunto del seaor empresarial a 
Jealizar mejoras estructurales en
caminadas a reforzar su competi· 

TIvidad. Preasamente son las entidades «)()

perativas agrarias un seo.or que par su 
localización e: Importanoa socioeconómica 
estan consideradas como el segmento em· 
presarial que rmyor vertebraoon comercial 
introducen en el medio rural. En es1:e senti· 
do, desde el De~rta merlto de: Agricultura y 
Iv'redio Ambiente se ha llevado a cabo un ex· 
ie:nso chequeo del sector cooperativo en 
Aragón, cT!ja masa sodal está: e.stimada en 
unos 35.000 socios y el volumen de negocio 
asciende a unos 70.000 mifiones de pesetas 
anuales. 

ti estudio hace un analisis pormenoriza· 
ckJ de los seis sectores con rÑs peso en el co
operativismo agrario: ovino, cereales, frutas, 
vino, forrajes y piensos. En sus conclusiones, 
se confirma su import3ncia en el conjunto de 
la economía rural aragonesa, al tiempo que 
también se detectan signifICativas deflCien· 
cias en !os parametros de evaluación E{Onó-

. 
mKa. 

En lineas generales. ya que en las próximas 
págínas se detallaran las caracteristKas de cada 
sector, el estudio, que esta basado en datos. qU€ 
en la mayoría de los casos abarca el período de 
1990 a 1993, revela en primer lugar un preocu. 
pante grado de envejecimiento de la masa 
social, que se tradlXe, por ejempo, en el apar
tado del cMoo, en que el 36 % de Os [Qoper~ 
nvistas tierte más de 50 años. 

Asimismo, se pone efe manifJesto el elevado 
número de entidades de dimensiones económi-

cas insuficientes y, un bajo grado de concenua
ción de la oferta. Este ú~mo parámetro" tra
duce en que el sector coop€ratrvo aragonés 
eDnC"'", tan sólo entre ~ 20 Y ~ l4 % de la 
oferta productiva, salvo elsubsector vitMnic~a, 
en donde" alea"" el 86 %_ 

la excesiva finandadón ajena y el insufI
ciente grado de capitalización de tas entida
des cooperativas, SE' traduce en un amplio nlJ-. 
mero de casos que el margen de negooo 
eqUivale a los gastos de explotación, supone 
otro lastre en el despegue del sector coopera
!iV{). 

No obstante, el estudio puntualiza 
que «-pese a las defidenáas detectadas no 
qujere decir que el sector cooperativo no ha
ya dado pasos y los esté dando en el sentido 
de buscar soluaones, aunque es necesarlo 
perseverar en la tarea de una mejora compe
titiva diana). 

• 

Sector ovino 
Respecto a Os álStintDl subs€ctores, el del 

ovino preserua unas cmaaertsticas que en el 
análisis: ocontrnico se indica la necestdad de re
flexionar por pan:e de los responsables de la ges
tión de las cooperativas para buscar vías que re
duzcan los gastos de "JlIoooán. 

AsImismo, el estudio reflej,; que el margen 
de negooo en este subsecta' es dO 6,5 % Y que 
cerca del 61 % del importe del margel1 va d€StJ
nado a cubrIr ~ partida de gastos e~€f'Ili". En 
cuanto a Jos benefu:ias antes de impuestos et 
pmenta~ es del 0,06 % sobre. el. de nego-

Por último, es importante destacar r€'S
p€cto a la estructura de producción, fos estra
tos de edad de los ganaderos de ovino en co
operatiVas, con un 36 % que tiene mas de 50 
años, pone de manifieslo su nivel de enveleci
miento. 

En el cuadro 1 vIenen ref\ejad05los prin· 
cipaJes datos que corresponden al año 1993, 
sobre [os que se ha efectuado el ana lisis. En
tre los pnnapales datos podemos resaltar la 
cabaña total que en 1993 ascendía a 
2.498,062 ovelas madres. Asrmismo, la impar
tanáa &oflÓmica se traduce en un voJumen 
de negocio de 17.190 mi llones de pesetas, lo 
que supone el i.i % del producto ñnal agra
fia de Aragón. 

AnatislS econórruco finarn:iero: 
Dificultades para la c2p~lización de las ro

operativas. 
El grado de autonomía nnanoera (finanoa· 

dón propo del actNOl " del 20 %, por ~ que 
se puede considerar escasa. 

los ratlas de solvencia, tesorería y frquidez, 
estan en el Umfte de Jos valores considerados ro
mo adecuados, pero con tendencia a empeorar. 

E! grado de endeudamiento medio del sec
tor esta en un limite razonable, flgeramente ele
vado. (Ver cuadro ti 

Sector frutas 
El subsector cooperatMl de frutas pre· 

senta una SItuación económJco-finanoera en 
donde el margen medio de negocio es del 
16,6 %, aunque: durante el periodo de análi
sis, de 1990 a 1992, tooo el subseáor incu
rria en pérdida de explotación, cuyos gastos 
(16,3 %) son equivalentes al margen comer· 
cial. En cuanto a la liquidez, tesorería y so~ 
venóa ob¡enidas en ambos subgrupos de co
operativas están por debajo de los valores 
recomendados. Se observa uru mayor desvia-

Comercialización 

SUBSECTOR COOPERATIVO DE OVINO CUADRO 1 

Censo: 
Aragórv'93. . ... 2.498.062 ovejas madres 
Huesca .... ........ 71J. 182~ 28, 5 % 
Ternel.... . _ .... 820.458 ~ 32,8 % 
Zaragoza.. .. .. .. ... 964.422 dS,6 % 
Importancia económica delsubsector 
- Aportaoán a • PFA de Aragonlll 
17.190 mr'lones de pesetos ~ 7,71 % 
Es el quinto sector en importancia econórr¡¡
ca, solamente prececido por: 
- 8 oorano, con ... ...... 33)9 % 
-Loscereales,conel ....... ,.14.71 % 
- las frutas, con et. .. , . .. .... 11, 51 % 
- r vacuno, con el .. ....... . lG,55 % 
El subsector cooperativo espeófico 
Estructura de la Producción 
- Número de e.xp!macines ovinas 

en AragOO'll.. .. . 8336 
- b:p.otaoones de OVIfIO 

en cooperatIVas. . .. 1.405 = 16,9 % 

- 01'1" m,;d!5 de e>¡jOOODriel 
en coopeotNas .... 67l.640 : 26,9 % 

- Estratos de edad de los ganaderos 
de oll1no en cooperalivas: 

<de 35 años. ' . .. " . 13,6 % 
entre 35-50 arios . . . . . 50,4 % 
> de 50 anos . .. . .. .. 36,0 % 

Número de corderas comeraaHzados 
por eooperativa.. .. .. .... .. \24.718 
- ValOr de lOS corderos comeraaf¡zarlos 

por las eoope"mva;<i3: 
3.987,6 m"looes de pese", ~ 20,8 % 

Comercialización 
- T:po de 'lentas: 
- anima., en canal ~ 75,75 % de", 

cuak-s el 6,67 % ron Denomtnadón TA 
- an!ITtafes en li1VO = 23,75 %. 
- Dest!no geograoco de las ventas: 
- aIaCA ........ ... _ .. 44,75%. 
- a mercados ~ra de Aragón. 55,25 %. 

ANÁUSIS DE RESULTADOS DEL SUBSECTOR COOPERATIVO DE OVINO 

Meála 1990-1992 

¡ UillaaeslptaS. % 
Ingresos comer.¡es 3.003,54 100,00 
Coste de ""las 2.808,69 93,51 
M?rgerl 194,84 6A9 

-

GaSlOS de perlO!1<ll 64,55 , 2,15 
Gastos exreriOfe5 118,04 J,93 ¡ , 
Gastos de amo~izacmn 8,85 O,ll -
_de_ , 2, t6 0,07 
B.EALL 1,24 0,04 
Rdos. "ÍnaflOeros r -9,98 i -w , 
¡.tAl. -lI,75 ~,ll 

Rdo, extraortlironos 6,88 0,23 , ~ .. 

SAl. -1,86 
, 

0,06 
I , 

Ca;I¡fu" 0,11 
I 

0,00 _,ngreso; 79,IS\ 2,64 , 
dón en las fruteras pUra5 que en las otras. 81 
definitiva, el grupo de ralios económicos son 
mejores en las cooperativas con airas activi
dades que el grupo de cooperativas pura
mente ffl.l1:eras. 

Asimismo. e: an~lisis económico reve~ Que 
la diversrlkadón de actividades por parte de las 
cooperativas frutícolas ayuda- a mejorar los resul
tados econólTYCOS especialmente en los años en 
que las inddeooas dímáncas afectan de forma 
muy desfavorable al volumen de blos a comer· 
cializar. Por ello, el estudio recomienda que sería 
mlerf5af1te pct parte del sector a~ún tipo de's~ 
guro que cubriera los gastos de estructura en es· 
tos casos para Mtar problemas finanderos. 

RA~OS ""'. 1990-1992 

, 11 uqwdez 
: R2 Tesorera 

t, t 5 
0,93 

, 

, 

R3 D'!lIln.,¡dad 
R4 Endeudamiento 
R5 Calidad de , deuda 
R6 Plazo me madura 
R7 Ren~buid" econÓn1 

0,12 
O~l 
0,84 
9,69 

'" 0,71 . 
R8 Ren~billdao TI """"'a -1,Ol 
R9 RoOOin aarlO fijo 
RIO Eoo.ooa persor.1 

------', _ .J5,26 
2,44 

Rl1 Autonomla ñnanci aa 0,20 -
Rt2 Plazo medio de cobro 411,25 

I • . 

o 41,77 I ,1JPlazo rrodio de pag 
, 

El S\lbsector de frutas: en Aragón eti 1993 
tuvo una producción de 456.530 toneladas, 
con UrIa superfioe de e!jl~tadón de 40.545 
hectáreas. En cuanto a los parámetros de im
portancia económica, el volumen económico 
asaende a unos 22.000 mi!!anes de pesetas, 
que wpone el 9,8 % del producto final agra
rio de Aragón. Estos datos posicionan a las fru· 
tas como el tercer sector en importancia eco
nómica, despu~ del porcina, con el 22,2 %, Y 
cereares, con el 14.7 %. 

En el ,partado de edad y superfICie de las 
plantaciones írutales de las coperativas -ver 
cuadro núm. 2-, hay que destacar. 

il 

I 



- Que en melocOlonefo: 2.411 ha están en 
plena producdón y tan sólo 574 ha SOI1 d. plan· 
tac~ones jóvenes, lo que supone una tendencia 
al €Ilvejecimiento de la~. 

- En manzano y peral las superiiaes es
tán equilibradas erme las distintas fases pro
ductJvas. 

- En cerezo se prevé una tendencia a au
mentar la prOOlKo;n, puesto que de la superfi· 
cie tQtal, 890 ha. están en plena producdÓfl y 
360 emran en producdón. 

- (oosideranoo el conjurrto de frutales 
gkJbalfl1€nte: 

- El 20,0 % de la superfide está en la fase 
de iruoo de" producción (< 5 años). 

- 8 60,3 % de la "'perfo. está en la fase 
de plena prOOuaión ¡6-15 años). 

- El 19,9 % de la superflÓe está en la fase 
de descenso de PrOOucoón 1;> 16 año;). 

- Para una producción de 128.905 Tm se 
dispone de 20\.611 ni' de frío de la; OJales 
95.610 m' soo en atmósfera comroJada =46,5 %. 

-la capacidad de a¡mace~miento en frío 
cubre el 39,90 % de la produccioo y en atmós
fera controlada cl18.60 %. 

- Forma de comercialización de las 
cooperativas fruticolas de Aragón: 

HUESCA: 
- Más del 50% de "da espede frutal 11 

comerciafrza sin dasifiw. 
- DestÜIa pom volumen de.5IJ producción 

a retirada. 
TERUEl 
-Solamente nonnaliza su prOOUC{OO de 

melocotón y en un porcentaje d€ un 67%. 
- Ll5 cooperativas hasta aM' no,. n.n 

VIStO forzadas a rea~zar retirada de fruta. 
ZJ.RAGOZA 
- Entre el 40 y el 94% de 5U producron en 

fundan de tas espeáes la coITlCraaliza normalizada. 
- Sus COOj:::€I'ativas son las que más valu· 

m~n de su producoón dedican a retirada. 
- Destino de la Fruta Comercializada 

por las Cooperativas de Aragón. 
- la práctica totaJidad de ia fruta es desti

nada al mercado nacional, siendo mínima la fru
ta que se exporta: 

HUESCA: ell % de 5<J prOOucOOn de manzana. 
llRlJEl ~ 2,8% de SIl pill<iJJcOOn de meioaJtOO. 
ZAFAGOZA: \00 estal COOll'f'tivas las que 

más exponan: 
- Manzana: 2,9% 
- P€ra: 1.9% 
- Melocotón 2,7% 
- Nectarina; 3,3% 
- Cereza: 5,0% 

SUB$ECTOR COOPERATIVO DE FRUTAS CUADRO 2 

Censo: 
AragOO'J3: 40345 ha de in.'1a dJke y una 
prodlKdón de 456.530 Tm 
Hue5Gl ... .... 1l.261 ha dl) % 
lEruel .... . .. .. 2.2351la ~ 5,5% 
Zaragoza.. ..... 25049ha ~ 61$% 

Importancia económica delsubsector 
- Aporta a la PFA", Aragórll3: 
22.020,3 m~looes de ptal = 9,88% (¡jn fru. 
tos secos). 
Es el 3.~ subsector 1!'1 im¡x¡rtancia económi
ca: 2S.649,9 millones de pesetas, solamente 
I"'edido por 
- B porono, con el .. ....... ' 22,29 % 
-los cereales, con el ........ 14,71 % 

El subsea.or cooperativo especifico 
Estructura de la Producdón 
Distribución del Subsector Cooperativo 
de fruta Dulce en Aragón. 
~ a 6.079 prOOm", coo un IOIurnen 
lÍe producOO1 de 118.905 Tm. COI'1ertiaf~ 

y valoradas en 5.683,7 i!Wklne5 de pesetas. 
Huesca. ..... . 53.448Tm ~ 4t,5% 

2.123,9 mnlones ptas. 37,4% 
Teruel ...... 7.1l0Tm ~ 5,5% 
427,6 molones p~l. 7,5 % 
laragoza ..... 68327im ~ 53,0 % 
3.078 millones ptas, 54.3 % 
- las 34 cooperatNas concentran: 
De la producdón de fMa dulce: 
De valor de la fMa duke: 

26,0 % 
25,9 % 

Edad Y superficie de las Plantaciones de 
Frutales de las Cooperativas Aragonesas. 
la 5<Jperiiae de fMa dulce en cOOll'f'!iVal es 
de 9.887 ha: 23,9 % 

Capacidad d. F!io Y Atmósfera Controlada 
Para una prOOiKciin de t28.905 Tm, se ti.,.,. 
'" de 105.611 m' "' frío, "' kl5 Ola" " 
46,5% soo en dOlwera cootroladala capa:}
dad de ~to en fril cubre el 39,9% 
de la prooucron y ., atmi5fera com10003 el 
1~6% . 

LAS SUPERFICIES DE PLANTAOONES y EDAD 
HAI % '!'. daños % &-15 años %> 16anos 

Manzano 2.674,70 24,0.. 18,BO 52,00 , 29.10 
Peral I 1.389,27 153 22,00 
Melocotonero 2~1 16,20 . 3.54S,9Il 

46,00 32,00 
68,00 15,SO 

NfC".aJina • 426,35 31,2() , 6720 1,50 
Cereza ' 1327,02 18.2 

I 
27,tO 

Grueia m,02 14,2 19,70 
67,10 5,SO 
61,00 19.30 

AIba(o(¡u.o 81 ,18 9.7 3,40 86,80 9,80 
OtrO! , 1461 , 5830 , 41,70 0,00 

ANÁUSIS DE RESULTADOS DEL SUBSECTOR COOPERATIVO DE FRUTAS 

Media 1990--1992 M"" I RAnOS - pos. % 1991).1991 
I , 

Ingres05 cmles 4.439,90 I 100,00 I RI uguidez 1,08 
COSIe de venla! 3.702,19 . 8lJ8 I R2 Tesc<eril Ul -
~9'n. !JJ.,71 16,62 Rl D"""",lidad 0~4 , 
Ga5to; de P"",onal 282.03 6J5 I R4 Endei.dlmlento 0)0 , I , 
Gasta; extenores 305,95 6,89 ; R5 CafIdad "' " deuda 0,71 

Gastosde~n , 124~7 2,81 I R6 Plazo medio matlu¡¡¡ MI 
I 

-76,92 

0,47 
-17,02 

} I ~, Comercialización 

• 

Análisis económko-financiero del sub
sector cooperativo 

B margen da oegOOo fl1€Ó" del subsector 
" del 16,62%. 

Todo el subsector incurre en péráldas de ex
pIotad6n du",te • peOOdo de anál" 1990-
1992. 

los gastos de explotación suponen el 
16,31% en las cooperativa5 fruticolas pu
ras. 

La liqu<lez, Tesorería y Selvenoa obtenidas 
en ambos SIlbgrupo:s de cooperatIVaS están por 
debajO de los valores recomendados. Se observa 
una ma)lOr desviación en las fruteras puras que 
en las otras. 

El gru¡x¡ de ratios económicos son mejores 
en las cooperanvas con OiTas actividades que 
el otro grupo de cooperativas puramente fru
teras. 

E! cash-flow op€fativo del conrunto del 
sector es de 61,12 mmones de pesetas que su
pone aproximadamente un 1,38% de los In
gresos. Dado el IfTlporte medio del sector de 
665 millones de créditos a largo plazo y el \fa
lar de 1.481 mmones del Inmovilizado mate-
rial, se considera escasa la cuantIa de los re
cursos generados para una polmea oorreaa de 
devolución de prestamos y de renovación de 
Inl.ereses. 

Sector cereales 
Por otro laao, el subseaor de cereales, 

cuyo peso económico lo posiciona como el se
gundo después del pordno, con una repre-
sentación deJ 17.6 % producción final agrand. 

Análisis económico-finanaero. 
la autonomía financiera, definida por la 

financiaCión propia del ActNo, es baja. Es 
aconsejable un mayor esfuerzo en la capitali
zación. En el sector dE las empresas comercia
les del sector no agrario se observa unos ma
yores recursos propIos para un ActIvo Fijo 
menor 

EJ exigible a CP es elevado, junto con los fa

!lOs indicadores de la solvenc¡¿¡ y de la liqUidez 
ponen de manifiesto la corwenlenoa de msrsnr 
en el tema de la capfta~zaci6n. 

El endrodamlef!to, consecuencia de lo ante
noonente expuesto es elevado, y la calidad de la 
deucla no es oo,fI3. 

Los gastos ñnanaeros, consecuenaa de la 
forma de fiMnciar la actividad, son elevados. 
8 benefiao se dedica a pagar su endeuda
miento. 

En general, el margen qU€ obtJenen del 
8,37% es Egeramente insuficiente para cubrir 

SUBSECTOR COOPERATIVO DE CEREALES CUADRO 3 

Censo: 
Aragóru'l3: [iJItMJs ilerbáceo> 
1.075.978 
Secano.. .. ... .. . .. .... . .. 756329 
Regadio ..... . ... . .. .. .... 319.650 
De ~ superfide de CUlnvOl heltl.keo5, " 
OOJpa Y proeu" por 
-{""t 763.2115 Ha5.: 70,9 %. 1.668.017Tm 
Secano ........... 642.271 Ha ~ 84,1 % 
Regad" ......... 111074 Ha ~ 15,9 % 
-legummosas Grano: 3.218 Has..: 0,3 %. 
6.174Tm 
SecaIlO...... .. ... 2.017 Ha ~ 62.7 % 
Regad".. .. .... 1.203 Ha ~ 37,4 % 
-{UM ¡ndullrlales: 129.820 Hai: t2,1 % . 
159.619Tm 
Importanda económica 
- Apor. a la P.fA de Aragóru'lJ: 122.878) 
millones ~ 17,6% 
~ Es el 2.!! subsectol' en imponaOOa emnóm¡. 
ca: 39.044,50 r.lilkmes de pesetas sólamente 
precedoo ¡xlr el: 

Pordno ~. .. .. . . .. 22,29 % 

Estructura de la Producción 
DistnOudón éíeI Sector Cooperativo ce Cecea
les en Arag:m. 
Agrupa a 19.072 prcduc.ores con un volu
men de prodtJcoón de 636.976 Tm comet
",Iizada; y val"das eo 16.872 millOll€5 de 
p€5etas. 
Huesca ........... 1 89.6 1 8Tm ~ 29,8 % 
5534 minen" ptal. ~ 32,8 % 
Teruel ............ 77110Tm ~ 12,1% 
1.738 millooes ptas. ~ 10,3 % 
2a~goza. . .... 370. 148 Tm ~ 58, 1 % 
9.601 mmrre ptas. ~ 56,9 %. 
Ll5 72 cooperaliv'oI estuóadas ",,,,ntran 
- Di> la producaoo.. .. . . .. . . . 34$ % 
- De! valor de los cereales. . . . . . 36,0 % 
- Capacidad de almacenamiento y de mo-
lienda del Sector CooperatIVo de cercales: 
- Capaodad de alm,]cenaOIEi1lO: 938.400 Tm 
- Capadda<l de util¡za¡¡oo media anual: 

606.968 Tm ~ 64,7 % 
- Capaddad de menda: 7J.1lIJ0 1m 
- Capacidad medo d, util¡Z2<IÓI1 ",,1: 

53.200 Tm ~ 72,9% 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SUBSECTOR COOPERATIVO DE CEREALES 

I 

los gasros de explotación. Siempre que las l~ 
quidao"ones a los SOCIOS Y tos seNIClOS propor
cionados estén a un nivel superior al del mer
cado, la esuategia global puede funcionar en 
el supuesto del mantenrmiento del apoyo que 
dan !as: admimmaciones púbncas a las-Inver
Slones. 

En este nl.lJileroso grupo de cooperativas, 
hay diferendas significativas en los resuhados 
ecooomico-financieros. Sin embargo, gran par
le de ellas se mueven en unas cifras de negocio 

RAnos 
Media 

1990-1992 

poco cOnve/1ien:es con sus gastos estructura
les, ID que a medio plazo, SI no se !aman me
didas reestructuradoras, les puede traer dificd
tades, 

En reladón a los datos identifiGtivos del 
subsector -ver ClJadro 3-, el estudio destaca 
que el sector cooperativo agrupa a un total de 
19.072 productores, agrupados en un 1O~1 de 
72 coopera~i", coo un volumen", 636.976 to
neladas, comerda!lzadas y valoradas: en 16.872 
nillones d, p€5e";. 

II 
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Sector del vino 

El subsector del vino, a diferencia de! 
resto de los slJbsectores recogidos en el es
tudio, es el que presenta una mayor concen
tración de oferr.a, con el 86,9 % de la pro-
dlJcci6n, cuando la flledia- de los auos 
subs&tores no supera el 35 % (ver cuadro 
4), Las 3.5 cooperativas que componen el 
su~sector agrupan a un total de 11.68A viti
cultores, que producen un tO:31 de 106.047 
toneladas de uva. El valor económico de es
ta praducción que pr inCipalmente se centra 
en tOTnU a las cuatro denommaciorle5 de ori
gen (Cari lÍena, Campo de Borja, 'Somontano 
y Calatayud) se (~ra en 15;19 millones de 
oesetas. 

Respro:o al análls!S económico·finarlClero 
de! subsector hay que destacar que Jos resul
tados económicos se van degradando, debido 
en gr.an medIda a la progresiva disminución 
del Margen de ExptotaciOO.l.DS Margene; ob
tenIdos c01lducen a un SEAII muy pobre 
2,t% de 105 ingresos corrientes , que no cu
bren los resuaados financieros de las (oope
TaINas. 

Nota: El sector no aSOClatil'o obtiene un 8EA1l 
",tre el 9-1 1 %. 

La fa l ~a ce una política comercial conjun
ta dificulta la en'trdda err mercados con pre
cios y cantidades {Dmpetitivas, él la vez que 
perjudica la negooación ffi los precios de los 
aprovisionamientos, así como una utlHzaClón 
racional de instalaciones y personal. Todos es
tos :actores afectan al margen de. explota
dón, {Dmo tamblén la falta de posldonar en 
el mercado un mayor porcentaje de produe
cJón con mayor valor a~ad ldQ que eJ repre
sentado por 105 graneles. 

los gastos de exp!o~OOn superan el 20,0% 
de !os ingresos COJ1'PJ1te5, por lo que una estra
!€g~ {le comenocn del gasto, favorecería los re
suttados finales , 

Respeao a la esuuctuIa del Balance, se oh
serva un bajo I/o!umer¡ de fc()dos Propios: 
32,5% de! Pasivo y un elevaoo volumen del EXI
gible a CP: 56,0% qJe prCNoca un.alto gima ñ-

• nanaero. 
AMlisis EconórnKo finanoero: 
La LIqujd~z , Tesoreria y Disponibilidad 

están por debalo de lo aconsejable, manifes
tando p:oblemas de liqUidez de 5:a5 (oope
¡atNaS y un elevado grado de endeudir 

• • mlen.o, 
La ren:ab·IKiad econórruca y la fmanoera se 

van degradando a conserue."(Ía de la disminu
aón de [os bellefidos. 

SUBSECTOR COOPERATIVO DEl VINO CUADRO 4 

Censo: 
Aragónl9l.. .., ... 
S€(dno ............. " 
Regado ......... " ... . 
Ilistribocion ~0W<l.l1 de la 
supeñKl1' d, la V<. 

63.596 Has 
60190 Has 
JJ06 Has 

Huesca ............ 2.900 Has 
Ter"~ .... "... .. 5020 Has 
Za~gllZE .. . " ...... ,. 55.676 Has 
DislJibucon de 1, supe!fiae Y la pradu,,"in 
d€ Ia.d> por C~as R..ogulado,,,: 
5omootano 1.700 Has 5.072Tm 38.033 h 
Cri'''. 20.579 Has 61).851 -m 438.797 ~ 
Ú1npod,B. 7.437 Has 2195: -" 15].642 HI 
C._d 9.824 Has 24.00310 177.676 ~ , 
Importancia ec:onómica 
- Aporta a la PFA d€ AragorV93: 4.066,72 
millo", de peset35 = 1,82 %. 
Estructura de la Producción 
DISiribúcion del Sector CooperatIVO de la 00 
en Aragón. 
Agrupa a 11.684 prOOlJctores con una pro
ducción!le 106,047 Tm de uva con un ~lor 
económ(o de 3.519,754 mi!looes de ptas. 
H'Je5Ci! .. . .. . ... " 1000 1m = 2.S3 % 
125,000 mil""" d, p~, = 3,55 % 
T€ru~ .. "".,_. 9.5361m =8% 
291,763 milo'" ptaS. = 8.32 % 
la'agoza 93.511lm =88.18% 
3.101 ,99111llllones p1aS. = 88,13 %. 
las 35 Cooperanva5 (or;cerrtla~' 
- De la orooucoón de:.Na ... 86,90 % 
- Del valor de la uva_ .. _" .. 86,55% 
- Dl5"tIibuaOO del Sector CooperatNo del vi-
no en !os ConsejOs Regulaaores 

- Somontano: 1000 1m uva = 59,1 5% 
20.892 HI d€.oo = 54,93 % 

- Canñena: 54,867 Tm uva = ~,17 % 
406.545f1 d€W10 = 92,65 % 

- Campo de BoIja: 
17.925 Tm IN' = 81,66 % 

12998m d€'¡no =84,60 % 
- Ca'~YI'd: 2D.104 1m wa = 83,76 % 

140.733 HI de.no = 79,21 % 
- Capaadad de alrncenamiento de vino: 
L06OA33 ~ 
- En acero inoxidable. = 
150.Il00 HI = 7,28 % 
- En Daros de roble = 14.657 HI = 0,71 % 
- UtilizaaOO mejia anual: 
1.012.Il00 ~ = 49,11 % 
Comercialización 
- Las Cooperativas aragonesas prOOlKeJ1 un 
"'tal d€ 762.41 0,5 HI de vino que lo comer
oailzan: 
-Engranel ... 469.595,5HI=61,60% 
-Enbot.las 208405,Ofl =27,33% 
-Eng.rraias .. 84.41O.0 HI= 11,07 % 
- TIpo¡ de WIOS que elalmn 
y comeraalizar; ef Secor 
Coope,,"ovo del V111(): 

- ~no ¡oven . . ... 185.442,5 HI 
- ~no d,crunza 23.814,0 HI 
- Reserva ... .. .... 8.920,0 HI 
- G~n Rl!5e1'Ia 1.175,0 HI 
- Mos",,;I 1.185,0 HI 
- Vermout . . . . 100,0 HI 
-c.va .. .. . 484,0 HI 
- 5"g;, .. .. ... . _ 2.000 HI 
- Vanas . _. . . . . .. .. L50IJ HI 

ANÁUSIS DE RESULTADOS DEl SUBSEaOR COOPERATIVO Del VINO 

Media 1991 -1 993 Med"1a 
l'i'ooest¡Jt!s. , % RAnOS 1991-1993 
~ - I 

I:lg'SllS comen,es 6.Ii6II.l3 100.00 I Rl UqtntIez 1,20 
C05l' iI!."""'·"'''''--_-t--;5.1l1'OO 71&1 R2 Tesoreó. 0,48 
M.gen 1.529,ll 22,96 RJ DIsponibr<w 0,11 
~ i 566.ll 8,50 R4 _""O 0,68 
Gas"" "",ores I 599.61 I 9,00 I Rí Caldao de 1a,=d&J"C· =d>:--+--~0~,8J;, 
Gastas de _IÓn m ,67 I <61 Ró 1Iazo.<dio mma 56,62 

O 82 ' R7 R-~"d>d e<orlÓ/OO 1 " Vanaoondepr_ 54,67 " ",_ _ ¡----" .... "--_ 

8.EALl 135,07 +~¡0~3:::-+~R8~R~.,~taijli~rI;d~n~,nanae~~":::!==-f Rdos.frnar.:i,,,,, -198,33 -2,98 I R9Ro",ronaai>o'" ¡72 
SUi -óJ,33 ~,95 RIO Efld!<ióapersoo>~-+---,2.l2~_1 
Rdos. extraOldir.nos 6l.ll 0,95 RI1 Alrtonooua Iinantrera 0,49 
SAL 0,33 0,01 RI211azo medo de cmo -+1----.;7",8'.;:;17;--
Cash-l1ow 110,ll 1,66 , R13Ilazo meó< de!'!lO m ,oo 
vañm ingresos 

, 

" ~ Comercialización 

, 

Sector forrajes 

El subsector forrajero en la Comunidad Au
tonoma está cOffiPlJes!o por un to-Iéll de 28 co
operativas, que concenüan el 25,6 % de la pro
ducciorr es decir, sobre 202.098 toneladas (1Ifl 
cuadro 5). Asimismo, sobre e! tOlal cooperativo, 
tan sólo 11 ffi¡¡oades someten ei forraje a in
dmfizaaón, que ES preosamente en donde 
se obtiene el valor añadido de! producto. En 
cuanto a la evollJCiól'l e<ooómlca del sector, ba
saO, en daro, desee el91 ~ 93 hay que desta
car el conjunto de COOperdwas que tiene como 
actMdad prindpal la comerciahzacJón de forra
JES queen promedio las subvenciones supone el 
25% de sus ",nlas nelas. 

En el resro de las OJOpera~ le importancia 
de las subvenaones a la explotaCión se sitúa errue 
el 12, 18% yel 2,70%. 

las cooperatfvas especificas presentan una si
tuación economico-finaooera f1'l25 equiTIbrada. La 
muestra estudiaea de 5 cooperativas tiene un va-
IUlTen de ingresos superior a los 2300. millones 
de ptas. Su beneficio de ~lot.266n, ames de in
tereses e 11lpuesiOs supera ampliamente en por
centaJE a los restantes grupos 

Los gastos exteriores en este co~unto coo
peratIVo son elevadas, par 10 qUf una pairo de 
colaOOradón y coortl'naci60 entre ellas, ilJpOI'\

ará un avance fmporrame en la reducción de 
cost.es. 

A medida que Os forrajes en la actiVidad d€ 
1~ cooperauvas adqu~ menor Importanda, los 
resultados de explotaCión empeoran, 10 que inOf
ca que ~ comeraal!zaa6n de las forrajes suporle 
un mayorvaJor añadido par.: las coooeratrvas que 
los cereales.. 

:j conpJnto de cooperativas, presenta:'! 
unos resultadas financieros neganvos que ha
cen caer muy comiderab!emente los benefi
cios de explotaaón ame> oe Imereses e im
puestos Esta arcun51ancia hace que se renga 
que replantear una mejora de estos resultados 
mediante una reducaón deJ grado de endeu
dam-ellto, en espeCial el de corto plazo, que 
les supone unos gastos financieros muy 1m
porta Mes. 

Sector piensos 
flor útumo, el :sector de piensas con una es

truaura cooperativa conpues"~ por 21 entiaades, 
que COJ1centran eJ 21 ,5 % de la proc!ucaón en la 
Comunidad Autónoma. las cooperauvas de Pien
sos agrupan a un iotal de 10.063 productores; 
(00 UIl volumen de fabricad&! de 461.COJ lone
ladas, que es:tan valoradas en 14943 millones de 
pesetas ( ... r cuadro ~. 

SUBSECTOR COOPERATIVO Del FORRAJE CUADRO 5 

Censo; 
AragórV94: CullN05 forrajero< 98.255 H2 
5e<ano.... . .. . . . . . 73.726 Ha 
Regadio ...... _ . .. . 24529 Ha 
De la superfiae de culúvos forrajeros, corres
ponde, • a~alfa en; 

rluesca: . . . . .•. . . . 689 Ha = 49,55 % 
1.978.100 Tm '" "roe = 54,04 % 
lerllfl.. . .... .... 6.225 Ha = 8,6' % 
235.773 T m en l1>rtIe = 6,.14 % 
1arago" ......... 30.I09Ha =41,80% 
1.146.483 Tm '" verde = 19.12 % 
Importancia E<onómica 
- Aporta a la PJA oa AragórV9l: 6.856,7 
mil""" d€ pesetas = 3,08 % 
Estructura de la Producción 
Dtstribuaón del Sector (ooperallVO de Forra
jes en Aragan, 
.A.grupa a 10.961 produaores r:oo un volu
men de produc06n de 202.098 Tm de. tOlla
¡es, CCIl un "lar d€ 3.335.975 mlllon~ de 
plas. 
H= _ ..... .. .. 85.'XXl Tm = 4¡50 % 
1251.200 mil"", de plas. = 37,51 % 

Tecuo . ..... 81 56 Tm= 4,Ol % 
101.700 mrllOl1es p~s. = 3,05 % 
Zaragoza ...... 108042 Tm= 53Al % 
1.983075 rruiooes ptas. ~ 59,44 %. 
las 28 cooperanvas concentran' 
- De la prOO"coóo d€ 

forrajes el . . . .. .. 25,60 % 
- Del valor d€ 105 

foral" el .. .... 32,32 % 
- ProdiXOOn de forraje Induwtalizaoo de! 
Sector COCJ¡::e'ativo de forrajes.: 
- N,a de Cooperativas que someten los fo
",¡es a industnalizao6n: 11 = 39,28 % 
- Fem¡e Ó€5I1idra~cIo: 189 700 1m 
- Malicio ... ..... 19J600 Tm 
- Granulado . '167,000 Tm 
- Empas1Jllado _... 7.600 1m 
- (apacidad de indusuializadÓfl de Sooor 
Cooperawo de forrajes: 
- Rendrrmento ce: 
- Desrudm,¡jp .. .. 73,40 lmlhoo 
- MoI.,d, . . . .... 75,40 Tmlho~ 
- GraruJaoo ...... 71 ,40 I mlho¡a 
- Empastillado _ . . _. 4,110 Imlhora 

ANAuSIS DE RESULTADOS DEL SUBSECTOR COOPERATIVO DEL FORRAJE 

Media 1991·1993 
1_,... , 

- -- , 
: ~esos corríootes 2327.00 100,00 
~ iIe~:aGOI1 587,00 • 25,00 
Coste de ventas I 1.869,00 -+ 80,32 
Margen 458,00 

I 
19,68 

Gastos pe pel5!lIIaI 127,00 5,46 , 
Gastosextefi0re5 191.00 8,21 
Gastos de amornzaoón 74,00 - 3,18 
VarlllÍOO iIe i"!''''''''' 

• ¡oo OA9 1 
BUll , 14,00 ¡]S - , , 
Rdos. fir.anoeros -50,00 -w 1 1 8UI. 14,00 ~60 • , -

Rdos. extrao<dinarios 14,00 O,!Q.. , 
BAI. 28,00 1.2D 
Cash-fIow 88,00 3,78 , 
VarraCÓ'\ rtlOfeSO~ 

En ruanto a la valoracoo €Conómiarfinan
oera del subsector forrajero hay que destacar ~n
tre otros aspeaos: 

De los subsectores cooperativos: estud:a
das, es el subsedor de fabricación de pie.n
sos el que presen:a Jna SItuación económi
co-finanderél mejor, espe.cialmeme el de las 

Media 
I RAnOS 1991·1993 , 

R 1 U\!'I..dez , 1¡ 15 
R2 Tesorera , 0,90 
RJ Dls¡oniliii!ad , D,26 
R4 Endeudamiento I .Q.68 

' !Il (alidao dE Ia_ 0,71 I 
Ró Plazo metlo rrodura -UD 

• 

R7 Rentaoldoo ecooóm[¡ . 4.44 
: R8 Rel1tabii!ad finam 

-
2,4D , 

. R9 Roooén actrvo fi~ 2,87 _ .. _-
; Rl0 ¡ircieOOa """",.1 

Rll Autooomia finandoa 0.47 
! 

R 12 ~azo 11edio d€ cOOro • 71,l3 
: R13 P""""o ce paqo 

I 
104,93 

, 

cooperativas espedflcas (pr¡ncipal actividad 
la de piemos). 

las cooperaOOs espedfi", d€ piensos pre-' .. . ' ~. . sentan una Slwaoon .economlCo-ilnanaera eqU¡-
jibrada. La mues-Ja estudiada de 12 coope!a
tivas posee un volumen de venrDS ml..'Y un
portante supenor a los 10.000 miHon¡:s de pese-
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Comercialización 

!aS COI1 unos gastos d~ explotación financieros 
estabilizm 

Sería importa!!!e que estas centrales1Je
garan a acuerdos cO)11erciales para sus apro
'I15ionamientas, inverSiones en nueva tecno
logía, control de calidad, formuladonl.'s y 
política de transportes. Este tipo de aCller
dos podran suponer un avance importarne 
en la reducción de (ostes y, por tanto, en la 
m~ora de los resultados actuales. 

:..as cooperativas mixtas presel1tarr, sin em· 
bargo, una situación económíco-finandera más 
débil que ., espedrrcas. Eo nuestra opinión las 
causas principales 500 dos: 

1.~Faha de finandaciOO propia motivadora 
de gastos financieros a~os y 

2. 0 Gastos de personal elevados en campa
facón con las cooperaüvas t'Spedficas. 

En general, el ..subsector global de coo
perativas de pienso es de un peso ecol16mi
co fuerte y deb€rla avanzar en las fórmulas 
de colabor.aclóll empr.esarial prinopalmente 
ea temas de aprovisionamientos, 1+0 y 
trans.porte. 

Conclusiones 

1, Preocupante grado de _1.ollllento 
de la masa ;ojal 

2. Elevado número de (oopec.rtJva5 dé di
mensión ecoriÓmlGl !I1Sufl(jentf. 

3. fJ<:esivo grad1l dé locaismo. 
4. Fatía de lIna colaboración mtetCClOtle

ratM: seria y eficaz (·oa plon:eam,entos 
a media y largo piazo. 

5. Insuf'K:¡ffiie grado Ót! coocerrtracin de 
la a;el'ta. 

6. Irrsufldonte pal1l<lpaci6o en los proce
sos de transfO'1l1acl;O y distriblJ06n de 
!as producciones, (00 la cons,¡gui€rlte 
"P'fCUSlOO en la ge¡>erao6n dei valor 
añactido. 

7. inlUfiaen1. grado decapJtañzarioo de 
Ja; !JTiIlr"" 

8. fx.cesiva financiación ajena con gas-¡QS 
f¡nanri~ elevados que repercu:en en 
lO! ,esultldos y, pOr 100to, en la ~ 
rac¡(¡r. de (ea.usos propias. 

9. SOOrerllmerulOnarmer:iO -de ¡nstalacio
nes, consecuencia de una ~alIa <le ana. 
lisis y viabjjidad de las irlJErs!ores reali
;arias 

SUBSECTOR COOPERATIVO DE PIENSOS CUADRO 6 

Producción 
Arag;rV94: 2.141.485 Tm valoiados en 
67.417,01 milkmes de p5e125. 
Huesca: 1.088.912Tm va."da; en 
32.853,3 m i ~looes dé pta;. 48,74 %. 
Teruel: 359310 Tm ,aIoodas ec 11.523,0 
minono ce pta; 17.04 %. 
IMagO": 69316lTm vakl.d~ en 
23.038,7 mlllooes de ptas. 34,1 7 %. 
N.o de sociedades que se dedican a la fabfj.. 

cadÓll de Jll'f&lS: 72. 
Cooperatms ... . . . 21 
S. A. T....... ..... 8 
Entidad5 Mercaoti., 43 
el 51, 16 % dé".", 50n S. A. 

Estructura & la Producción 
- Dotllbuáón del5edor Cooperativo de fa
bricación de P'lfnsos: 
-Agrupa a 10.063 5IXÍO«OO oc "¡u""" de 
fabricaOOn de piensos de 461 ,ero Tm valQ(a
das ro 14.943,832 millones de ptas. 
Hu""': 243.900 Tm : 52,91 % 
7.830,770 millones de ptas. : 12,40% 
Teruel: 92JlOO 1m: 19,96 % 
3186,000 millllll€S de p:as.: 21 ,99 % 
laog"": 125.100 1m: 27,13 % 
3.827,062 millones de ¡nas. : 25,61 % 
-Las 21 CODp€raUvas concentran: 
- dé la produ((1oo rt, pOJl505 el 21,53 % 

- del vafer dé Os ~ensos.. .... 22,17 % 
- (lasflOOÓll de Os Coopera¡¡v-oS de f,bri-
cadón de Piensos según el tanaoo (n.o de 
trabaja<lores). 
- Pequenas md..tnas: entre 1-5 trabajaOOres: 
23,81 %. 
- Tamaño medio: entre &-10 trabajadOl'es: 
38,10%. 
- Medl1>gaodes: entre 11-19 trabajadores: 
33,33 %. 
- GooIes 'oolo<1!ias: > 20 trabajadaes: 4,76 %. 
- C'pacldad d, producriÓll de p""'" y ,Ima-
cenamiEfl to: 
- Capaada<! de fabriccción de pienso: 
n6,50 Tm\Ioo 
- Capacidad de almacenamiento: 316.800 
1m 
- Grado de utilizaCIÓn de las propias materias 
pnmas: 4,02 % dell'Oiumen dé pien50 fabr" 
cado. 
- EmpleCII f~()j g_'rIo, 209 pUEStO\. 

- Me. a de producd6n p<lI trabajador: 
2.201,74 Tm 
- Huesca.. . L86; ,41im/ioba~rIor 

- 1erueL .. . 2.787,88 1m Ifoboiarlor 
- laogoza .. 1J74,72 Tm/io",~rIor 
(~lIna Coop. con un n.o elevarlo de tra
bajadOfeS). 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEl SUBSECTOR COOPERATIVO DE PIENSOS 

Media 1991-1993 _-; 
RAnos 

..... 
1991-1993 

0.79 
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Comercialización 

I cultivo del arroz se re paso 
Aragón 

campo arrocera. En la Comunidad Autónoma la prodUWÓrl en la campaña pasada ascendió a 71.000 Tm. 

Sin duda fa prolongada sequía del sur de la Peninsula ha favorecido que Aragón se convirtiera 
en una de las principales regiones productoras de arroz de España, tanto como Valencia y casi como 

Cataluña que tiene en el Delta del Ebro el principal núcleo arrocero. Los envasadores de arroz conocen 
las excelencias del producto aragonés pero hasta los consumidores regionales ignoran 

este fenómeno porque nunca se ha comercializado como arroz de Aragón. Hasta la fecha, la situación 
ha favorecido a los agricultores aragoneses pero la previsible liberalización de los mercados 

puede invertir los términos. Por si esto ocurre, los arroceros aragoneses deberán prepararse para sacar 
al mercado su propio producto. 

E MILtA PUIG A MORÓS (0) 

I cultivo del arroz :.e puede considerar tra· 
dicional en Aragón. Se ha cultivado, tanto 
en la provincia de Huesca como en la de llr 
ragoza, en los últimos 25 años, fundamen
talmente como terapia para ~ucionar la 
problemática de los SlJelos salinos. Sin em
bargo, es en estos últimos "ños y debido 

tanto a I coyuntura favorable de 105 mercados. como a la problemá
tica que por disponibilidades de agua, debJ..do a la 5equia, tenian 
las zonas tradicionales de cultivo como AnCaluOa y ExtrelTlddura, 
cuando SE h-a producido la consolidación e mcremento de la superfiae 
cultivada en nuestra Comunidad Autónoma, SlJp€rando las 12.000 Ha . 
ec 1995. 

8 arroz no fue induido en ~ última reforma de la PAC para los cu~vos 
herbáceos al estar pendien:e en esas fechas de los acuerOOs de la última 
Ronda del GATI. los resultados y conseruencias de estos acuerdos afectan 
gravemente al sroor del arroz y ademas hay que [«ordar que estos com
promisos del GATT entraron en VIgor ell de julio de 1995, por lo que se ha
da necesano el que la Unión Europ€a modifcase SU5 n00Tlil5 de regulación 
del mercado mundíal y que pueden afectar a los intereses económiCOS, tan
to de los productores de arroz como de las industrias rransformadoras. 

Producción y Comercio 
la producción mundial de arroz cascara es del orden de 520 millones 

de Tm, prodUCiéndose en As ia el 90% del arroz mundial y en concrelO, y 
sobre todo, en China y la India. 



Los prinopales pai5eS exportadores son Tailandia, Estados Unidos, Viet
nam y Pa~istán, que con .sólo un 11 % de la producción, representan el 
70% del comercio mundial. 

La producción en equivalente de arroz es del orden de 350 millones de 
T m y el comercio mundial de 14 11 15 millones de T m, es decir, sólo un 4% 
de la producción. 

Las dos sub6pecies más imp:lrtantes son los arroces dapónica» y los 
« [ndica ~, cada una de ellas tiene los granos de distinta apariencia, carac
terísticas ru linarias y sabores difererrtes., por lo que los cOr1SUmidores no 
pasan con facilidad de una 5lIbespecie 11 otra. 

los «Indica) son arroces ql.le tienen una longitud superior a 6 mm y 
una reladón longitud...¡ncnura superior a 3 mm. Alrededor deJ 87% del ro
merao mundial del arroz pertenece 11 las variedades «Indica) y sólo el 13% 
a las variedades «Japónica'». 

En la Unión Europea, :.e producen det orden de 2 millones de T m de 
arroz cascara, fundamef1talmente de arroces «Japónica» que representan 
el 83% del to~ 1. 

En los Estados del sur de ~ UE, que son los productores, se consume pre
ferentemente (,[ap6nical, ffilemras que en los Estados óeI norte COOSUmel1 do
dica,. 

los envíos del sur, al norte de la UE se realizan pnnapalmente en arroz 
descascariHado, ya que existen induSlrias en estos paises con5llmidores y 
no productores, que realizan la transformación, bien con arroz de proce
dencia comunitaria o procedente de terceros países.. 

En conjunto en la Uf exis:e normalmente un excedente de arroz ,Ja
pónica» que se exporta a terceros países, y un déficit de (IndicaJ, que se 
importa, superanoo estas importaciones a las exportaciones de «Japón~ 
ca~. Es d€(Íf el sector, en conjunto, es deficitario. 

La tendenaa de la super&ie total cultivada en Espana de arroz ha lido 
creciente entre 1985 y 1992, disminuyendo postenormente por la sequía 
de Andalucía y Extremadu~ y por el peso de estas Comunidades en el to
ta l, a pesar de que ha aumentado la superficie destinada al arroz en Nava
rra, Cataluña y especialmente en Aragón. La Comunidad Valenciana es la 
que registró el comportamiento más estable en cuanto a superficies culti
vadas. 

Espana es el segundo mayor consumidor de arroz entre los p31ses comuni
tari~ con un CDn5Uroo-por habitante y año en 1994 de 6,25I:íkJs, casi medio 
kilo más qU€ en 1990 lo cansu"" mantiene una "",lllCión SOSlenrda al alLJl, 
aunqll€ se encuenrra muy lejos de Portugal, que con 16 kilos ocupa el primer 
puesto. 

En España el consumo de arroz es especialmeme de cJapónicaJ. las 
producciones de «Indica» se envian principalmente a los paises del Norte 
de la Uf en forma de arroz descascarillado y el déficit de tJa¡xmical se ro
bre con importaciones de otros Estados productores, en especial ltar¡a y 
Grecia. 

Diferentes modelos de consumo de arroz 
El consumo de arroz muestra un amplio rango de situaciones en cuan

to a su consumo. Es un prrxiudo básico en las dietas de dertas áreas de 
producciÓll, y producto marginal y exótico para las poblaciones ricas. 

En el mundo, hay pues dos modelos de consumo de arroz: el primero 
se da en paises donde el arroz es un alimento que completa la dieta (paí
ses pobres). Es un alimento base, de manera que su consumo individual dis
minuye al aumentar la renta. 

8 otro modelo de consumo es el qU€ se da en Europa y USA dor<le lo 
que hace el arroz es contnbuir a hacer más vanada la dieta. El consumo de 

EL ARROZ EN OFRAS 
SUPERFICIE DE ARROZ EN LA UN ION EUROPEA (Has) 

,-_--t-__ 19" 

EVOLUCiÓN DE LA SUPERFlCIE DE ARROZ EN ESPAÑA (Has) 

ruffile.: Mapa. Secretaria Ge;.,.a! Témca 

SUPERFICIES Y PRODUCCIÓN DE ARROZ EN ARAGÓN 

1 
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truESCA ZARAGOZA 

4.. Hoya de Huesca . 36% 1_ Ej€a de kls Cabol'ros 91% 
6_ Monegros _ 26 % 2_ Zaragoza 1% 
7_ La li1era 14 % 
8. Bajo (irt{1l . 2.1 % 

Total _ .. _ ..... _._. __ 100 % Total ............ _. 100 % 

arroz en Euro~ ha aumentado, aunque meros en las áreas productoras 
que en las que no lo son, por lo que las diferendas de consumo han ido 
di5rru.nuyendo. 

la producción de arroz largo de la variedad «Indica~ está aumentan
do en Europa. En 1993 tras cuatro años de incentivos por parte de la Uf, 
el arroz (Indica ~ ha aumentado en un 20% su producción. Este tipo de 
arroz largo junto con otras variedades también de grano largo suponen 
aproximadamente el 60% de k3 oferta_ 

Pero la ofena que llega al mercado no sólo ha variado en cuanto aJ ti
pa de grano de arroz, 51no En cuantO a los distintos tipos de procesado ¡¡ 
que se .'iOOlete. La cuota de arroz procesado ha pasado de un 14% en 
1980 a un 21% en 1990, Incluyendo kls alirnfnt05 congelados_ 

¿Cuales son los factores que determinan [a demanda de arroz?: ?re
do, Rem" Calidad del Producto y Polltica COrnfrcial. 

los consumidores no soo muy sensibles a las variaciones de precio del 
arroz ruando han decidido comprarlo. 

El consumo es sensible al nivel de renta. Resulta de k2 combinación de 
los dos mooos de usar el producto: B producto «necesario) donde el COl'\
sumo decrece con el aumento de la renta; y el producto «variedad _ cuyo 
consumo aumenta al aurr.err~ la renta. 

En España como el consumo trad"lOonal es todavía dominanie, el re
sultado es un estancamiento del consumo per capita. En Gran Bretaña, por 
ej., el consumo de los nue\lO.S tipos de arroz y sobre tooo de las nuevas fo r
mas de ""'" han forta!€odo Os politicas de prorrooón, y se está produ
Dendo un aao incremento del consumo medio. 

El aumento dcl consumo de arroz en USA y Europa es debido a que el 
arroz que consumen hoyes un producto diferente. Se ha abafldonado kl 
esfera de la «necesidad» para partidpar en la «divel'5ldadl, característica 
actual del sistema aflmentano y que condiciona el consumo. 

Reforma de la OCM del arroz 
En Wneas. generales la rEforma de la OCM del arroz sigue el rrusmo ES

quema que la rea[¡zada para iOs rultivos herbác€OS, Il1tentando lograr un 
mayor equilibrio y competirMdad del mercado del arroz comurutario. 

En resumen pretende: 
1. Fijar un sistema de precios en base a un Precio de fntervenciÓ/1 pa

ra el arroz cáscara, unico para loda la Comunidad y unificado para los arro
ces Japónica e Indica. Este preoo está rerendo a una calidad determinada. 

2. Disminuir los precios de Int€íVef1ción en la Comunidad hasta un 
15 % de forma escalonada en tres años. 

Este precio se incrementara mensualmente para compensar los gastos 
de almacenamiento. 

3. Compensar dicha disminución de los precios, mediante un Pago 
Compensatono por Hectflrea. 

la ayuda directa se fijara por Ha. sembrada de arroz. como compen
sadón a " pérdida de rentl_ 

La compensación de esa disminudón se determina sobre la base de los 
rendimf€.'ntos medios que se han fijado y que 500: 

campaña 
Rendimiento mediolTmlHa 

Ptaslkg' 

Es¡Jaéó . . . . . . . . . . . . 6,35 
Francia • • • • • • • • • • • • 1,44 
Greda . -. . . -. . . -. . . 7,48 
!alia • • • • • • • • • • • • • • 6,04 

~ . . . . . . . . . . - 6,01 

Superficie de Rase 
Estados miembros Ha 

España ...... _ .. . _ .. 

Italia . . ... •.. ....... 
Portugal ._._._ .. . _ .. 
Grecia ........ ..... . 
Francia .. ..... . _ ... . 
Guayana Francesa . ... 
Total .. ... ........ . 

i04_973 
239.219 

33,000 
24_891 
24.500 
5.100 

423.123 

Cu ltivo$.. la ptOducción aumenta en Aragón. 

Para cxientar la producción, el pago com~nsatodo pcx!rá diferenciar
se con bonriIcaciones o áesruentos según las variedades. 

4. Fijaoón de una SuperfiCie Base para cada Estado Miembro coo de
recho a Pago Compensatorio. 

5. Establecer un Sistema de Perlalizadones PO{ rebasamiento de la Su
perficie Base. Estas penalizaOones serán de carácter nadonaL progresivas 
y dependiendo del nPllfl de rebasamiento. 

~amientQ Penalización 

En",0%y1% .. _ ... 
EO",1%y 3% _ .. _ .. 
Entre 3% Y 5% .. __ .. 
Ma5dell% ___ .. __ . 

3 veces ellEba5ami€nto 
4 veces el rebasamiento 
S VECes el ~basamÍ€nto 
6 veces el rebasamiento 

I 
• 



Comercialización 

Marca colectiva de garantía 
Los pe1[I1i1fas r:mpresas tienen másfta1las renJas ClIa;¡¡}¡j se trILIlffrI- siempre J ClJl1lub las tmpresas hcIy.Il! (onmItad;; los sem'dos de fnspec-

!Tan bqjo fa protecaan de un distinrivo QJ!tctf!,o de prtStígio conocido par dón a una entidad de {anual azcargado rk artfjiaIr fa calidad. Hasro la 
hs consumidores. &re es el aw de las DerlOminacfunes de O!igm que Un- fecha aislen ranOs productos amparadJs por esta marca de garan.áa ~cr: 
porf«!l mlÍS a 1" cmnpllldcre; que las marcas indMáuales que escan ~ ganiJa palclflCJJrUdo, lonw embuchado, poU" caperos. mdOCl)(f){11_ 
gúhS afilas. át. CalonJ¡¡,jroIas en c.nserva d11lces diversos. err.J, 

Alagan, (Dfl un ror/S!Q1¡O pe! (apila dt amJ! de 5.j kg anua!ts J' una La l e ." como Sf con«e a la marca por su DriginaJ logotipo es en d4i. 
poblaci6n Je 1, 15 millones de haiJílflJUe5; tiene un l71t:T'CaI.fa po- nitiva un catf/icado de calidad. Además ts un (par~~' que 
falda! C!fC([fI¡) a los seis millones de kilos, .de ws cwJes un va- prorege y pramaciofUi. a produaos de pequeftJ1S indusrrios wn djfi-
fumen fmporrame podna ser prvducro de la propia regr.ón por a culIades esuuct/J!a/es de pwmxián. Por esw, aunque es un lfI!l!-
simple hedw de ser de AmgOn. Ni que decir n'alt que ese ano: cm;ma de garantía es ante todo 101 insmonenro de comercialta-
dtberuz estar bien presenra4J J COfIIOl mininw de promoci6n aon.. 
para que las ar~rroneses sapimm que tenían un (lfTOZ propm. Las. empresas fnIere5ildas en comm:iali.1W' artOz. a.mgonis wui.rian 

lAfirmula de fa lJtrwminaciÓl! de 01Wr:n o Den.ominad6n,,-~__ que establecer lUla esualegia comercial empezando por el aTgU-
Especffica no parece alcanzable en un pla:o inmediaro pora el roroz deAra- menta que demasuwa la cah"do.d del produao: 4,o:ruas de Pirineo, cimas sin 
ron. pero mienuas que se den las drC/JJlSiancias que lo permiIan. existe el conIamin.ar, ere. Halm"a que diseñar un enva.st. a ser posible rm"ginaL y so-
~ecursa tn.rermeJio de la M(1]'C(1 Caftaira de GaraJ¡¡¡¡¡ cArag6n Calidad AH- bre todo rendnil qut eslar ti producto elabJmdo. Una ¡'a esto. habria quE 
menraria~ q/ll¡mrfa JaaYirar la t.1mad.a1ización del arrOl. empezar a buscar disuíbuid..ves y a conanwdón presenrl1fÚJ a las PI_ 

~CalitiadAlimen{an"a) es una murca de fa DGA que autoriza SIl lJ5i) a di: comlDlicacion para que empezara a dz]imdilb. En esr.as circunstancias 
los protluaas de calidad prrriamrou d4inido medlimce un ~'¡amenlo y la Marca Colec!Ña Sf1lO liTI buen (l'I(l/ para wm.enzar la (lfIdadura. 

6. Un reforzamiento de la po~tJ ca de ca~dad, con el :1n de que el arroz 
comunitario pueda competir coo el importado. 

7. Se mantiene el régimen de intervención de t~o dásico. Esto ~gn¡fi
ca que durante el periOOo compremfldo entre el 1 de abril y. el 31 de julio 
se podrá ofrecer arroz cáscara al Organismo de IntervellClon. Este arroz 
cáscara tendrá boruíicaGones y descuentos en el precio de IntefVeflCÍÓfl en 
relación con la calidad del arroz cáscara ofrecido. También, y con objeto de 
garantizar una Orientación de variedades, podrán fijarse en función de es
tos aumentos y disminuciones del preoo a pagar por la In~ervenaon. 

Incertidumbres 
Vienen todas derivadas de los acuerdos del GATI. Se ha cambiado el 

mecantSmo de Importaoón y exportación y su calru lo de aranceles y Ó€re
chas. Esto TIene una gran importanoa, ya que antes se calculaba el dere
cho regulador y se aplicaba a rodos los TIpos de arroz. mientras qlJ€ ahora 
el precio de entrada es más alto, e, derecho d€ importaaón que se ol.lede 
aplicar es más baJO. M pues los mejores arroces pagarár menos derechos, 
con lo qlle se favorece la Importadón de arroces de mejor calidad y de los 
elaoorados. 

Se nan aceptado unas cuotas de IIIlponación de 60.000 Tm de arroz bIan
co con arancel cero y de 20.000 Tm de arroz largo (01 arancel redlKldo Es 
de supone¡- que estas 80.000. 1m incidirán en el mercado U"ltemo afectando, 
sh nínguna duda, a los awerdos entre mdustriales. y agriru :ores. 

Además, se estm ren¿gooando acuerdos con otros patSeS con reduc
dones de arancel€s del 50 al 65%. 

La grart incertidumbre es ¿QtJe hará la mdlJstna europea en este (Orl

texto? ¿Seguirá compra'1do la producdón europeal , o oar contra ¿Se que
dará en el mer<l envasado y distribución de unos arroces que Importa ya 
blanqueados? 

Los próximos cinco años varl a ser deasNOS. &á pasado de moda ha
blar d€ lo que slKedió en el pasado. Lo importante es qué haremos para 
ser competnNOS er't ble mar\ana tan próximo, y las claves son sólo: Orga
nización, Puesta al dia y Capacidad de reacción. 

En Aragón se han dado los primeros pasos para Sllperar los rei.05 qlle 
la reforma plantea, con!a constrJcciÓll de AR ROCERA DEl PIRINEO, S.CL. 

que cuenta con la participación de Onco Cooperativas, tres de Huesca y 
dos Ó€ Zaragoza, y (oocentra unos efectivos produaos de 3.370 Has, coo 
una prooucoórl estimad.3 de 18.524 1m de arroz y cuyos fines son la co
meraalización en una sola mano de la totalidad del prodllcto, aumentan
do a corto plazo la cantidad de arroz transformado, y que debe abordar in
mediatamente Un.3 decidida palmca de mercado. _ 

Conclusiones 

Hasta ahora el secmr del (jJTO¡ era com¡xdn'vo en rod.% sus 
escalones. producción. comeraQ e i1Idusuia, sin emhargo, lJS 
iIOk~ alcan::adiJs en la RandiJ UrugllfIJdel GA7T pudmca
lífic= de malas para esre set10r y en conserutJ1da prodJidr 
desequilrbrio y problemas. 

La OCM aprobado. imema evilar estos deseJluilibrios me-
mame una serie de arciDnes que se pueden resumir en: 

A,l Disminudón del precio de irrren'en.ción 
Para acercarse a los precios inlemadonaks. 
81 Afanlemmienlo de las ren/as 
Con la cryuda por hectárea se reaJpeTa exacrament.e la dls

minuaon def precio de mlCf1,.'encf¡jn. 
eJ Supe¡ftie garanrizada 
En el caso át. España se ha conse,guidiJ 101a supe¡jicie para 

arrOl que nU/lca se habfa prodllf:l."do. Pan:ce pues que eslá muy 
lejas el problema de las penalizad:!nes.)' si las hqy. setfIl? prrra 
e/.que las hace. 

DJ fnlerl/endÓlZ más esmaa 
é:m el oojcdvo de alcanzar calidad más comperüi~'a con la 

del comercio internacional 
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Vuelve el 
M. O_ 

ras anos de polémica y 
discord~, ~ pasado d~ 
9 de febrero, agncullo
res, ecolC9lstas y Admi
nis'"úación, sellaron el 
inicio de una nueva eta
pa de colaboración y 

entendimiento en la comarca de GaUocanta. 
B acuerno de cIesa"olk> socio€<onóm<o y 
de conservación de la laguna y su entorno 
fue suscrito por el consejero de Agricultura y 
Medio Amb~nte, José Manuel lJsa; ~ se
u,,,no geoeral de la 5oc0dad Espanola de 
Omltologia (SEO), AI~andro Sánchez. y "" 
alcaldes de las localidades de Gallocant.1, Be
!lo, Santect Berrue(Q, Tornos y Las Cuerias. 
B compromiso tiene un doble ",foque: por 
un lado, "" programa de medidas agroam
bientales y. por el otro, un escrito en el que 
se consensúan las posturas de los municipios 
y SEO, con lo que ~ grupo erolog<StJ se 
comprornete a cesar en la denuncia presen
tada ante el Juzgado de Cala mecha, por la 
roturilClÓll de prados en Bello. 

M rerrmno del acto, que estuvo presidi
do por er presidente aragonés Santiago lan
zuela, el consejero de Agricultura destacó 
ela voluntad <le todas las partes» que lo han 
firmado. 

El pnmero de. los puntos señala la con
servación en su estado de las p3Kelas con 
vegetación natural existentes en el entorno 
de la laguna a la espera de que se establez
ca el Plan de ordenaóón de los recursos rJa

turales de la Comarca de GaJlocanta, para lo 
que se establece una búsqueda de medidas 
compensatorias a las que pueden acogerse 
los afectados. 

Aslmismo, en ef documemo se COnside
ra al ConsejO de _laguna de Gallocanla cq
me órgano de asesoramiento y participaoón 
para la gestión y el futuro desarrolio y con
servación de la zona. 

En el escrlto se considera al Plan de or
denación de los recursos naturales, como 
el procedimiento idóneo para la conserva
ción de! desarrollo SOCloeconómiaJ y la 
conservación de los valores naturales de la 
zona. 

n a 
Otro de los puntos consensuados ha SIdo 

el de continuar y facilitar los trabajos de des
línde de dominio público hidrau[ico, con aten
dón ala necesaria participación de los titufares 
de los terrenos que se vean afectados, y se 
.añade en el escrito que es ne<:esario reconocer 
~ necesidad de tener en cuenta esrriaamente 
~ normativa vigente para las captaciones de 
aguas subterraneas. 

Respecto a la SocJedad Española de Omi
tologia, según el acuerdo, ésUl se comprome
te a cesar en el ejercicio de la aCClon penal que 
miaó a través de una denund.a por la rotura
Ción de los prad05 salinos en el termino muru
cipal de Bello (lerU€O. 
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(Ulteres de la zona en cualquiera de las me
didas que se vayan a tomar en un futllro. 

Agroambientales 

En ~ apart1do de agroambientaies, des
tacan las medidas de sobresiembra, con des
tino a alimentar a las aves Sl~es1res., hasta un 
lOtal de JO kg¡\la de "",ula. Para ello, • pri
ma para Jos seis muniCipiOS de más directa 
infiufflcJa sería ce .unas 2.000 peseras par 
hectárea. 

Asimismo, SE contempla el manteni· 
miento de parcelas con vegetaaón natural 
de prados húmedos y safoos, en la rona ar-

• Acuerdo histórico. Firma del documemo 
entre k>s responsables del Gobierno de Arag6n. 
alcaldes, ecologista> y Olé. 

Por SU parte, el presidente Santiago 
Lanzuela señaló tras la firma del documen
to que «.€stE es el final de una etapa nena 
de problemas, pero el principio de otra), y 
añadió que este acuerdo ha I"\€{esrtado de 
«un compromiso serio de todas las par
tes •. 

Respecto a los alcaldes de las locaI~ades 
afectadas ---B€rrueco, Tomos, santec', Ga
liocanta, Bello y Las Cuerlas- , han coincidi
do en que estaban satisfechos con el acuer
do, pero han señalado que es necesaria la 
partiopación d, los habitantes y de los agri-

(Undante a la laguna, Para ello están pr€'VIS
las unas primas de 2S.OOO ptaslhé para 105 
agricultores de los seis municipios cuyas- par
celas se é'nruentran en una cara no superior 
a los 1.000. metros. 

La transformación de [os w~ívos En pas
tos es otra de las medídas de apoyo, que con
tara coo una subvención de 35.000 ptaslha. 

Además~ se contempla la diversificación 
de cultivos, con la finalidad de incrementar 
ra capacidad de acogida de avifauna, y !a 
gestión de tierras para el acceso público y es
parcimiento. 



Los 

El próximo día 17 de marzo se 
iniciara la temporada truchera 
en Aragon y se prolongará has
ta el31 de agosto, lo que su
pone mantener las fechas del 
año pasado. En aguas de alta 
montaña. la veda se abrirá el 
segundo domingo de mayo y 
concluirá el3f de agosto con la 
excepción prevista en las ma
sas de agua en régimen es
pecial. En la Comunidad Autó
noma existen unas 55.000 
licenáas de pesca. 

los 

EMILIO ESCUDERO (") " " 'a bI ...... ·",IL1_S5.000·w .. • eje; ,AA. 

ragón es rico en recursos plSCÍcoJas. las U'es pro
vincias, con sus peculiandades, ofrecen una e~ 
vada cantidad de traroos truCheros y no trucheros 
donde. práctica de • pesca es factib~ y atIiKt!
va pa~ el afioonado 

Esta """dad .... regulada por la ley ,e 
la de febrero de 1942 de pesca y p''''' Regla
mento aprobado por lJeaeto de 6 de ab~ de 

1943. Si bien se trala de dos normas ya entradas '" años, numerosos 
aspro", por ellas regulados resultan plenamenre ';gentes y de actua
I ~ad; se disponia la obli4lción de ~e(U"" escalas salman"'" en em
balses, para facilitar la mlidad de los pea!S de los rios; se prohibía 
«lmpuntiGln las aguas o aherar márgenes y fondos, etc.. accione; to
dds ellas con uoa elevada ~ en la VIda de DS ria5 y q"" un es
aupuloso OJmplmiento y ,espeto hato sus preceptos hubiera evitado 
~ 1aMen1llble estado en el que se enclJfr1tran hoy nuesTJ1lS cursos de 
agua, 

No obstante, parece preciso abordar la eIaboraoáo de una l.,. de 
Pesca de Aragón que subsane los DgICOS desfases de la ley vigente y 
recoja las peruliaridades de ~ ria5 nuestros y de ia práctJc' p"'icola 
q'-" aquí se desarrolla_ 

Ello se abordaría en el marco d~ Estatuto de Autonomla I en vir
tud de! Real Decreto 1.410/1984, sobre traspaso de furKiones y ser
vicios del Estado a la Comun,dari Autónoma de Ar>gón en materia 
de (onservaóón de la Naturaleza, que son noonas medianie las cva· 

les se transfirieron a nuestra Comunidad las competendas en pesca y 
tomando como punto de partida la l.,. del año 1941 y los preceptos 
de la ley 4/1989, de 27 de marzo, de Coose<1Iación de 105 Espacios 
Naturales y de la flora y fauna silvestres.. 

Con este mismo ma~o "'1'1 de re!erenea el Depanamento de 
Agriruhura y MedIO Ambtente eiabara cada año la denominada «Orden 
de Vedas._ Se sOOe pubhcar en ~ poMerOS días del aro, dlSporlJenoo
se ya de ia Norma qu. regulará la pesca en AJagon durante 19961pu
bl<ada en el «Boletín Oñaal de Alagón. --<BOA>- número 9, de 22 
de eren)_ 

la Orden de Vedas 
la Orden mblecf las oonnas par.! el ~ercicio de la pesca en las 

agua; coonnen;ales del1fITltono de AJagon, Su peoodiadad I por tan
ro su Vlgenaa es anual. 

En su elaroraoén If1teMer'l6l adIvameme las pescadofes a través 
de la fede<><ión AragOlleSa de Pesca, ~ AEMS (Asooaáón Española de 
Mosca v Saimorndos o la ADP (Asooaoón para la Defensa de la Pesca) 
Su oplfÍion se recaba cada año mechante una sene de reuruones con ro
das las soaedades de pescadores de Huesca y de Terue y parte de las 
de Zarag"", De esta manera, y lomando como base el texto de la Or
den vigente, se plan<ean aquellas modificaaones que se esoma preciso 
mtrodUOf elaborando así el nuevo texto de la OrrJen. 

Este texto se somete al parecer del Canseo de Pesca FlIMaI de AJa
gdn, órgaoo asesor creado por Oeaem 65/1989 integrado por rruem-

• Medio Ambiente 

La pesca en Aragón - Temporada 1996 

í 

r 

""""'" 
COTOS SI meEN GENEfIAL 

r::= COTOS CAPT1JFIA Y $I.J8.lJ. 

• 
COTOS PESCA tNTENSIVA 

;::;:::,.,., TIW«:lSUBAES. CAPTl.IRA YSLB.TA 
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bros de la AdrntnrstraCloo autonoma ;'Dlf&aOnes Generales de! Medio 
Natural. Deportes, _ .. Tunsmo y Salud ~·m), es:atal (Coníede
rao0ne5 Hidrograficas de; Ebro y rucan, la Unrlersiaad de Zaragoza. 
eco~istas y pescado",- Entre sus funciones se encuenrra ~ de cono
cer e informar la propuesta de Oroen de! Departarnen:o sobre los pero
dOl hábiles de pesca. \Odas Y regulaciones especiales aplicables a todas 
las ¡¡guas (oot_ de Aragón 

De esta manera en su reumón del dia 11 oe -enero pasado se <fu. 
cuOO la Orden para el presente año 1996 que se comeruará a {OOtl-

. . 
l11Jaoon 

• Orden de 17 de enero de 19%, del DeflBrtamento de Agricultu
ra y Medk> Ambiente. (XX la que se establecen las normos para el .¡er-
000 de la p&> en las agUil5 (antmentales del temtorio de AJagon du
rant~ el año 1996 

la estructura de la Orden se mantJene. Se divIDe en dieds1ete apar~ 
lados de los que los 
tres primeros son qul· 
zá !os que mas se co
nocer y afectaf1 .a la 
pOOi<a de • pesca 

El pnmero trata 
sobre las Normas Ge
n&aIe5, que estable
" las espeoes objeto 
de pesca. d_ 

, h nes reg.amenlQnas, 

Catálogo de Especies Arronazadas de Itagoo lDeaeto 49/1995. de 18 
de marzo). ~ que detefmm, qco no ¡>Jeda _rafle como especie ob
jeto de pesca. Esta smlillJ'm se mantendra en tanto en ruanto los niYe
les de .. pJbOoones se (0IlSIderen suficienteS (0100 para sopooar una 
pre5lÓll oe pesca. En ruaIquier Gl50 se está proce<fLendo a ~ rEpOblaoon 
de do""'t" tramos del río Ebro ron indMtlJos de esE especie. 

El segunda apartado Clasíficación de las aguas está dedj(ado (O

mo su nombre Indica a defirur y reiacionar 105 árferentes témuflOS utJ
Ilzaóos en la gestión de: nuestros ríos: aguas nabitadas por la tru<:ha, 
aguas de alta montana, masas de 39ua en ré9imen esperial, veda· 
dos, cotos de pesca (en régimen norma!. de pesca Intensiva, de pes
ca de captura y suelta), cotos deportivos de pesca, tramos li bres de 
pesca de captura y suelta, las escuelas de pesca y los esc:enanos de
portIVOS. 

En lodos los casos se ,ocluye una relaClÓ<l de las masas que pnosen
tan una dasrficaaón 
determinadaduranl11 
el pnosenlf ario Éstas 
figuran en los nueve 
anejos de la Orden Y 
en~guna;p_ 

• rElación r. sufndo 
1ITIJXllWll5 vanaoo
nes. 

En el cuadro 1 se 
incluyen los _. 
roiOS en reglmen 
normal. de captura y 
suelta e mtensivos, 
rotos depon¡vos de 
pesca Y tramos libres 
de captura y suelta 
particularizado por 
provmoa y el total 
para Aragón. 

rupos, canas y apare
jos. reboso peOOdos 1 
los días hábtles. Es 
qU1!a el más tmpor· 
tante y no ha sufrido 
modificaciones sus
tanoales. saNo la <Is
minudón de la di· 
menSIÓn de captúra 
de la trucha arco iris 
que se ha reducido a 
19 cm. 

capturas. ~ med~ \eg31e5 de lct trucha arco lfIS es ele , 9 cm , 

El penado habi y los días habries se mantienen: 
- PerOOo hábil aguas truclros. rormales. "" tef(er dorrungo de 

marzo ~ 31 de agos'.o. En aguas de atta monlalia: segundo domingo 
de mayo a 31 de agasto (en los ibones se alarga 3130 de 5e?tien1brel. 
En • Noguera R,bagorzana (mitad aragonés y mrrad ca,,""). estos pe
nodos son. respedMlmen!f, 9 de marzo. t de septiembre y 11 de me
yo al 30 de sepnembre. 

- Resto de masas de aguas: '" se puede pescar desde ~ 15 de 
abril al 15 de mayo. 

De ambas rnxmas se exceptuan las masas de agua en régimen es
pecioll cuyos penados se espeCIfican en la Orden. 

- Días hábiles en aguas trucheras: 110 se puede pescar los mierclr 
les y jueves que no sean festivos: nacionafes o autDnómicos, saNo las ex· 
cepciones-pr~ y Que se concretan en la Orden. 

- DIas hábiles en el resto de las masas de agua: todos los días. 
Mención merece la eliminación de!a angu¡1a como ~ de pes

ca, molNada por su Ind1.lSlOf1 como espeae de «interés especial, en el 

De este panorama 
merece la pena desl:acar el aumeoto de los uamos !reres de pesca de 
captura y SlJejta (antes «51ft muerte,l Que han pasado de tres tramos en 
1995 a Sielf e5leaño. Ello indica UI1 camb<> de actitud por parte del «)

«tivo de pescadores que (;lila dia entonden y aceptan la actMdad PIS
cicOO cor.JO una forma de disfrutar en contacto con la naturaleza sin 
necesidad de llevarse a casa las captUras realizadas. 

Es un e¡emp~ de utiizacoo racional de un recurso nam De 

(ompatibilizadón de OCIO Y conservaoón. Tanto es asi que uno de los 
tramos nue.OI planteados ha SIdo a.adó en • río Akanadre. desde su 
naarruento hasta el puente de Pedruel. en el intenor del Palllue de la 
Sierra y Cañones de Guara. 

El tercer apanado de la Orden _ exdusivamente de las Nor
mas por las que se regula el funaonam",ro y ~ expeárdón de p€r
misos en Jos coros de pesca. Como principal novedad cabe meneo
nar la eliminaCIón del soneo de permISOS de pesca para el primer dia 
habil, pasando a considerarse como un d'1a más del mes de marzo, 
pudiendo adquiru el permtSo {ooespondlente como uno más del ci
tado mes !gualmente se elimina !a diferenoacion entre pes.cadores 

"'ac.orales y extrar¡eJ¡)$ .o rESJJen.tes en cua~:c al Importe de os 
perr-.;0< 

final'neme ~ e ~ xorpora una sene de apa'1ados rrenores "e-
-: ..... JOS 1 "TIiIS ccro~tiB q'JE afer.::an a 105 co~os deportIvOs, escuelas 

. r • • • . 
_ pesú;., .:orCL!OOS, re¡:K)Oooones, na'legacron en nos, etc. 

Centros de piscicultura 

La:. repob!aciolles de peces como metodo para refomr las pob!a, 
clones natura!es} asi garantrzar tina mayor presión de pesca se ha uti· 
.L3do desde hace años como tlne forma de gestlón prácticamente 

wmca (]e nuestros rios. ~ra elb era preCISo COI1 tar wn centros de p~. 
ciClJ tura que cu~ivaran las diferentes especies a utilizar en las repo· 
blawne5. 

Todos los .centros povados se deDIcan a la producaón de trucha 
'C.O IriS y en menor medida trucha común. los (en~ros oflaa!es, 

ademas de proaucir estas dos especies oíarJ ~eoca y carnJreJo de río 
nI ei animo de reruperar las poblaoor:es de estas dos especies aJ
"ÚCtcnas oe nuestros rios. 

~ cabe duda qve Aragór. dispore de gran caflndad de su
oer cres de masas ce ag...a qUf 'qlrt>Seman un potenc:cli de gran 

.e-és- nara el Cli tiO de '1umerosas es¡:JOOeS oe peces bien para 
msumo t-¡umano Ole:, para repobiaoon de nüestros C'.;~ de 
agua 8 

CENTROS DE PISCICULTURA 

TERMINO MUNJOP:"Al'-__ -.::NO::M:::"'=-_-+_ CUENCA 

Solón PlélSenou Jel Mome PIasenoa 
----

Sar"ISE-BriO P\anciuviar Ara ----'===-+--:-
Albarrac - los Pa.¡ares GUadala'Iiar 

B"", 

Wr,ón 
. . --
, iar!uenac 

~-

e_o 
Dtel.: * !If 

T\JIOS DE MASA 

VedadOS 

Monas'"t.er lo cie Plerlta ?!edra 
OINán GáIIego 

I..a Esca!er JeIa 

¡":rl:as del GuadaIOOe 

RiO P:i"Cta 

, -
Ei>1ln 

AlbeollOSa 

_~¡,ar.a'~ee 

-_.-,,---~ 

COTOS Y VEDADOS 

HlIESCA 

l8 
TERUEl 

19 
l».AGOZA ARAGON 

10 67 
CO~efl~egjmen Norrr'.l _ 19 7 O 26 

~otos. de Captura ~ S~€lta _ 3 S +- O 8 

e"'!'!.. de Pesca lm""",_ .. _ O,---,l 1-1 --:O,--~-:l:-
e01llS ~_ 15 6 9 30 
-,~ :'~~~ CaP.Ma.l SI.E,:,; 3 2 2 7 

Cotos deportivos 
de pesca 

AG.Cl!1 porA(uúli' de! (~'rJS,.jc rk Pesco. ft:. dill« nntg.:ll1 "'T 

Sll rtrmL.:if! de f' liejdm:ro de lM1. rec~'3"'itL.~ tn la Orden de f L 
das de 199/ ,-c8m,. ntD11trO 24. dr 2i dt/dJrer,", en ~ amo 
~u¡'.J : J. J,llf. srjaC',¡/t.a'-l la erll.mces Dir,yc0n Genera! JL Orae· 
r¡acicin Rwal para re¡;!i:ar d (¡)nrenw cop fas s..,Yitdadl$ dr 
pcsardorrs. 

Desde ese mOmmlO el numero de' W{"S Jt.'partivos /u¡ ido·ere
i."it'1I.da añ~, tras af;~. hasta lkgar a un {Oltl.i di 31 t'ft ,wgcn. Del 
mal. ¡,5lSf([lJ. en HUtsCfi, i az rcn.tely 9 at Zarr.&(}Z(1 

En i994 se l1JIii}ó el roLO de A,/¡¡¡ga. por /o ¡¡{le ({Cfl¡émcn!r: 
aisrm 3t.' GJlé'S rieporrh üS en Aragon. 

Este IlL7JO.w. !xísicall1.i:1llt' consiste C1 era.'''!aJur}¡¡ ~v:. Je -J.erenruJ7.ílif.as mJ1St15 rk Gs"1Jt1 a ;)¡,YiL'da.des de ptS((1dcres. pt'!i.' 
sit"J.n1f ,¡ m¡:res dt.;.;. FtY1era.:iJ! ATi1g..,~ Jt Pes.."a J (a..~. 
;::w3JUe de h..n¡~dá'! t'fl m.ttri:JS dt ~escWn v ni"rma..< J( ....... ... ~ 

'ISJ. El mww dlaaund"n es W1 (:r:~'7i..' c:r: lJ11 dousu'ª'f(t que • - . "","./..1_, . . oT(,;.,."1;ea: c.~ml'.I" <UUWU4l.' ¡ji' s.,CZi¡(!WS 

- ütstf2n_' nu;Jom dt ic.s pcb!aa~w:::; plS<.:J~'ilJ..; t'xisfml(5 
en lü mwa ¡;.:vzl'miad¡¡ 

- .Ifgara de! Mbi.w.í. de hs especie: d:.~ r'ftS(;J '" pa:mcu1Ilr 
de! maJio en ;::"eneraL -
dt~'m'~ .;~ 

- fu;arrd!ar a.:riridades JepJm'l'/iS Jt pes¡:a. 
f¡ ~lllIi.l¡ pe.' pam de ki AJ.minismuicin d,t. la acrivldiJá 

Jt las socledadts Si f$W1J{ect medianle la aprobaddn, si proct" 
J.'. de ¡¡,'1 Plan ftoriO, aJcmas de crearse [(nil GJmisiJIl de S/.·~ 
guimitnlC. 

oVo cabe Jud.z que St' tral(; Jt' llfIil a¡Jues:d pa el trabqio el1 
ccmw. de .a. {dmÍ¡lismICiDTI J' las SJi."¡wJadt:s dr ptsclliiNf!S tn 

F,·.::r de fa pese,}' b.;: n~ en ge:'TlC"J.,~ Sus aahdil¡;fLs $U.) "m· 
bims dt amm.d:n St C)mplt'!'!ltnraR di taJ malk7a rp.¡e laS.~
Cl(a;dcs pl.l.tdt71 peifa:wnenu gar(JJ¡¡f¿ar f(¡, jl,;.¡irid,¡d dt a 
pcs:'1l'; li:l:."?f mirt!tr: di .¿ficij).rIadiJs ~7! dal 'l'!madt."S esan¡znos 
pr,~.l,",""!J:,':' .. §ar.dcs "ilC{e..~· urban.:s. Por ~llra parle. lTrJ!ladtu 
,'¡l,57St:,'1 u petSt:rras q'E ,~irfIll m.'as prc:a."!/J.darks de .Ia "'". 
Sd de ligua ~p':":: ¡üaria.; de UJl¡¡5 ht~'¡'7!.ic7IJ11S que' bien lIli· 
lí m J~,. r.;.,.. >"oro.J.>".,. .. ,." ...-..."" ... r .. TO" " .. ,.- ... / ,r ;, ... ~.,. ,.,...r, "'''''''1 ..... ""'-' t',~,- .'''' .. :<-, .... , ; .. ¡;J~_~ ..... ; .... , -" • ..u. cu ....... i.II ,J ' ...... . , -

COTOS . DEPORnvos 

AÑO HIJESCA "'UEl ZARAGOZA _00 
1991 1 3 • 

. 

'991 
, 1 1 B -

1993 1 o • • , o 
1994 1 - o • , 

• 
1995 o \ 1 2 
1956 , o 5 

TataJeos 15 ¡ 9 JI 

l~ 


