
DONDE HAY UNA CAJA RU 

: 
Porque en las Cajas Rurales nos hemos convertido, a 
lo largo de muchos años, en especialistas en todas las 
tareas agrícolas y ganaderas. 

Sólo con los pies en el suelo, tocando la tierra. es 
posible comprender al agricultor y sus problemas. 

Sólo con el trabajo diario, bien hecho. podremos dejar 
una huella permanente de nuestra labor. 
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Agenda 

CAMPAÑA DE VACUNAOO. ANTlRRÁBICA 1 de junio ,,115 de julio 
En todos ios mUnicipIOS 

de MagOll 
I 

CAMPAÑA DE SANEAMIENTO GANADERO 

Bovino: acaba et plazo 
e/3D de octubre 

Ovino: deJ 15 de .runío hasta el 
31 de diciembre 

En toda la Comunidad AutónOma 

111 CONGRESO NAOONAl 
I DE MEDIO AMBIEIm 

FERIA DE CAl ATAYUD 

~ DEL SOBRARBE 

Publicaciones 

r EL HILE Dt TUA 
-, 

(t,. 'AlS.IJ[MOOEL~ 1'01: n !IIIl.O 

L -_.- ...J 
El Valle de Tena. 

Un paisaje modelado 
por el hielo 

Autor: Eduardo Martinez de 
Pisón 

Es-te libro nace de una expe
rienda: la contemplación ¡merm
lente. pero proiof¡gada volurrtaria
mente durante años. del Valle de 
Tena, centrado en el mismo núcleo 
del Pirineo Aragonés. 

Por otro lado. esa experiencia 
tiene un aspecto profesional, de 
interpreiaCión de los relieves co
mo claves del paisaje, y un lado 
personal no tan ser.cillo de definir. 
En relaaón con ambas partes han 
Ido naóendo los dibujos que com
ponen 10 esenoal de e5le ~bro. 

En la mayoría de los casos, se 
hace referencia directa o indirecta 
al gOOarismo, como la dave del 
paisaJe. Sm embargo, hay tambien 
dibUJOS de la ocupación humana 
de ese paisaJe, refendos al hábitat 
rural, que quieren mostrar algu
nos de los valores de la arquitec
tura trddlcional. 

r 29de b ,. rlovtem re 

, 
5 al 8 de S€fl1iembre 

13 al 25 de septiembre 

MANUAl. De 
~.U'lc;nCRS y 

ACTUAaON€S 
.. OIlO .. M.MNTIIl.ofS 

-.. -, 

Manual 
de prácticas 

y actuaciones 
agroambientales 
Publicación del ColegiO Ofi

cial de Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canorias. 

La publicación trata de las 
nuevas funCIOnes que la agricul
tura y el espacio rural cumplen 
para la sociedad, y que esta debe 
rembuir como retriblJ)'E' las apor
taciones en el campo de la san¡'" 
dad, la seguridad o la docenaa. 

los agri cu~ores tienen aqui 
una magnifica op:lrtunidad para 
diversificar su economía, comriblJ
yendo asf a fijar población en e1 
agro y a fortalecer el país. 

En este esquema 5€ Inscriben 
las ayudas prevIStas en la Orden 
del Ministerio de Agricuttura, Pes
ca y AllmerltaClÓll de 16 de marzo 
de 1995, gracias a las cuales ha si-

M.ldrid 
PaI de e acw oogresos 

yE>posJOOfl6 

Productos y maquinaria 
I agrícola Y ganadera e inaustria) 

Aín5a 

do posibl€ la elaboraoon de este 
Manual 

En el Manual se recogen de 
forma ordenada una sene de iec
nKas, algunas extra IdaS de Ja Iiqui
sima traóldón agrana española, 
otras de reciente apariCión, pero 
todas ellas capaces de In tegrar la 
agricultura en su entorno. 

t."."." 
"'-....... , ..... ~ ..... -.--, .. -

Esterilización 
y seguridad 
de alimentos 

El Instituto de AgroquimiQ y 
Tecnologia de alimentos de! (SIC 
ha publicado el libro qU€ recoge 
la;. ponencias presemadas en el 
SlmpOSKl Internaaonal sobre Tec
nologías Avanzadas en Esredlíza
dón y Segundad de Alimenros y 
arras Producro~ que se celebró en 
Valencia. 

r para perros. 
Coste en centros oficiales: 

1.600 pesetas 

Para amplia mformaOon 
dingtrse a las Zonas Veterinarias 

GoOOoo de A<ag6n 

Organiza: 

I 

Ayuntamiento de Calatayuó 

Certamen agricola-ganadero 

Organización 
económica de la 

agricultura espanola 

Autores: Luis Vicente Barcelci, 
Raúl (ompés, Carlos Tió y J. M. 
Garda Atvarez. 505 paginas. 

Este libro editado por la ~un
dadón Alfonso Martín Escudero, 
analIZa en profundidad las estra
tegIaS de la politica agraria espa
ñola con el fin de ofrecer nuevas 
propuestas para mejorar la com
PEtitividad dej sector agrano espa
ñol, sin poner en nesgo el princi
pio de agricultura sostenible. 

El plameamiento de estrate
gias de onentaclón y adaptación 
de la realidad agraria española a 
las nuevas demandas de la SOCIe
dad requiere, en primer lugar, un 
análisis profundo de las COOOIOO
nes instrrucionales de base en las 
que se desenvuelVffl \o~ agentes 
del sector. marco comeroal post· 
GATT, reformas de la PAC, eTe. 

I 

La necesaria concentradón 
parcelaria 

Resperado directo/: 
Fuenres Garas es un municipio de! JI70ca Meé/{! que pudo ser 

pionero en el desarrollo de la concenuaci6n parce/ana a finales de 
!os sesel1a y principios de los se1e!1ra Se p1odujo una reacaÓfl 
desmedido conrra los tecnic05 de Agncultura y un¿ fuerte cfivisJón 
en el pueblo, en algunos casos irracional. CondusiÓ!1: la coneen
rradón parcelana se p¿!farlZÓ y hasra hoy Sólo que hoy, casi uem
ta años despues. las perspea¡vas de fururo del pueblo se han 
acortado y las ref1tas agranas han raido semibfemente 

Tamo es asi que muchos agricUIrOl1!5 tienen que compensar 
esas caidas de renta con SI.6 rr .. bajos en las mdusUlilS o matade
ros de la rom;¡rra, conlllrriendo5e en agflcu/rores a tJempo parcial 
Graoas a la ganaderia, yespecialmer,re d /as granjas de cerdos, al
gunas famifias han pcxfJdo vadear la crisis. Pf>ro Jo tlerto es que el 
pueblo en cuanto a población y riqueza ha venido bastante a me
nos. 

y ahora la nueva Corporación Municipal ha pfanteado una 
cOfJSlJ/ta a rodos/os veonos pilra acometer esa concentración par. 
celarra y para intentar recuperar; si es que aGn es ¡mible. ei tiem· 
po O€!dido. Muchos agricultores, Jos que tienen mas visión de ~J' 
ruro. erran de dCU€fdo pero También hay muchos que no /o esran_ 
Al milrgen dE cuál sea el resurrado final de la consufta, esra expe
r1ffJC/a 51rve para demosrrar que, si aueremos que nuestros puebfos 
frenen Ja regresión, no podemos ponerle barreras al futuro, a algo 
ran positlYo. lógico y raaor¡al como €S la cancel'l!radÓfl parrelana 

Un vecino de Fuentes Claras 

Las obras d e l Pacto d e l Agua 

Me dlnjO a €m rev&a para dar mi punro de vISTa sobre la Si

ruacrón que se em olant@ndadesdehacemesessobrela5obras 
Indurdas en el Parto del Agua No voy ¿ refenrme a nmguna obra 
en partrcuJar sino ai rexro del acuerdo, donde no se establece da
ramente que el Gobremo de Aragon tenga que hacerse cargo d€ 
las expropiaciones. 

Lo CJeno es: que los periódicos no dejan de hablar de! retraso 
que SE 'Ii€fle produaendo en romo a estas obras lo que, en d;¿fi. 
nfl'lva, SIJ{JOf1e un paso auás para el campo aragonés t en espe
oal, para aquellas comarcas que esperan estas obras de regula
oon como agua de mayo para reforzar. mejorar y aumenrar sus 
ar&15 regables. 

Creo que ahora es ef momNlto idóneo para que el Gobterno 
de Arag<:;n y el Gobierno de la Nación se pongan de acuerdo.en 
cOmo dffJ€n llevarse a cabo estas obras y qué parre d€tJe pagar 
rada cual. Lo que seria imperdonable es Que se siguiera acumu
lando retraso y que por culpa de interpreraciones se deJara pasar 
más tiempo, 

Lorenzo Marín 

En Correo del lettor retog~ 1015 inquiewdes y opiniones de 
nuestros 1Kt0res en temas relacionados con el sector agr.Jrio, el 
medio i1mbiente y el mundo rural. las canas dirigidas a esta sec· 
ción no cleberin exceder ele 30 lineitS m@(anografiadas a doble 
espacio. Asimismo. deberan ir acompañadas del nombre. direc
ción y DNI del autor. 

Opinión 

E ditorial 

El seguro agrario, 
a debate 

La campaña de seguros agrarios en Amgón :>e encuentra 
bastante ,n'an:ada, y Je los primeros resultados se desprende 
qUe el vulumen de conrmtación de pólhls sigue una [enden
cia aki.:.ta. Los datos del Departamento de Agricultura y Me, 
dio Ambiente aruntan hacia una Ln\'cT"ión total en seguroo 
qUe .)I.jbrepasa h, 4.0.J0 millones, con una superficie aseguro
da que este año rondará las 600.000 hectáreas, lo que suro
ne una cobenurd Jd 76% del cereal y de alrededor dd &..1% 
en frutal~. No obstante, son el arro: y las leguminosas la:. 
que presentan mayores Increment~, respondiendo así a la 
tvülución de dichos culth·o~. 

Esta tendencia al ab tiene varias lecturas: Por un lado, 
una may\lr coocienciaci6n del agriculmr hacia la culrura dd 
seguro, ya que un e:.1'fCtrO cada ve: más amplio de profe:>io
nale.!> considera el aseguramiento corno una inywión más en 
la cuenta de re:sulrados de la exploración. Por otro lado, está 
el aspecto covumural, va que un año como este de previsible 
~uena cu~echa el pmJucwr no se la 'iuiere jugar. Al mismo 
t¡emro. desde d Derarramento de A~ricultura se está ac
ruando en una doble vertiente. ya que además del prof!iclma 
de apoyo a los seguros, para el que este año ~ ha habilitado 
una partida de lOO millones, se ha mcluido en el rl.an de ayu
Jas Cl1mo requi~ito imprescinJible el Je di.sponer de seguro 
agrario rara tener acceso a subvenciones. 

No obstante. junw a esta evolución positiva de la con
traración. el sistffi\a d~ aseguramiento ~igue recibiendo críti
GiS de una parte significativa del sector que con:'>idera deser
bilaJos los prl!cios de las póli:a:;, lo que sup.me que en 
algunas líncas los que las suscriocn son aquellos que tienen 
un airo riesgu y ¡Xlr consiguiente finnes canJidatos a cobrar 
compensaciones. El consejero José Manuel Lasa, consciente 
de la problemática, ha propuesto en una de la.-, últimas reu
niones mantenidas con sus homólogos de otras comunidades 
autónomas la ampliación de algunas línea:; dd seguro y esta
blecer una pó[¡:~ mínima de exploración, lo que de partda 
diversificaría más IO:i Clb[Q y kl haría mas ~equible. 

Por dio, es importante arro\'cchar ahora los aspectos po
'Im'~ que han hecho posible el crecimiento del a$egum
miento en nuestra comunidad autónoma hasta po~icionarlo 
en l~ pUt!lt()~ dI:: cabe:a <l nivel nacional para desde e~te: 
punto rodcr desarrollar de forma conjunta y coordinada un 
marco de aseguramiento que potencie y mejore la competiti
vidad y la caliJad de \·¡Ja del seCtor agrario. 



Las cosechas. El cereal y la f ruta son dos sectores con gran nrvel de <r>eguramit>nto. 

M . o. 

ale • Ir ... 

La campaña de seguros agrarios en Aragón presenta este año una tendencia alcista 
en la contratación, con especial significancia en las leguminosas, el arroz y Jos cerea
les de invierno. En terminas generales, y pese a que todavía está abierto el periodo 
de suscripción de pólizas de algunas líneas, la superfide total asegurada en Aragón 
será de unas 600.000 hecrareas, con una inversión de 4.000 millones de pesetas. 

as vale prevenir que curar. Este socorrído refrán refle
ja de forma sintética la fjlosof[a que esta calando en 
ej medio rural aragonés en relación con el seguro 
agrario. La evolución de la contratación en la mayorla 
de las lineas de producción ha registrado un progresi
vo incremento respecto a temporadas anteriores, 
siendo el apartado de integral de cereales de invierno 

En Aragón, la campana de seguros agrarios. se encuentra bas
tante avanzada, ya que además del integral de cereales, cuya con
tratación se hace a finales de año para la cosecha SigUIente, se ha 
cerrado recientemente el apartado de frutas y la mayoría de horta
lizas, que representan un porcentaje s¡gnificativo del total de la con
tratacíon. 

(SICJ), leguminosas y arroz los produeros que más han demostrado la 
tendencia alcista. 

Según los últimos datos disponjb l~ de la Dirección General de 
5erviaos ,ll,groambientales, el aseguramiento en el apartado del 51CI 
ha experimentado un mcremento de cerca de 45 .000 hectareas res
pecto a la campaña anterior, situándose en 330.000 hectareas. Esta 

tendencia alcista ha sido más acentuada en el apartado del integral de 
leguminosas, en donde la superficie asegurada se ha tripl icado, pa
sando de 24.000 hectáreas en 1995 a unas 75.000 hectáreas en esta 
campaña. 

Esta evolución gradual al alza supol1e un progreSIvo cambio de 
tendencia, y al parecer, una mayor conoencooón con relación a la 
contratación de seguros agrarios, que este año también ha estado es
paleada por una previsión de buena cosecha, que los productores no 
estan dispuestos a arriesgar sin cobertura. 

En lineas generales, la inversión anual de aseguramiento en Ara
gón asciende a cerca de 4.000 millones de pesetas, con una superfi
cie asegurada que en capítulo de cereales es de 520.000 heaareas, lo 
que supone el 75 % del total cultivado. A estas cifras hay que sumar 
22.000 hectáreas en el sector de frutas, cerca de 4.000 hectáreas en 
hortalizas y 19.000 hectáreas en vid. 

la campaña de este año trae como principales novedades en el 
apartado de la fMa la zonificaCión en la comarca de Calatayud para 
las especies de Ciruela, manzana, melocotón y pera, con el fin de aJus
tar ~s tanfas al riesgo de cada zona. Al mismo tiempo se han dife
renciado las distintas variedades de pera y manzana según su sensibi
lidad al riesgo de heladas y se h.:l ampliado a todas las opCiones de 
aseguramiento la posibilidad de reduar el capital asegurado cuaneo 
la producción se vea mermada por causas distintas a los riesgos cu
biertos. 

Estas med idas son algunas de las prinCipales iniciativas que des
de el Departamento de Agricuttura se han puesto en marcha de 
forma experimental este año con el fin de incentivar la contratación 

de las primas, mediante un mayor 

l os 
niveles 

de 

ajuste de los preCIos al riesgo. 
Respecto al nivel de asegura

rruento de culti VOS, los frutales re
giman mayor coben:ura, que en el 
caso de la ciruela y el melocotón al
canza el 70 y 65 %, respectivamen
te. Por su parte, la manzana, cereza 

aseguramiento y Il'ras oscilan ,ntre ,155 y 60 %. 
En el apartado de cereales, el 

arroz, con el95 %, y el maiz con el 
75 %, ~n los produaos que CU€fl
tan con mayor volulTiffi de cobertu
ra. Por otro lado, el seguro combi
nado de pedriSCO en cereales es del 
38 % Y el Integral de cereales el 
40 %. 

en 
Aragón 

son 
de los 

más altos 
en España 

Sin embargo, en lineas genera
les, los niveles de aseguramiento en 
Aragón son de los más altos en el 
contexto nacional. 

Asimismo, los técnicos del Departamento destacan el aumento 
espectacular que ha regts"-úado en los últimos años la contratac¡ór de 
leguminosas, pasando, de 2.300 hectáreas aseguradas en 1993 a 
75.000 hectáreas en 1995. Este cambm de tendenCla se debe en par
ticular al incremento de las ayudas de la PAC a las leguminosas y al no 
estar afectadas por el barbecho. 

El arroz ha r€glsuado también un notable incremen;:o en la contra
taoón acorde con el creCImiento de! rumvo, que ha pasado en tres años 
de una producción de 30.000 toneladas en 1993 a más de 72.000 to
neladas en 1995, asegurándose la práctJca totalidad del cultivo. 

No obstante, y pese a que e; nivel de aseguramiento ha avanza
do en los úlnmos anos, desde distintos ámbITOS se siguen oyendo las 

Tema e mes 

CUADRO 1 - PLAN DE SEGUROS 

PRODlICa ONES 

Cebolla 

de legumll1úsas 

FECHA DE 
INIOO DE SUSL-'IIPCIÓN 

15 

15 de enero 

1 de septiemore 

FECHA DE 
DE 

15 de diciembre 1995 

I de 5eptlemtlff.' Óf 19% 15 de dioernbre 

voces discrep.antes sobre el Sistema. En concreto, los precios de las pó
lizas y la agilizaoón en la 'o'aloraaón de las peritaciones son algunas 
de las pnncipa!es quejas. 

Respecto a los costes del seguro, una parte importante del sec
tor considera que las pólizas son elevadas, lo que supone que un 
gran número de los que contratan son aquellos con altos niveles de 
rresgos., y. por tamo, con grandes posibilidades de cobrar las com
pensaCIones. 

Sin embargo, la falta de mentalidad aseguradora entre los profe
Sionales del sector es otra de las razones pnnapales esgrimidas por 
parte de algunos técnicos en matena de seguros. En este contexto, se
ña!an que el nivel de contratación ES proporcional a los nIVeles de ren
ta, de forma que la aceptación del seguro es mayor en los sectores 
con poslbllrdades de mayor valor añadido. 

1 
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. .' '. Tema del mes 

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Manuel Lasa, 
cooscienre de la problemátICa, ha manten ido en los últimos meses al
gUllas reuniones con sus homólogos de otras comunidades autóncr 
mas ron el fin de buscar fórmu las onentadas a incrementar el volu
men de contratación y, por tanto, de lTI¿mtemmlento de rentas en tos 
casos de cl imatología adversa. 

En este sentido, en la última reunión mantenida en Barcelona. en 
la que se elaboró un documento con varias propuestas ah:ernativas, se 
puso de manifiesto de forma unanime la necesidad de una modifica
dón del sistema de seguros que se anteponga a la fXllítica de sub· 
venciones. Entre las propuestas aprobadas y que €!lgrosan el docu
mento base se encuentran las inicia tivas presentadas por el consejero 
Lasa referentes 11 la ampliaCión de las lineas de :.eguro de pedrisco y 
pólizas plurianuaJes para cultivos permanentes. AsimISmO, el conseje
ro destaco la propuesta consensuada con sus homólogos para intro
ducir un seguro minimo de explotaoón. 

EVOLuaÓN DE lAS HECTÁREAS ASEGURADAS 
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EVOLUOÓN EN CEREALES CUADRO 2 

PRODUCOONES HECTÁREAS 
ASEGURADAS SIO 

HECT AREAs ASEG11RADAS 
INTEGRAlllGUMlNOSAS 

18.97' 
29.788 -. 

Estas iniCiativas fueron también comentadas en la pnmera reu
nión que el consejero ha mantenido reaentemente con la nueva mi
nisua de Agncultura, Layola de PalaCiO, que manifestó su Interés en 
estudiar dichas propuestas. 

Por su parte, desde el Departamento de Agrrcultura en su estra
tegia de fomento del seguro agrano, ha puesto como condiCión en el 
programa de ayudas al seaor la neceSIdad, entre otros aspectos, de 
disponer de cobertura de aseguramIento Asimismo, en la reestructlJ
ración de dicho programa, el pasado 11 de marzo, el «Boletin Ofi.cral 
de Aragón» (BOA) publ icó la orden de ayudas por la que se- regula la 
subvención de una parte del coste de los seguros agranos para el pre
sente eJ€rcicio. 

En la Orden se recoge la regulación de un total de 30 grupos de 
cultivos, mas seguros para el ganado vacuno y ovino y p!scifaaorias 
de truchas. En dicha Orden se hace hincapié en la importanCia que Jos 

La inversión 
El plan de seguros fl:,rYfWios en Aragón se inició en 1987 

con subvenciones al inregral de cereales, incorporándose de 
forma progresiva nuevas líneas hasta llegar a las actuales y la 
posible incorporaaon a medio plazo de nuevas altemarivas. 

Para la campaña tk esle año. el Deprutamemo de Agri
cultura cuenta con un presupue5ro de 150 mIllones de peseras 
para el apoyo a la conuaración, con suhvendones que van'an 
segUn los adrivos, pero ~'o cope máxinw no excederá del 
70 %, ya que el a,"7icultor droer« asumir al menos el ~ % de! 
coste del seguro. 

Esra inversión y porcenrqjes de GpOJ'o al sector se rejkjan 
en e/ nivel de aseguramienro de los praduaores en re/adón al 
conlum nadonaL lo qr.lf se traduce en que Aragón es /Ola de 
las comunidades aurónomas que se encuentran a la cabeza en 
volumen de primas. 

~0Ú!1 los daros de! Deparramenro, en la campaila pasada 
se aseguraron cerca de 6OO.(X;o heaáreas, sobre un roral de 
4,4 millones de hccráreas l7llada España. lo que supone alre
dedtJr del 15 % de la superjiae naaonal asegllrada. 

Estos valores trasladados a inver5lon rejlfian que en la Co
munidad Aurónoma en 1995 los 4,aricuJrores aseguraron por 
valor de 4.046 millones de pesetas, sobre un coral a nivel na
dona! que ascendió a :5 J.{JCO miUones de pesera5. No obSlan
re, de! rOla! registrado en Aragón, la il1l'ersión de los fl::,CTf7cul
rores ascendió a 1.603 millones, de los que 665 proceden de 
los produaores de Hu.esca, 208 de Teruely 130 de Zaragoza. 

Esra C'loluaon que ha regisuado la coberrura asegurada 
es. ajufao de los técnicos del Departamenro, el resultado de 
que el «::,r.rn'cultor nene cada d[a más claro que la pnina del se
guro es un coste más de producaon. Eseo se ha puesto de ma
njfiesro en la uaycCloria en los últimos seis años, en donde se 
/u¡ dJJplicadtJ la SJJperjide asegurada, ya que en e! olio 1990 
esraOan registradils unas 340.()()') hec[(ireas, de las cuales 
cerca del 90 ~ co"espondian al integral de cereales. Por su 
pane, el sector de hortalizas en los últimos cinco años ha pa
sado de 2.300 heccáreas ase.:,ouradas en 1990 a 4.000 hectá
reas en la campaña pasado. 

Aunque el crecimiento más MrorW ha sldD en.frura/cs, pa
sando de 6.000 hecuireas al comienzo de esta década a 
23.000 hccrár"eas en 1995. 

Sin embargo, es destacable que {fas el credmiento expen'
memada desde 1987 hasra 1992 la el/~luC16n se ha ralentiza
do, estabilizando su progresión, quizás porque nos creemos 
acercando al umbral de la superfiae asegurable. 

seguros agrarios tienen para Aragon, donde la «agncultura y la ga
naderia están sometidas a condiciones inoertas, lo que ocasiona que 
sus actividades es;:en sujetas a frecuentes nesgas e incertidumbres 
que producen importantes variaciones de rentas. 

Esta sltuaaón viene creando graves problemas en muchas explo
taciones agrarias aragonesas y, sobre todo, ante el riesgo de daños 
Incontrolados. frente a Jos cuales la única a~ernativa valida son los se
guros agrarios~ . Asimismo, en la atada orden se especifica que no se 
concederán ayudas extraordinanas para daños ocasionados en las 
producciones asegurables. 

• Los 
en la 

agrarios 
ropea 

El Comité Económico y Social de la Unión Europea ha establecido unos criterios para un futuro régimen común de 
aduadón en la protecdón a los agricultores, tanto mediante política de seguros agrarios como frente a acontea'mien
tos e incfemencias climatológicas de caracter extraordinario. En este sentido, el Comité recomienda que la Comisión J/~ 
gue a una concertación con las compañias de seguros y los agricultores a nivel comunitario y nadonal, al tiempo que 
tenga en cuenta los factores basicos. como el hecho de que hasta ahora existen sistemas con características dispares 
-privados, estatales y mixtos-, pero ademas debe tener en cuenta ---recuerda---Ias normas de competenda, la armo
nizadón de las normas sobre seguros en el mercado interior y las peculiaridades regionales determinadas por las dife
rendas de dima y cultivos. 

E/ régimen comunitario tiene dos vertientes diferenciadas.' Por un lado, la protección frente a fenómenos de carac
ter extraordinario que no sean asegurables en el marco del seguro agrario. A estos efectos puede entenderse como ca
lamidad agricola siempre que alcance derta dimensión y extensión y estos ríesgos no sean asegurables_ La financiación 
se realizará entre el Estado miembro y la Comunidad, de acuerdo con los porcentajes y condiciones que determinen el 
Consejo de Ministros. 

Por otro, a los seguros agrarios se fomentará su contratadón por parte de los estados miembros y de la propia Co
munidad, estableciendo planes y programas nadonales y adicionalmente un programa comunitario. Este programa, que 
se establecerá en colaboración con asociaciones de aseguradores y agricultores, tendra un ámbito de toda la UE, su con
tratación será voluntaria y su gestión será realizada en cada pais por las entidades aseguradoras. 

Alemania 
-----' 

Se aplican programas espeoocos en casos de cOfIdia0ne5 clima
ncas excepoonales; el Gobierno Federal sólo interviene si el desastre 
afecta a toda la exrensiJn del país; en caso conuario, la intervención 
ClJrresponde al gobierno del Iand afeaado. Los agricultores deben 
tener un miromo de pérdidas para acoge¡x a las ayudas, que son 
préstamos con intereses subvencionados por la Administración, 
moratorias para la amorrizaciÓfl de aéáft05 oficiales o Incluso ayudas 
directas. Los seguros agrarios tJenen dos regimen€5 de funCiOna
miento diferendados: el régimen geneJaI se basa en "aauaoon de 
aseguradoras prrvadas S/n paroOpaaán estatal y los regímenes ~ 
oales de aprrcación en dererminados !ander incluye medidas de pro
mooón y fomenro de !a Administración regional en el pnmero, los 
riesgos garantizados son pedrisco y tormentas. En 1991 estaba ase
gurado en Alemania el 40 % de la superficie cuJúvada. 

Francia 

Posee el régimen de garantía contra calamidades agrícolas 
más desarrollado de fa Uf. con un fondo nacional de garantía que 
se financia en un 50 % por créditos del Esrado y el resTO por una 
contribución de la profesión. En cuanto al sistema de seguros 
agrarios, coo contratación de caracter voluntario, tiene un fuerte 
carácter mutual, ya que en sus dos tercios esta ocupado por las 
aSOCIaciones mUlliales agrkolas y el resto por grupos asegurado
res. 

Italia 

La cobertura a los agricultores afectados por daños a calamidades 
naturales se reafiza a través del Fondo de Solidaridad Nacional y 
las ayudas son de aplicación a todo ripo de riesgos y produccio
nes, induso por daños sobre producciones aseguradas. Para ello, 
los daños deben ser al menos del35 % de la producción espera
da. En cuanro a los seguros, se basan en la actuación de entida
des pavadas. pero con fuertes SIStemas pubficos de ayudas finan-
cieras. Ademas, exrste otra cobertura para todo tipo de productos, 
que no se beneficia de asistencia pública. El aseguramienro en la 
primera modalídad SE realiza sólo a través de consorcios de agri
cultores y las producciones objero de aseguramiento se fijan 
anualmenre por el Ministerio, que también determina la subven
ción para financiar las cajas sodales de los cansamos, En tafE/, la 
prima del seguro se sufraga al 50 % enue Estado y agrirultor. 

Reino Unido 

No tiene un sistema especifico de plOtecciórl para el sector agra
rio, aunque el Ministerio de Agricultura habi/;ta ayudas directas en 
determinados casos financiadas con presupuestos publicas. En el 
régimen de seguros agrarios tiene un caraCTer exdusivamente pr~ 
vado; se lleva a cabo a través de empresas pnvadas o mutualida
des agricolas sin ningun tipo de finDnaadón estatal. Los n'esgos 
cubiertos san los habituales, aunque, si existe demanda por parte 
del sector. se ampfian las modalidades. 
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Tema del mes 

Bue previsiones de cose 
as condiciones climatológicas registradas él lo largo del 
invierno y en lo que va de primavera en la mayor parte 
de Aragón han favorecido de forma significativa las pre
visiones para la cose
cha de este año. 

Aunque en mate
ria agraria no es bueno 

«canta victoria» hasta que la co
secha está él buen recaudo, los ú~ 
timos datos estadísticos referen
tes al mes de abril apuntan hacia 
un incremento de producción 
media del 50 % respecto él la 
campaña precedente. 

duceoo total puede pasar de 674.000 tonelada5 en t995 a kls 1,176 
mj1Jooes de toneladas de previsión para este año. 

En el apartado de leguminosas de grano, la tendenda también 
ha sido alcista, tanto por las ex
pectativas de producción como 
por la superficie dedicada a di
chos cultivos. En concreto, se
gún los datos de abnl, la veza ha 
sido el producto que presenta 
un mayor incremento, al pasar 
de una superficie de 11000 a 
99.307 hectáreas en esta cam
paña. Evolución que probable
mente no será secundada en el 
apartado de producción, ya que 
no se conocen las cantidades 
definitivas que se cosecharan. 
En el año 1995 se recogieron 
8.224 toneladas. 

En este sentido, en el aparta
do de trigo, la superfK:ie de siem
bra es sensiblemente superior; es 
deor, de unas 20.000 hectáreas 
más, este año \o que supone un 
total de 251.000 ha. La produc· 
ción esperaclJ es de 506.000 to
n.actas frente a 323.000 tanela· 
da5 del año pasado. 

CosechOl.la campaña de este año puede ser hIStórica . 
Respeao a los fruta les, el me

locotón, cerezo y albaricoque 
presentan las mejores perspecu

vas, siendo el melocotón, con 226.000 toneladas, la que presenta un 
mayor incremento respecto al año amenor, cuando la producdón no 
sobrepasó las 150.000 IOnelada5. (Cuadro 4). 

Esta tendencia es incluso mayor en la cebada, ya que con una su
perficie SImilar a la del año anterior, unas 433000 hectáreas, la pro-

AVANCES DE SUPERAOES y PRODUCaONES - ABRIL AÑo 1996 

"n1IVOS 

. 
r 

MelocotO!1ero 

931 
2.50) 

121105 

19.60) 

AÑO 1995 

4.500 
102.000 

22.977 16.700 
18S 543 

3.530 6.561 
35645 4455 

121.047 
40.364 

• 

13.845 
4.577 

11.886 
68.134 

85.823 

99.30) 
543 

9.lll 
O 

6.561 17.923 
4455 226884 
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Los riegos del Plan Barde
nas están regulados por el 
embalse de Yesa, que dis
pone de una capacidad de 
470 HmJ Y es alimentado 
por el rio Aragón, estando 
incluido su recrecimiento 
en el Pacto del Agua, con 
objeto de poder atender el 
aumento de las demandas 
del sistema derivadas de 
Jos regadios ya aprobados 
de Bardenas 11, los previs
tos de la Acequia del Ga
llego, el abastecimiento 
de Zaragoza capital y su 
entorno, as; como en su 
caso la transferencia al sis
tema Gallego-Cinca (Mo
negros 11). 

La infraestructura hidráu

lica principal la constituye 
el Canal de fas Bardenas con 
una longitud de 132 km 
y un caudal en origen de 
64 mJ/seg., estando pen
diente de ejecución el últi
mo que lo conecta con el 
embalse de Ardisa en fa 
cuenca del Gállego, La ca
pacidad de transporte del 
canal en origen puede re
sultar insuficiente en un 
futuro próximo, por lo que 
deberán estudiarse solu
ciones a dicha restricción. 

• 

de futuro 

Riegos. El 'ilslema de asper~6n es!a ampliamente eXlendldo en las nuevas transformaciones. 

JOSÉ LUIS CASTElLANO 

y Tauste), 

a zona regable por la primera parte del Canal de Bardena> fue ejecutada a par
tir de la aprobación del Plan Coordinado de Obras en 1955, con una superficie 
regable de 57.000 hectareas, que se sitúan prinCipalmente en los términOS mu
niCipales de Carcastillo. Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste. La zona regable 
por la segunda parte del Cana l de las Bardenas fue declarada de Interés naCIO
na l en el año 1971, con una superficie de nego prevista de 30.000 hectáreas diS
tribuidas en tres zonas de extensión semejante (Erla-Luna, Ejea de 1m Caballeros 

Asimismo, el Plan de Bardenas preve el riego de 15.000 hectareas en la margen derecha del 
río Gállego mediante la denominada Acequia del Gallego, con origen en la AceqUia de Sora y 
final en Villanueva de Gallego. Las 15.000 hectáreas del Bajo Gallego están InclUidas en el Plan 
NaCional de regadíos, Junto a 1.500 hectáreas en Siota (rio Arba de Luesla) y a 870 hectáreas 
en luna (rio Arba de Slel), previa eJ€-Cución de las correspondientes regulaCIOnes en ambos ríos. 

Dichas previsiones obligan a gestionar los r€-Cursos hidricos del sistema Bardenas global· 
mente Integrando el Pantano de Yesa y Canal de Sardenas con la regulación yaprovechamien
to de las aguas Situadas en la zona afectada (no Rlguel, rio Arba de luesla y rio Arba de Slel). 
Las regulaCIOnes de las aguas y la reutlhzaaón de las miSmas en elmtenor de la cuenca del Ar· 
ba resulta ya impreYJndlble en un sistema con la dimensión y e:<tensión del que nos ocupa y 
que puede incluso ser soporte de un desarrollo y usos del agua más diversificados (ambientales, 
energetlcos .. ) con una gestión global de uso del recurso del agua, que constituye una materia 
pnma que es necesario optimizar. 

la transformaCión de las zonas de ¡nteres nadonal esta regulada por la Ley de Reforma y 
Desarrollo AgrariO de 1973, Siendo las competenoas de la transformación de Bardenas 11 del Go
bierno de Aragón y de la ConfederaCión Hidrográfica del Ebro 
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SITUACiÓN DE LA TRANSFORMACiÓN 

Actuaciones realizadas 
La zona regable de Bardenas II supone inicialmente la trans

formación en regadio de 30.000 hectáreas en un perímetro de 
cerca de 50.000 hectáreas, delimitadas por la red de canaliza
cion (Canal de Bardenas y Acequra de Sora) y por la red fluvial 
(rios Arba y Ebro). 

En el cuadro adjunto se deta lla la situación de cada uno 
de los sedares, y la superficie total de regadío que resulta tras 
los últimos estudios de suelos realizados. 

Se están finalizando las 
obras correspondientes a la 
puesta en riego de las zonas 
proyectadas con riego de 
superficie, me.diante la eje
CUQÓn de las redes de ace
qUias, cammos y desagües 
que proporcionan serviciO a 
cada una de las fincas y que 
supone un tGta! cercano a 
las 9.000 hectáreas. en los 
seaores, 1, V, VI, VII, \~II Y 
lX. Dkha actuación se ha 
llevado a cabo en un plazo 
aproximado de diez años, 
en los qJe se ha realizado 
paralelamente la concentra
(Jón parcelana, como herra
mienta ImpreSCindible para 

Por último se han reaiizado obras de equipamiento en parce
la, fundamentalmente nivelaciones directamente por la DGA o 
por los agricultores a través: de las lineas de ayudas existentes re
forzadas este año con el Decreto 32/1996 de «ayudas para obras 
de creaClón y mejora de las mfraestructuras de regadio». 

Obras actuales 
En estos momentos se ha Iniciado la fase de Riegos median

te tuberías con presión natural para la transformación en rega· 
dio de 6.000 hectáreas, Jo 

la adecuaCión de la propie- LI ,,--___ -,-___ -'''-_______ =====JI 
dad a las obras de ¡nfraes. Hidrante5. las obras ef1 las Bard€t\a$ !I akal\Zan a unas 15.000 hectáreas. 

que supone una modifica
Ción sust.ancial y un salto 
cualrtatNo en la tecnología 
de los regadíos de la zona, 
y que será la utilizada en 
todos los sectores pendien
tes de ejecución. el riego en 
parcelas se realiza a traves 
de tomas o hldrantes que 
proporcionan un caudal 
asignado previamente con 
presiones situadas en torno 
a las 4 atmósferas, lo que 
permite al agricultor la Ins
talación de sistemas de rie
go por asperSIón, plVot o 
goteros, Sin neces¡dad 
energética alguna. asi co
mo su automatizaoón rota. 
(muy desarrol~da para los 
riegos de presión) y el ajus· tructura realizadas, así ce-

rno para conseguir los te de! consumo a las necesi
objetivos generales de con· 
centración de parcelas. En 
el resto de kls sedores no se 
lleva a cabo por ser la pre
piedad mayoritanamente de 
titularidad pública, y estar la 
propiedad privada en cotos 
redondos. Los procesos de 
concentración realtzados 
han afectado a 10.962 hec
táreas y 987 propietarios. 

e 1 año próximo 

dades de los cultivos en (a

da momento. El sistema 
está previsto que funcione 
a la demanda, es decir, sin 
petICión previa del agua, 
con caudales en torno a 
1 ,J-1 ,5 litros por segundo y 
heé.área. 

se prevé instalar a 200 
agricultores en 3_000 ha 
de regadío expropiadas 

por el Gobiemo de Aragón La presión en las tomas 
se obtiene por la diferenCia 

La redistnbu(Jón de la propiedad se está realizando en base a 
una explotaCIón Viable de 20 hectáreas de regadío, a partir de las 
expropiaciones llevadas a cabo sobre las propiedades mayores de 
60 hectáreas la superficie total que ha estado afectada por las 
expropiaciones ha resultado cercana a las 14.000 hEctáreas, de 
las cuales han SIdo revertidas 2.764 hectáreas al Ayuntamiento de 
Tauste y 1574 hectáreas al Ayuntamiento de EJea de los Caballe
ras con objeto de que conservaran su valor patflmomal en t¡erras 
susceptibles de ser regadas. 

El proceso de redistribución de tierras se ha puesto en marcha 
con la convocatoria de concursos para su adjudicación en Tauste, 
en Ejea de los (abaneros y en la zona de Erla-Luna-Sierra de lu
na, que supondrá la distribución de 3.000 hectáreas de regadío a 
cerca de 200 agricu ltores para el año próximo. 

de altura con el micio de la 
tuberla (canal o regulación en cabecera del sector) en el 75 % de 
la superficie regable. Para disponer de presión en las zonas más al
tas se han proyectado elevaciones a balsas desde las que se obtie
ne la presión necesaria para el riego. Dichas impulsiones se reartZan 
mediante grupos motobomba eléctricos desde estaciones total· 
mente automatizadas que permiten la utirJzación de tas horas de 
menor coste energético para su funcionamiento. 

Estos sis:temas son utilizados en la aauatidad en todos los nue
vos regadíos de las zonas de «Interes Nacional» que se ejecutan en 
Aragón, lo que resulta una sitLIaaón prrlilegiada es el reducido cos
te energético del sistema de presión en Bardenas, derivado del al
to porcentaje de superflOe que lo obtiene sin necesidad de bom
beos previos, así como la posibilidad en algunos puntos de generar 
energía eléctrica a partir del exceso de presión disponible. 

la integración del regadío 
y el medio ambiente 

Los crITeriOS existentes en los años 60 y 70 respecto a la trans
formaCión de las grandes lonas regables han sufrido una rápida 
evoluCión, Integrandose nuevos aspectos y modificandose priori
dades en los últimos años. El resumen de este cambIO puede ex
presarse como la búsqueda de la Integración de las variables me
dioambientales con la modrficaaón de usos y recursos que 
supone el regadía. Ello se va reflejando en la actuaCiones realiza· 
das y proyKtadas en la zona de Bardenas, hasta I!egar a la ela· 
boración del Plan Coordinado de los SKtores XVII, XVIII. de 
acuerdo con las condusiones obtenidas en el Estudio de Impado 
Ambiental que ha Sido uno de los primeros realizados en España 
para una zona regable. 

Las transformaciones en regadío deben croaptarse al territorio, 
Slendo basico la aplicación de tecnologías y la creación de infraes
tructuras que permitan el máXimo aprovechamiento del agua como 
r€'CUrso escaso, tanto en cantidad como en calidad. Este principIo 
obliga a introducir las manchas negras o zonas no regables en fun-

Agricultura 

ción de su potencial productivo, y al establecimiento de sistemas de 
riego que permitan la reducoón de las perdidas de agua y el con
trol de los consumos. La selección previa de suelos regables y los 
sistemas de redes a presión, que permiten una gestión del agua 
con incrementos considerables de su eficiencia, son los pilares pa
ra obtener artos rendimientos por metro cUbiCO de agua consumi
da, variable que resulta de la mayor rmportancia. 

Asimismo, en las zonas a transformar se introduce como nece
saria la exter.sificadón y diversificación de usos, destinando para 
eUo superficie a forestación, pastos, pasillos verdes, zonas húme
das, espacios para el ocio ... , que contnbuyan a diversificar también 
el medio. Las zonas húmedas pueden cobrar una gran importancia, 
y asi se establecen para conseguir laminaciones de avenidas. con
trol de efluyentes (sales, nitratos ... ) y como zonas de asentamien
to animal y vegeta!. 

Todo ello puede contribuir tanto a crear un entorno más atraco 
tivo, como sobre todo a integrar la eficiencia productiva y la reva
lorización del medio natural, y de esta manera convertir la trans
formación de zonas regables en un verdadero instrumento de 
ordenación del territorio. _ 

SITUAOON DE LOS REGADloS DE BARDENAS 11 POR SECTORES 

SECTOR 

I 

VI 

VlU 

IX 

TÉRMINO MUNICI'Al 

Blota 70 % 
Ejea JO % 

luna lO % 

Luna 80 
Erla 20 % 

Síerra luna 15 % 

Luna 75 % 
~eaJ5 % 

Ejea 

1auste 
Tauste 

,,",\L 

1.128 

L' lO 

2_655 

2.104 

SUP<RflOE 

" .. 010 
755 

1.972 

1.800 

1.515 

SlTUAOÓN ACT\JA.l 

CONC. PARe. 

Finalizada 

Finaf!Zada 

OBRAS 

final~ 
Pue>~ 

Finalizada 
Puesta en 

Puesta en 

Puesta en 

1996 
Finalizada 
Pues'" en 

SISTEMA DE RIEGO 

Tuberfa a 
Acequia 50 % 

Tuber~ a presión 

Acequia 

Acequia 

1J 



MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ARAGONÉS 
Bl EVOLUCl6N EN EL DECE NIO EN MILLONES DE PESETAS CORRIENTES 
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• PROouroóN FtNAi 

• GASTOS EmflNOS 

5lJ8v. A EXPlOTACIÓN 

REHTA AGRARIA 

___ linul (PROoucaON ANAIJ 

- - - --
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1989 

Prodüwórt final 212593 109 144 231.013 237_514 
Gastos externos -115.949 - 126 261 - 130316 -137 040 
Subv. a explotatión 4375 11.893 12 .237 12.831 
Amortizaaones -21.031 -24154 -24.289 -25.223 
Renta agrana 78.988 70.522 I 89.645 87.082 

~ 

JOS'E M ANUEL TABUENCA M ARTiNEZ (") 

a internacionaJizacián de la €moomia, la apertura de nue
vos mercados y la caida de las barreras arancelarias han 
l!evado al sector agrario a acometer un profundo cambio 
estructural. Esta evorución que el senor primario ha ex
perimentado en Aragón se pone de manift6to en los da
tos que reflejan los cuadros de macromagnhudes de los 
últimos diez años, desde fa incorporación de España a la 

Umón Europea. 
En este sentido, los grandes numeros de la economía agraria 

aragonesa ponen de manifi esto qU€ se está produoendo un ímpor~ 
úmte descenso de la efICiencia productiva del sector agrario arago
nés, ya que la produc:coo fina l agraria (PFA) en térmmos de pesetaS 
constantes de 1986 neva un ritmo descenden~e del 4, 18 % anual. 

AsimtSmo, la renta agrana en pesetas constantes, graoas al creo
miento de las subvenciones y al descel1SO de los gastos externos está 
descendiendo sólo a un ritmo med'IO anual de11,42 %. 

'''' lO" 1m lO" lO" '''' 
220.044 131.755 215.043 122.878 216.571 135.131 

-1401.97 -138.986 -135.449 -139.549 -138986 -148.947 
17126 21.526 18.136 45813 47.952 55155 I 

-24 4'8 -21.435 -ll531 -24.551 -24 791 -25.275 
72.525 92.860 84.099 105.581 1 11 7.164 

La producción f inal agraria 

La producoón final agraria aragonesa (PFA en pesetas ca
rriemes) ha temdo en el decerno estudiado un crecimiento me
dio anual de 1.4i9 millones ~ pesetas partiendo de una rea
lidad de 212.593 millones de pesetas en 1986, habiéndose 
alcanzado en 1995 el valor de 236. 131 millones de pesetas. 

Introduciendo el valor de los respectivos índices de evolu
clon de preciOS anuales (lPC), al objeto de obtener las series 
anuales no ya en pesetas comentes sino en pesetas constantes 
del año 1986, obtenemos otra perspKtNa diferente de la evo
lUCión de la producción fmal agraria aragonesa (PFA en pesetas 
constantes) que parte del mismo valor origen de 212.593 mi
llones de pesetas en 1986, pero experimentado un descenso me
dio anual de 9.195 millones de pesetas anuales, hasta llegar a los 
136.052 millones de pesetas de 1995 (expresados, como se ha in
dícaoo antes, en términos de pesetas constantes de 1986). 

..tr·",·,i';,'·"~·".·.' . ,,,,,,,,,,,,, , '" ''''" ',,"',',1",,0".1,',",,' " '",'J_''' , " A . ltu 
'iIIUil""~'"'''' " .',' , , •. '." .' ""./: <,,'l', "",·,1,_ ".' "" '", ",~' ," gr.cu ra 
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Bl EVOLUCIÓN EN EL DECENIO EN MillONES DE PESETAS CONSTANTES 
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--- lJnHI (PRODUCaÓN ANA1J 

lirreel (RENTA AGllAA!Al 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

lO" "" "" lO" 1992 "" 
ProducOOn final 111.593 190.739 100.381 195186 158.619 166.41 0 144.575 141.100 135.459 136.052 
Gastos externos I -115.949 - 115.150 12.549 12.575 -1 07.509 -99369 -91.127 --sa346 --E3.578 --E5.819 
Subv. a explotación 4.375 I 10.846 10.569 10.550 13.200 15.390 I 18.91.9 19.003 28.870 31.837 
AmortlZaciones -11.031 -11 120 -20.978 -11.561 - 18.734 -14.961 -14.926 -14.%3 -15.040 -15.898 
Renta agrana 78988 64 315 77.423 71.600 55.575 66.391 1 %.579 66.841 66.735 67.507 

• • 

• en rlc 

Las subvenciones 
Las subvendones a explotadones percibidas a 10 largo del dece

nio expresadas en pesetas corrientes han tenido un muy importan· 
te incremento y [a serie se inicia con los 4.375 miUones de pesetas 
percibí<los en 1986 y finaliza con los más de 55.000 de 1995. 

En pesetas col1Stantes ese creamiento queda más atenuado, 
aun cuando sigue siendo muy fuerte, ya que las subvenaones de 
1995 en pesetas de 1986 son ne 31 .837 mlllon" de pesetas. 

Los gastos del sector 
Los gastos e;(i;ernos efectuados por el sector agrario aragonés 

a lo largo de! decenio expresados en pesetas corrientes han teni
do un ligero incremento; la serie se inicia con los 115.949 millo
nes de pesetas de 1986 y finalIZa con los más de 148.000 
de 1995. 

En pesetas constantes ese crecimiento no es tal sino que se 
produce una disminución en el gasto que supone en 1995, y en 
pesetas de 1986, un mon.to global de 85.81 9 millones de pesetas 
(un 26 % menos de gasto en pesetas constantes que en 1986). 

la re nta agraria 

La renta agraria ha temdo, en pesetas corrientes, un incremento 
medio a [o largo del decenío de 4.288 millones de pesetas anuales. 

En pesetas constantes ese crecimiento no es tal sino que se pro
duce una disminución media anual en k3 renta agraria de 1.039 mi
llones de pesetas. _ 

- ClI'IJ'OO:)¡ GNP.Al OfAWI:Il 
:)r- tf:AG~ .u-JIlA v ~tilC """!.ITI 

JfKOON IJc'AL DE ~ .Il:I\CAI.j;¡ru¡T,ll.H 
\KC,()i 1lf. fSllJ!lI:lS y l'.AAI'(..I(Oj 
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i"nado el 
• convenio para 

potenciar 
el cultivo del olivo 
en Aragón 

El c~o ae Ag~tJra y MeaIO Am::l!e:1te, Jo
~ ManJelLasa, y el presiden-te ce kl C3Jii Rural de la
lor, SaIwW Ibaf"a, r.3~ if.mado reoerterr,e'te e-, con
v€1iio de colaboraaon para la DúeS13. en m3rCla del 
Piar Experimen";a; para la rre¡Qra de: w~ I'Q de olivo ~ 
9.J oifllSion en el sectm tlieIcoo De Ar.If.n 8 plan, Que 
se desarrO'lará en m S"Jpe1iici€ de 1 O heaa~as, a!x>r
da:a las técnicas ~e wltll'o más avanzada5:, t'a:llfdades 
de calidad, sIStemas de nego que op~mlCer. el uso de 
ag¡¡í3, podas y tratamienlos 

El cCI'1l'fnio:l81e Jn.a ouraCJOn inm de tres años 
)' ~ CepartarTren:o apJrta los ~d05 técnicos, al tiem
po que la (aja Rural del Jakir, p'~ letana rie la finca e'1 
a qce se [lEvara a caro el plan, col'ffa cor les g35tos 
de rnpJ.antacion l' mam51inerto 

En la il(f.Jal¡dad, la superficie de Clj',1VQ e.'1 Ar¡¡gon 
<!IG1I\Za las 47B33'hectáreas, (Cfll.fl \lCl;JJ:,,en de ore
dl.lcriór, que en Id campaia pas.o~ 5JJfnó -<!t.lIOO a la 
sequra-- una COTlSlderallie ,!lell' 13 y se ano En 18 600 
tone;adas oe aceI1l..lfla :le almazara y 4 400 toneladas. 
de acel;e AsimlSlTlO, k>s octo) sohre la mi!Séi ouvarera 
en AraPl ref:e,rar que Lfl 4-1 % Ó2 los á:boIes ~em 
mas de 100 ",ios y 01l'tl 32 % supera bs 5{l años de 
edad. 

mpieza la 
campaña 
antirrábica 

El Depmmemo oe Agocur-.Jfa y f.Ae7.ho A'llbJfIi
te ha plJ6to en marcha el pasado 1 dt ¡llruO la c:am¡la-
ña de 1oOCln3C01 amirrab~ que se proloo;¡ara hasta el 
• 5 de JUho. la oopafil es de caracter ooIigalo'io para 
perros y el coste ck Ea ~OOJna por urucad es de- 1500 
pesetas en los C€fl:ros ofmes ml€f1tras OJre B pero. 
do óe v.acunaciÓn En dicho preoo errtra también el da
wmer.to sanjtarKl y 105 r,oraallOS ve:ennall05 

la orga~'zación oe la campa.~a se ha(e.en coJabo. 
racior cor los CllI:gIOS I'etennallOS de las !Tes proM
aas, y los pUl1tos de vac;JfOO:¡n alcanzará!1 a to:kls los 
mLl"lidpios. y pedaruas ele Aregón, al meros durarte 
dos rlias en cada k:Gitd¡¡d No obstante, ej lJ!'C9I'ama y 
Ub:a::IDII de b5 puestos sera anlJ('(i;OO ptEYiarrente 
r:1edrame bando ft'ILIncipal en loOos los ~Ios. 

En el raso de Zilra9oza. durantr el mes y medio de 
campaña elSl:ran ifes. pJeStos ofICiales.: en la perrera 
rmnopal, ibcada err la raculta::! de Veterllilria, otra, 
ef el barrio del Actur, en el C€Iltro ru~ll.~ Femancez 
Ord6ñez. y ur.a tercera, en el P~ CastiSo ?alorr.ar, 
en la calle CeIso tnllio Ferre¡ro, 

En la actua li dad, el censo car rro, según la campa-
fI3 de varurooan del año pasaOO, es de unos 81.000 
anrrnales. de 105 que 4 .000 estar' ¡~!5tIados en Zara-
!pza, 20500, en "Iuesca ~ 16,000 ¡:tl'rtene::en a lt'M!. 
No obstante, el censo real en A~, segun las !Knl
cos puede ascender a UIlO5 UO.ooO anrnales, la que 
supcn€ ql..E todavia eX5ie alrededor de ~n 25% ce ani· 
"MIes qJe 1\0 ie vacunar 

;ose Artono GI.iZ1Tl,y¡ es e. TI:,I€';'OC"eaCir? 
r:eraJ de ProducClÓl'l,ltld.tstrializm¡ y ComeIDa/iza.. 
00'l ~ ~ oe AgnaII~ura ~ Med¡o Affi. 
lJierr.e Guzrn¡J" que mlUy'ó el pasaoo 15 ce abril 
en el cargo a Ra'do El:ed, es lIIgef.,e¡o aglOflOITlt) y 
fullC01"laTlO del Depart..aTTT€!1:o de AgrolIn.'fa desde 

millones en 
para 

la industrialización 

El Jepar.ame~to ele Agncuftura Y Mt'dIo AmtJeme 
ha concedido ayOOas p:l( ISIar de 56i mlooes de ~ 
para ~ in~j¡ar1ZaOOr. agroalime'ttalia en Af~ ..as 
~ que estan e!1ma/GKlas en e programa c¡¡. 
mooitaoo de fo~nto al sector agmimemariO, ~n a 
un rotal de 29 ~presas y ccqJefativas aragonesas Esta ¡.. 
rrea oe armas cuenli!!1 COl1 la firanJctK¡ ele íonros: del 
fEOGA Y de MAPA ye'11a ma'p~!le 'os casos estár des-
m:dasa ~es para ¡¡¡ mejOra yTl'Cdem!zaoón de las 
irrfr..es:rJClUras de mL5UlaIiza05n Se CDflCeder¡ lila \W 

osé Antonio 
Guzmán, nuevo 
director general 

de Producción, 
Induslr ;alización 
y COlliercialización 

'986. El nuevo illfeC"U ge-.eaI rlese.l1oef.aba ro:; 
anteflCrija(j el pues<o de ~ie del Sen'lOO Provinoal 
de Zaragoza. En su carrera prof5lOl1a1 en la ~ 
tOOÓ/1 autonómlca na desarroIlado:ambJet1-:&snmas 
laIxlres en la secoon de tfcn(as agranas y en pro. 
duco6n y Wli'dad anima!, 

la DifecOO1 General de Produccio". ~al .. 
zaOÓI'l y (.om\?l'(i¡¡nzaoon tiene corr.oere:noas. erJ!fe 
orros <l5pec:m, er, 11\l!ffi<l de {OQpe!3tiVi5mo. deoo
mir.aaones ele: oogen Y productos de calidad, :¡ro. 

dt'CCiOtl ganaoera e indJStnalizacion ~ tranSforma-
00!1 agroalimenialla. 

realiz.J:la y IlIS!!ficoOa la 1I1'Ie'5lOO. E.'1 este caso. !a511"iVef' 
siones iOt<iiesascenCian a' .746 _.es. Del tmal de los 
benefída:ios, 1 S (orr~ a Zaragoza, MM son de 
Huesc.l Y mo. de ~1. El'ltre}Q) sector~ mas des!.;. 
carlos que han recibtdo estas <lj\Jda5 se ercuemran en 
Hum el hortOfl'li1JCoIa, cuyas lI"NffilO/lE5 6tan onenta-
das a la modfm!Z3W1 Y ~p!iaciOn d€ Sl.IS mstalaaones 
frigoriflcas En TerueI. los 5eC"illre5 estan más ~:.ifiGl
dos. SIe1100 la rro:!ernJZaQÓn de las alrr..mras, l"5!í!Ia--
001'1 de llIl ~ de jamO'l6 ~ 1'I'lOI:lemizm. de 11"': 
cm !;onoín..1iro'a las. PfinO~ rmte!'SIOne5. Respe<' 
10 a Zaragoza. wnbien existe una gran abanIro de sec· 
ta~, ilUflQiJe destacan el caffi(a ron lll€jOO de centroS 
de daslocacÓl'l de WfÓefOS, mOOermzaOOn de rnataóe
ros e lI'IVe!5IQ1eS er el aoanaoo OE ín:1aS y ~Ofla!i2as. 

probada la Ley 
de Cámaras 
Agrarias 

El pjeno ae las (artes ce Aragbn ha aprobaao 
reof'liememe ~ ar.¡plia mayona eJ proyecto de 
ley de (ámara~ Agrarias de Aragón. De esta forma, 
la Ley ce Camaras Agrari~ se pos¡oooa COr:10 k; 
pnmera ley sec!Onal aprobada en esla iegislawra. 
que además ha col1!ado coo un amplio (0!'lSI.'I'\S0 

dentro y fuera del seaor. 
:.. conse¡ero de Agricultura y Medio Amblente, 

m IJanu~ lasa. h.3 presentado el proyecto, ~ 
qlli' destaco la ampl¡a rec~\1aad Que ha teruelo 
en lo flJndamemal a lo largo de S<J proceso de e'a-
boraoon y tramrraoan demro y ToJffil del sector, 

A$lmlSffiO, el cOnsejero hIZO hlncap¡e en el pro.. 
)'PCto como mstrumento p;!'a estable::er las bases 
Dara (onvoc¡¡r las eIecoones en las organtzaciones 
agralla5 aragorl6aS, al terneo que '¡¡¡ recordado 
que las urumas se realiLaron hace 18 años En este 
senodo, la5a senaló Que «de esta forma se danf¡. 
00 ei marro de Irterlocuctón socioeconómicaJ. 

En su InrervendÓll, el Con5e;ero ¡¡Dunto tam· 
bien que esta m~a1JVa modifICa el amo ¡o territonal 
de k3s cámaras, con !o que desaparecen ~ carnaras 
locales y se consmuye iJna sede provln~ en cada 
Ullil de las tres caorrales.. 

Lasa, en su €):posición también ha desiacado la 
regulaoón eronorrnca de las camar~ y el proceso 
de adscripciór del personal transferico, para lo que 
se establece un procedirruemo O1'de!1ado y con ga
ran:las para ia €):!ncion dt las camaras locales. 

mpliada la 
participación 
en el Leader 

El pasado ~8 de abril el Departamento ~ Aori· 
cutr.:ra comunico a tres. be'lefK:ianas ¡¡¡ IndlJSjQn-en 
la fase de ladqWsimn de capacidades. ce la 101-

(iatl'/a lEADER 11 
Los benefidarios >01': Mancomunidad Gallego

Seten, Asociación para 0'1 Desarrol!o ce la (omarca 
deJ Moncayo y Mancomunidad de la Comarca del 
Mezquin 

la mdusio'1 irnpflCa la dotación finanoera para 
dmar:uzar la zona de aauaoon, estruaurar ~ gru
pa de acción local y elaborar un programa de I1'Ino
vaaór. rural que se ha de presentar ames del 31 de 
agosto de 1996 

PQI' otro lado, el d~ 11 de JUIIIO se ha reunió() 
en Zaragoza el Corone de St>gulmlento Regional pa
ra las actkioones con cargo al obtetIVO 5b para la 
etapa 1994-1999. 

o,che (omite anal1za ia e.f€<UOO/"I de los pre
yect05 rofinaooados (on !o:s fondos estructurales 
(FEOGM), FEDER y FSE). El volumen di; coflnancla-
dOn comunitaria previsto para todo el períoca de 
prcgramacion es de <18.000 millones de pesetas pa· 
ra el Documento Unico de Programacion ob,Hivo 
5b y de 4 000 millones de pese¡a, para la Imciativa 
LEADER I (el Imparte definrtrvo esta SUjeto a la os
ciOOón del noo de cambio de la peseta con respec
to al ECU). 

rr-= l consejero 
expone 
a la ministra 

la situación 
y los proyectos agrarios 
en Aragón 

El o:rrsetero de- AgrQJnura y Medio Ambief¡
te, lose Manuel LOSa,. ha mantenido recientemen
te una errtrl!V1S1:a en Madrid con ¡¡¡ ministra de 
~flOJltu ... a, Layo¡¡¡ :le Palacio en la que se ha 
abordado la silUro:)!'! del seaor en la cor'l'lun dad 
autOf1oma y los pnnao.;leS OíOy€Gos ~ e de
sarraHo agraoo. 

El encuentro ha sido una pnmera torr.a de 
contacIo desde la formación de. nuevo Gobierno 
central. en el Que ~ COf"6e}€fO ha destaca10 tia 
~t"Iidad de la ministra en los teJr.as o¿ in;
portaooa para ~ desarrollo awanc ~ 1>a;Iln •. 

acen 
los vinos 
«Valle del Cinca» 

El Departamenlo ce AgnC'Jlwra y Mealo 
Ambier.if ha dado redernemente el vlS10 bLeno 
a la creación de .Vmos de la Tierra del Valll' de 
(lIlca_ Esta '- ICodwa !lene cateaorlil de 'Tlen· 
(ión y es un es:a;-us Irlermedjo entre íos 'ilnas ce 
mesa y .as denominaciones de ongen. Valle del 
(Inca ¡¡oarca a una decena de mUniCipIOS de la 
comarca ae su propio nombre, y coma punto ce 
arranquE' cuenla con dos bodl'gas: Valonga y 
Godia 

la meooon VIflOS de la ¡!erra cuenta en Ara
gon con amecedentes en otros tres puntos: uno 
en el BaJO Aragón wrolen~ y otrOS dos en Valde
).3101'1. Zaragoza y Tierra Sajo de Aragon, también 
en Zaragoza, todos ellos cuentan (On una amplia 

Noticias Breve 

AstmlSffiO-, el col'l5elefO le r.a presentado un 
dooJmento en el q'Je.,.entre otras aspectos; esta
ba ind~ ida la ptOpl..'5<a para el convenio deOOrc6 
cleI plan de regadíos para esre ano, asi romo la 
agJTlZaClóo de la segu.~da PlifTe de la rransferenda 
~ FEGA la~tig.xl SENPA) y la reestruaurac:iá1 de 
kls segtJ1'05 agrarios. 

En este senlldo, la milllstra se ha comprome
tido a estlldiar e a mayor brevedad posible los 
Q'jferenles telf1a5 expuestaS.. al wnpo que ha 
milllliestado su Intern:ior. de convocar en bre'J!' 
una Tl':.JniÓl'l sectoriaj para abordar los asoectas 
de ¡meres común a varias rornullidades, como 
es el caso ele 10$ seguras. agranos. 

Resor:co a los reg:¡¡d,it-s. j¡¡ If1100Sua ha des
tacado ei moae!O presenlado por el t:onsejero 
en donde se planrea un eQUIlibrio de {lJltlvos de 
secano y regad·o. al TIe.mpo que mantiene. los 
valoreo; naturales. En estl' S(>(lOOO, loyola de Pa
lado mo5!ró un espeaal ,nteres po!" conocer 
pe.rsol'la!mente las oMs de reaa.dios en Ara· 
gó' 

representaoón de municipios, E>.as iniClCtNa) es· 
tan eslructlJradas en tres aspectos fundamE'ma lf5. 
la definICión de la ZOI\Cl, del tipo de vinos a ce
mercializar y la CTl'iKiOf de ~n órgano de control 
que elabore un reglamemo y coordine las aGua
oones. 

En el caso del Vade del (Inca, la de!imíliloón 
de la 201"la abarca a un total de unas diez localida· 
des, coo una superfiae ce cultwo oo¡enoal de> 
u,as 400 hectáreas 1J;2 dl5¡jn¡as va'·edao€5 dE' wa. 
Les vinos a elabol'ar cctnOl"enden las '1ariedadesde 
b,ancos, ~ntos 'i ro5ados, ron unas graduaCiOnes 
de 11 % para bi.nos, , 1.5 % para I05Cdos y 
12 % para Mtos. 

Tras la aprobaooo por parte del Gooit'fllO de 
Aragon de la mención ~ I/mo de la tiem Valle del 
Cnea» y su publlCaCIÓll en el «BOA~, se (OMlt!.l· 
ra formillmef"llf la comislónnterprofesional, 6rga· 
1'10 Similar a los cor,sejos regulacores:, que perfila
rá el reglamento y pondran en marcha. Segun las 
estimadones de los técnicas, a medio p~zo, po. 
drían sumarse unas seiS bodegas a esta InloatJva 



Javier Telle Sasián 
«El agricultor compra ahora 

con criterios más empresariales» 
PACO SERRANO 

a Fena de Zaragoza, en cuyas mst3iaco. 
f)e5 se ha celebrado recientemente coo 
g¡an éxito AGROFIMA, se ha converndo 
en los últimos años en uno de los recin
tos europeos mas rT"ICOOnOS 
SU ¡jrecto" geneol. Jav<r l .... , ha 
cumplido un aro al frente de ~ institu

cÓl1, que define (01'00 muy Intenso y p::lSItlVO. 
leJería _be la <IS1JllJOOn ¡""I COOIO " 

mstrumento ideal para forjar transacciones, y con
sara qLlt los agricultores ~s sus experienCias en 
certarneres COlT'O RMA o AGROfIMA compran 
ahora con aitenos mas empresariales 

El director en la entrevista también repasa la 
situaclOO ecooómica de la insmucrin Y sus relaCIo
nes con la Adm i nisu~oÓ!\ ele la que ~de que con
tffilple la Feria como prorrotora de ideaS" 

- AGROFlMA ha sido su último certa
men, haganos una valoración. 

-En estos momentos la ganadena tiene 
tanto valor añadido eIl Aragón como puede Te
nerlo la: agncuttura, incluso all}J: mas 5egún me 
detia el propiO Conse¡ero de Agricuftura del Go
bierno de Aragón, .José Manuel Lasa. Nosotros como Feria, comarros con 
Ins~alac i ones adecuadas para presentarla. Debemos COrl51dffar además que 
Aragón tiene afia tradi06n ganadera Im¡:x¡rtmle y que nos encontramos en 
el centro geográfico de una >ere de regIOnes ganaderas tales corno Navarra, 
Pais Vasco. La R1oja, Castilla. Cataluña_ .. por tanto, el. ganadero ha encon
trado unas magnificas mstalaciones y también una excelenie reoresen:aoón 
de maqUinaria agricola-garOOera que deterITllfIa que en 5U conjunto AGRO
F1MA haya sido una exceleme Fena. 

-Pero, de cualquier forma, RMA es la feria por excelencia para 
el agrirultor y ganadero de Zaragoza. ¿no es cierto? 

-Por SUpJ.Je5to. Cuando una feria se basa en los prOpiOS valores que 
tiene ~ reg ión realmente tiene un proyecto mlJ'f consofidado. Yo dlria que 
el mayor porcentaje de fabricante de maqLHnaria agrlCOla se encuentra en 
Zaragoza y lo.sr.üo en un 40 % del tolal nacional. Todo ello dio lugar a que 
se hiciera la pnmera FIMA. Pero la ganadería notenia ull lugar ahi. En cam
bIO, cuando los ex¡x¡sitores de FIMA de<loe<1 hacerla cada dos añ?S, por
que supone un enorme gasto y también porque no habla !as SUfIO€fltes 
novedacks, ,que es lo que nacemos?, una feria agrjeola-ganade'a oondo
le mayor peso especifiCO a la ganadería. AMA, JustifICa por sí sola las dI-
m2Il5lones de Fena de Zaragoza. AMA atrae a 140.000 per50llas y ocupa 
100.000 metros cuadrados. SIO duda, FlMA es el certamen ernolematKo 
junto a SMOPIC de Ferta Zaragoza. 

- ¿Cuáles son sus objetivos de futuro? 
~E I fin de la Feria de Zaragoza J10 es vender. El obJetiVO nue):ro e5 

establecer contactos entre personas ;n;eresadas en hacer transaCClO-

_;:=iiiirí~1 1 ;:r General de la Feria 

de Zaragoza. 55 años, casa
do. Es Ingeniero remiro y 
Diplomado IESE por la Uni
vel"5idad de Navarra. Ha 
ocupado puestos como Di
rector General de la empre-
sa TAlM-TFG. En 1993 tue 
Director de equipamientos 
para la Mineria, Puertos y 
Manutención en Madrid. Y 
desde abril de 1995 es res
ponsable máximo de la or
ganización y funciona· 
miento de la Feria de I 
w.q= --J 

Javier Telleria. 
El Director ~ la Feria 
considera que- su InsnWCIOn 
E'S ta que mas negocIO 

gene-ra a la dudad 
de Zaragoza. 

nes, ofertas que >e puedall ver concenucdas el11a Fena Está demos
trado que hacer una trallsacciÓll o contacto en fena, por poner un Cj
fra, supone un 23 % de costo sobre el 100 % que equivale hacerlo fue
ra de Ja misma. 

-En un tema tan importante (omo el medio ambiente, existen 
dos Salones: SMAGUA y PROMOVERDE. ¿Considera que se podría 
unificar las dos muestras? 

~EI Medio Ambrente esta de 'Tloda en todo e1 mundo. Nosotros en es
te sentido partimos de la Feria SMAGUA q\J€ es una fena dedicada a la de
puraCión del agua y otra serie de dctividades. Feria que se puede acomodar 
a cualquier oua, como puede ser una RMA o AGRORMAy a nrvel general a 
otras como bren dices $MAGUA y PROMOVERDE, y ell función de los resul
tados decidir definruvamente CÓI"'lO se ioo a hacer en un futuro. ¿Qué es lo 
que nos ha ocumdo? Que €XiSten de~erminados expOSItOres que además de 
tener naqumana agrícola lrenen como extfrISIOn y aprovecharruento una se
ne de maqumas para el tra~mierto de superfICies de hierba. Estos sefIores 
ya exponen efl AMA por el mISmo esfuerzo Son mucho mas "fines las ferias 
de PROMOVERDE, lECNOOEPORlE y \MAGUA que están d"l>'l'ndo sus 
dudas para decidir a CUal u. Todas !as grandes 5Upeffioes verdes de campos 
de fCr.bol o golf habran encontrado afinidad en SMAGUA y PROMOV~RDE. 
Las er.1presas de lTIfdlO ambiente prefieren que estas oos ferias estén Juntas 
para resolver problerr.i3S de riego, de depuraDon de aguas, de maquinas pa
ra la conservaclóll de las areas verdes y tienen, por 5UPUestO, mucho mterés 
en matenal depmlYO, fXJfql.le aáemas de;as áreas verdes nenen otras IflS""¡a
ooones deportivas que le5 son muy lnteresantes 

I 
I 

\ 
I • 

---Por derto, volviendo de nuevo a la agricultura y a la maquina
ria, ¿no cree usted que se ha perdido ilusión ~n muchos agricultores 
a la hora de adquirir la última (osechadora, el último tractor o la ma
quina agricola que le dicen, es una maravilla? 

----Es rumo que el agriCU~Of ya 00 va a comprar la maquilla o el tractor 
mas grande, ahora piensa (00 otro crr-eno. En este sentido esta teruendo 
rnucno éxrto la del1om¡nada agricultura alternativa (ganaderia, explotaCJOne5 
comp!ememanas, etc). En la últuna AGRORMA ha tenido mucho éxrto el te
ma del avestruz, que ha sido muy llamativa como attemaM para el agri
cultor y ganadero. pero iambien han leruOO éxito conferenoas como la e:
pIotaoón 00 pollo en roalaCiorteS agrícolas. Yo creo que ahora se estan 
aplicando Oltff1os más empresanales en base a la Juventud que tambtén se 
prepara mucho mejor. En definitiva un ffiE'jor reooimiento de recursos hu
manos y por consigUiente una mayor conoenda dej gasto y la rentabilidad 
de la mvEfSrón. 

-¿úee que el mundo rural confía demasiado en la subvención 
institucional? 

-En este sentido, yo creo que eXisten dos conceptos, uno, de aquellos 
que creen que estas 5Ub~ vienen de Europa para tener contenta a 
5t<l generacIÓn de agricultores a klsque se recona su producCIÓn. Pero ta~
bién hay agrkultores que piensan \o contrano, es dear que ~ subvenaon 
hay que trtjlizana para equiparse mejor en el campo y utiltzar nuevas tecno
logías. Hay agricultores JÓVenes que estan haciendo un gran trcbajo y estan 
tomando coocienda de que tifflfl1 futuro en el. campo. Soy de !os conveno
dos de que cualqUlef nación, o Comuruaad Autónoma, debí: resolver Sl; pro
pia allmenta(l()n basada en el campo y en la ganaderia y, a parur de ese roo
mento, comenzar su verdadero desarrollo fijando a la juventud en el campo 
como la gr;:¡n altemanva; que le SIe1lta cómodo, que &lStan infraestru:tu-. 
ras, colegios para llevar a sus ruJos, es decir, que no tengan necesidad de de
peno'ef de una ciudad grande como pueda ser Zaragoza 

-Eso determina una gran labor y todo un cambio de mentali
dad ... 
~Yo CP.O que erJ esa ooea está trabatando el Goo¡erlo de Aragon y el 

Departamento de Agncultura y Medio Ambiente. Debemos aumentar El va
lor añadIdo al campo. Es deor, qtJ€ no solamente eXista una explotaaón ga
nadera y trate de vender el cordero, el cerdo o la ternera, sino que se pul?
da elaborar una sene de- prodliCtOS que permnan al agricultor y ganadero, 
\IeI1derlo en pnmera fase. venderlo también despues elaborado y Bie valor 
añadido dara ocupacion y proolX:ira refldimiento en la ZOI"lO agraria. 

----Desde la mia se podría organizar un gran escaparate de las in
dustrias agroallmentarias.. ¿Se ha pensado en hacer una Feria Agroali
mentaria? 

---lo intertamos en su dla con EBROVlAl, una fena en la q!J€ se pretEfl
d1a preserrtar todos [os produaos agroalrrnentanos que se producen en la n
bera del Ebro. El probifma ~ en qUE 00 erJSte sufioeme infraes:rua:ura 10-
davia en Aragon en mdlN/la agr0.3llmentaria, ~ descontamos a ~ 12 ó 15 
que tienen proyección interllCiCional y que van a Ferias de carácter intell"'la--
00!'<l1. 

Para montar una feria agroafimentaria hay que tener una capacidad de 
respJesta comercial y organizatlVa y es en ello donde quiero pooer un acen
to especial. La Fena de Zaragoza es de iodos los aragoneses y por tamo esta 
abterta a cualqUier il"uClatNa de rualqui€r seaor. Nosotros 'James a ser SfflSI
b~ para desarrollarl3 y decirles que SIempre nos vamos a poner de acuerdo 
Un stand de 12 metros cuadrados roontado est3 en 1 ZO.OOO ¡::e:.etas para to
da la Fena, esa cantidad no desestabilIZa a l13díe, pero Induso 51 ello fuera 
problema, aeanamos alguna formula de acuerdo. Yo, desde esta triouna, Ir'
vrto a todos aquellos. que quieran participar en la Feria del Pllar, una leri" ade
cuada para poder mostrar k> que SO(¡ nues!ros pueblos y nuestra Industria 
agroaiimenrana; hemos creado un pabenón al que hemos mutada Pabenón 
Agroaliment3no de AragÓIl con medios y con un perfecta capacidad. Tene-

Productos autóctonos. En ki Fena 00 pr6lUffiO Pilar se Insta!ar.i un 
pabellón dedICado a los prodUd.Cl5 agroalimentarlOS de Aragoo. 

« la Fen"a es una promotora 
de ideas y el mt;jor 

instrumento de establecer 
contactos comerciales» 

mes previsto k1 visrta de 160.000 personas, como mimmo, y es una ferkl don
de el Cludaoano aragones puede conocer con mucr.a más amplhud su tem-
1000 Y su indUStria. 
~¿Está la Feria sobredimensionada? 
~La dimensión no la marca el número ~ ;enas. Sino ei ¡a1TJ.3~O, aun

qlJe sólo sea de una SI sólo celebrar.;mos FIMA, que aUae aqui 140.000 p€I'

sonas Y ocupa 100.000 ITl€tros cuadrados, ~ tenemos esta capaodad la po
demos llevar a cabo, Sino se tendra que Ir a Madrid o Barcelona, con lo cual 
RMA ya justi-oca por Si sola que tenga que exlS1ir esa dirn€flSlÓn; ahora, una 
vez que tenga ¡¡¡ dlrlensiórt, ¿qué tengo que hacer? Numero de fenas. Este 
aria vamos hacer 11 certamenes y va a ser un ar,o bueno, un afio que dará 
resulladas posinv05. Induso mas de lo que esperabamos, eso en si es bue-
no, pero esta fena como cualquIer otra, estamos utilizando el reanto en un 
30 % de 5U capacidad. Lo oue ocurre es QUe en Va[enoa, Madnd o Barcelo
na, hacen mas fenas aunqlJ€ 00 sean rentables, precisamente aquf entra el 
asunto de las 5UMnoones. Feria de Zaragoza 00 tIEne ninguna subvención, 
además soy contrarIO a las subl""Jlcones.lo q~ ocurre és que [a InsttuClÓn 
asu~ que ledos aqueDos que se henefKiall de que se celeoren fenas en Ze
ragoza, colaoore/1 I?n reaflzar nuevos cerlám~es . En este sentido, digo' la 
Feria de Zaragoza, Sin lugar a dudas, es la InstitlJClón que más negaoo ge
nera a la CIUdad. Nosotros tenernos controlados ql.l€ aqui vienen del ordell 
de 200.000 a 220.000 personas de fuera de Zaragoza, y que tienen una es
tanoa meOla entre dos y cuatro diéis, y todo ello, traduado a núrreros, as
cier10e entre los 12.000 y 15.000 millones de pesetas de negocjo. 

-¿Las limitaciones presupuestarias en las instituciones ha afec
tado a la Feria? 

~Yo no pU2QO ser a¡eno a oue las Il1S1ituoones llenen un défICit presu
puestaoo IfT1PO!13nte; entonces, yo 00 estoy p¡dlelldo ni j)2'!Cibiel1do su!Jven
Ganes; yo Ioque estíJi pid:endo a las institucior¿s que contempler la Feria ce
rno una promotora de Ideas nUMS. Por ~emplo, r.05OUDS podemos prorrover 
If1ICIatNas del trar1SpOrte aereo de carga, ya que ¡x,e:Ie se!" un elemento de 
concentraoón de espeoaftStaS que a~en a reallzar (f\VerSlones 00 sector del 
transporte aereo de carga, cuando teflgo c.:¡ui alrffiedor de k1 FerIa una serie 
de espaoo virgen para p::der e.:qJOnersin ninguna hip:¡!eCa. Círruns-liInCla que 
no pueden hacer ni Madrid ni Barcacn3 . • 
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os países de nuestro entorno comunitario han inIcia
do programa:. de control y erradlCaOÓn, cuyos resul
tados posrtivos. en cuanto a la calificación de paises 
y/o regiones libres, podrá suponer a corto plazo, la 
existencia de condicionantes adrClOnales para el mo
vimiento porcino. 

Hay prevtSIones de paises de la U.E. para que se mclu
ya en la lista de declaraCIón obbgaiOfla y en la Directiva 64/432, relati
va a pojida sanrtaria, en matena de in<ercambios mtracomumranos de 
animales. 

De ahí, ia necesidad de instaurar un programa de contr a mlJeI 
naCIonal que permita no sólo dismlnJir la incidencja de esta enferme
dad, SinO mantener nuestras exportadones. El R.D. 245195 instaura el 
marco ~al necesario para aoordar de forma precisa estas actuaoones. 

Sintomatología y patología 
la EA es una enfermedad contagiosa, de etiologla vírica, que 

afecta a gran nllmero de espeoes. El virus (A.D.V.) presenta una sola 
forma antigénica, aunque se ha descmo un ampliO número de cepas 
que pueden ser dasificadas en función de su \."rufN¡cia. Segun dkho 
ca~cte¡ Pensae~ y K1,9' (1989) es(,bl&en dos categorias: Cepas de 
b'l' "rulenCl' (CB. V.I y Cepas de ,Ita vlrulenCl' (CAV.I. 

Las diferencias ertre ambas c.:tegorías no sólo se traducen en una 
pa:ogenla distinta; además, Iffiplican dIferencias respecto a dos as
pectos de gíar. importanaa para la erradlooÓfl del A.O.V. que son la 
doSIS infectiva y k3 reactivación en fase de !atenea. 

AsimIsmo, la smtomatologia de la enfermedad se pone de mani
ñ€sto mediante aíecaones al Sistema NeMOSO Central de forma excI
tatIVa y paralític.:. 

Ademas de 105 síntomas Generales como fiebre. anorexia y de
presIÓn. Respeao a las reperOlsiones en el aparato reproductor se 
manifiesta mediante un lDuem€nto en 10) abortos, momificados, ¡n

fertilidad y mortinatos. En el apartado de sintomas respiratorios, la tos 
y diSllea son 105 mas signifICativos. Al mismo tiempo también exISten 
reperrusiones en U'la mayor mortalidad y retrasos en el crecimiento. 

Factores que favorecen la circu lación vírica 
EJ virus de la enfermedad de AUjesD:y nene en la dimatokJ;g¡a, la 

situación medioambiental, el maneJo, el estado Inmune y otras ¡nfee
Ganes los pnnapa!es factores qLle favorezcan la orculadón 'linca (cua
dro 1). AsImismo, orro de los factores en el proceso virico es el !lempo 
de inactivadón del ADVen función d~ medio. Ademas, es importan-

Porcino_ Este !.eCtor es el primero en tmpOrtanoa económica en la 
ganadena aragonesa. 

La enfermedad de Aujeszky (EA.) es uno de los pro
cesos infecciosos que mayor impacto negativo tiene 
sobre el sedar porcino. Esta enfermedad es de las 
más importantes que están presentes en Europa, 
desde que en 1902 fuese especificada por Aldar Au
jeszky. La EA, por su presentación endémica muy 
preva/ente, por las graves pérdidas económicas que 
padecen las explotaciones afectadas, su fácil difu
sión, de paises contaminados a países indemnes. 

Desde el departamento de Agricultura y Medio Am
biente se ha inidado la elaboración de un estudio 
que identifique la situación real de esta patologia en 
la ganadería aragonesa, al tiempo que establecera 
medidas de control para el cumplimiento de Jos pro
gramas vacuna/es, contra/es sero/ógicos. movimien
tos de entradas y salidas y e/libro de explotaciones 
ganaderas. 

te destacar que es un virus de gran capacidad de adaptaoón a distm
tos medIos, con una elevada supervivencia en purines y estiércol. 

Factores que permiten su perpetuación 

Esta enfeJ1Tl€dad, que a medio plazo poaria ser incluida en Ja lis
ta de declaraciÓll obligatona, reg¡stra una serie de factores qUe per
mITen su perperuad6n. Entre los más destacados se encuentran 
las infecciones latentes en portadores inaparentes. Posible reac-

, 

tivaoón de formas latentes. Astmlsmo, los temicos apuntan que la va
C1Jnaaon no Impide la Infecoón y el est.ableclmlento de ,atenaa. Por 
ello, los animales v.:K1..Inados e infectados e.xaeian virus, por lo Que la 
capacidao infectame de los portadores asintOO1aoc:os hay que consi
derarla en un plan de lucha y erradlcaaón. 

en estecaso, el virus:le fibera en muy pequeña concentración en 
el estiercol y orina. El uso de desinfectantes adecuados pueoe COIl
L"Olar este vehículo de dISemlnaClÓll (es muy SEl1SIble a los deslnfec
tames fenófJcos menos corrosivos y forma!dehfdos), 

Impacto económico 

El aspecto econÓmICO y su Impacto en las renras de los produao
res de porano es otro de los elementos importantes oue invrran a ha
cer una seria ~n y una conaenciación a la hora de hacer frente 
lo antes poSIble a esta pe IglOSa parologia. De-Ios diferenteS grados de 
afección de esta enfermedad, tiene unas conse<]Jencias rrort.ales en 
vacas, perros, ove/as Y gatos, mientras que en el ganado porcinO pro
voca un retraso en ej crf(lmlentO, deterioro en el índiCE de conver
Sl6n, abortos e Infert~ idad. 

Estas repercusiones suponen unas oerdlóas econórTUcas que a m
veI mund~1 se esnman en unos 70.000 millones de pesetas. 

Contro l y Errad icación 

El descubnmienta de las llamadas vaCllnas Gl negativas, ha hecho 
pos¡ble la adopoon de progra,-¡as de cor.trol que combinan [a vacu
nación y erradicación frente a es"1.3 enfermedad. 

Ganadería 

El Real Decreto 245/95 Instaura el marco legal necesario para 
abordar, de forma precisa, estas actuaciooes.. No obstante, y dado que 
las medidas a adoptar pueden resultar diferentes, en dependenCia de 
la presentaCión de la enfermedad, se hace necesana conocer su 100-
dencia como paso previo a la implan:acior de un programa eficaz. DI
cho decreto comempla un conjunto de aGlIaaones que com~etan el 
CIclo de cO!'!trol y erradicaoón de esta patofogía y que estar! agrupa
das en cinco actuaciones: Las vacunas a utilizar, e prograrra de Yacu
nación. El control de animales que entran en la explotación, :os con
troles serOloglCOS y CalifiCación sanrtaria de las explotaciones. 

Vacunas a utilizar 

En el aspecto de vacunación, se utilizarán las denominadas GI 
(negativasl, vivas o tnactivadas. AsimISmo, queda prohibida la uti i ~ 
zadón de varunas cuyo antigeno vinco comenga la Glicoproteína 
(G1 +1 

Programa de vacunación 

El Real Decreto 245/1995 tiene caracter de normativa básica es
tatal, pudiendo adoptar cada Comumdad Autonoma su programa de 
acuerdo a la presenCla o no del VIrus campo en las explOtaaOf16 y el 
lugar de ubIcación. Para ello, eXiste la vacunaciÓCl en cebo y recría, pa
ra lo que la primera aGuación de vacunaoón se debe realizar en las 
10 primeras semanas de VIda; a segunda vacunación se realizara den
üo de las 14 semanas de vida, todas ellas con va<unas vivas GI nega
tivas. No obstante, el R.D. sólo recoge una vacunaCión a Tos dos me-
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ses y med~, pero en á'eas de alla denstdad, explotaOOnes de ocio ce
rrado, es converuente revacunar una segunda vez. 

En cuanto 11 las cerdas nuhparas, el Real Decreto especifica oue la 
vacunaoón se realrzara dentro de kJs 6 meses :al menos 15 días antes 
de cubnr) también con vacuna viva Gl negatIVa. 

Reproductores 

Si la zona es de alta prevalencia se debe vacunar todo el efectIVO 
en (Sabana. cada cuatro meses {p.e., enero-mayo--5eptlembre). uti¡~ 
zanda en todos ios casos ~acuna viva Gl-, re(OmenÓ<lndo la ilMuna re
COnstitUida con diluyente de tipo oleoso. las vacunas VIVas reducen la 
excreoón deJ VIrUS, en mayor medida que las ¡nactivadas y minimIZa las 
posMdades de remfeCClones. Por el contrarIO, SinO se u@za I.i vacu
nacion en , Sábana», se puede apITear la vacuna en dclo de la sigUJen
te forma: vacunaCIón en gestaCIón (50-60 días posi-cubricion) y vaGJ
naelOIl en Iactlaón (15 días desplJes del parto). 

(on un prngrarr.l "ter5Ml de vaaJnaoan y obÚgatDOO pa~ todas Os 
gran¡as, es poool, il red'JCOOO 

En concreto, los tecnicos consideran pnontano conocer la pre
vaienCla med~ de la Enfermedad de Ailjeszky en la población de 
reproductores porCinos no vacunados o vacunados medianIe vacu
nas GI negativa, detectar los inólCes de diseminaCIón en las explo
taciones porcinas, y sobre todo e! grado de Infeccion de las explo
taciones de SelecCIÓn, Multiphcaoon y (entros de InseminaCión 
ArtifiCial. 

Una vez obterudos los InClIces anteriores, relativizarlos en referen
CIa a factOres supuestamente In.tes: corno son las zooas vetenna
nas, • liM11aOO de la expi<ltaaon y la onentaaón productiva. 

AsimISmo, es Importante estudiar, en base a la encuesta epldefTU()
lóg¡ca, los factcre de carácter externo que pueden incidir di rectamen
te en k3 apanClón ylo pel'SlST.enaa de kl enfermedad Tras este anahSlS de 
la situación, el paso sigUiente es tomar medidas sanrranas y de manejo, 
como son el ai~amiento de la granja. cuarentena de animales nuevos, 
control y deslnfecoon de personas, cafTllOnes y cualqUJef otro material 
que entre en la granja; c()1uol de roedores y pájaros. La prOOuccion en 

múltiples fases puede lugar 
de kls anona .. Infeaa<los e!l 
'Jna .3rl:!a deosamen:e p:lblada 
y con alta _ de la eo
ferJT>!dad 

CUADRO 1 
un papel Importante para el 
(()!lOO de la eníermedad 

FACTORES QUE FAVORECEN LA ORCULAOON ViRICA la coon:ilnación y una 
actuacIón conjunta entre 
Admimstración y producto
res es una premisa indispen
sable para que este plan 
salga ,deja,,. de fOll11a óp
tima.. En esU! contexto, este 
plan deber. estar !mplicados 
los ganaderos a través de 
las A.D.5., empresas y e!lO
perativas. 

Control 
de animales en la 
explotación 

Los anrnales que se m¡ro.. 
duzcan en la explooocil, sea 

Todo demro 
Todo fuera 
Separadon 
fases reprod 

ESiAOO INAIUNE o 

Stress 
nmunodepresla1 

Varunacion 
rtmun_ Maternal 

P.R.R.5 
1r.f1Ll'flza 

o no calrflCada, procededn de 
una gran~ de ~"" o ",peoor 
calif(aciOn, o bien habrán 9-
do SC1r1et1dos a un control 
seroIógico (00 resuMos ne
gativos GI -, para poder de
terminar kl preseooa de anti
cuerpos frente GI t del virus. 

TIEMPO DE INAcnVAOÓN DEL A. D. V. EN FUNOON DEl MEDIO 

Memas, se hara constar 
en il Guia de "'g", Y Sant
dad Pecuana, los datOS relati
vos a la vacu~ o la (ertl
fl(acJOO Sanrtaria, en su caso, 

- OMa de cerdo 
- Agua sin dorar 
- Agua dorada 

{2S' q 
{2S' (1 
{2S' (1 

- Pur!n (5° Cl 
No muere en el proceso 
de maduración 
de la came a 4° C. 

I 
14 dlas 
7 dlas 
2 días 

15 semanas 

Ademas, es pnontario 
establecer los programas de 
vacunaoón de acuerdo a la 
presenCia o no del VlM 
campo y el area de ublca
Clon Por último, la selec· 
ción de las vacunas a utilizar 
en los programas vacunales 
han de C1Jmpijr los reqUISI

Respecto a kls controles 
seroIógKXJS, las comumdades 
autonomas reaizaran cootro
.. seroI6gm a fu de cono-

Estamos an:r un virus ele gran capacidad ele adap'taOOn a dlstmtos medios, 
ron ona esevada 9Jpermeroa en purires y estiércol. 

tos: prCMJCar un lJtUlo alto 
de anticuefPOS y seguros, 
reduar, lo más posibie, il ex· 
creción del virus, tras la rn-

cer la srtuaaón epKIemJoIogoca de la e!lfennedad 

Calrficación sanitaria 

~s Agrupaciones de Defensa Sannana (R.D. 791m) deber;in 
adoptar un programa sanitario según lo dJSPues¡o en dicho Real De
creto teniendo como obJetIVO a corto y ~rgo plazo, que se pue<ian ca
liftcar Zonas Veterinarias y explotaaones mdemnes. 

Estudio de la incidencia en Aragón 

El Departamento de Agncultura y Medio Ambiente ha puesto en 
marcha la elaboraoán de un estudio de la mCldeooa de la Enferme
dad de Aujeszky en Aragón con el fin de delimrtar de forma concreta 
la afección y las posibles altemauvas veterinarias para su controj y 
erradicaCión. 

íeccion, ser poc:o mfluenoa
das por los anncuerpa5 maternos del animal en el momento de ser 
vacunaoo, redudr la sensibilidad a la mfecoon, pr€"lefllr la !atenea e In

dudablememe, que el Virus vacuna! no proVCXjue latencia y que sean 
GI - para permrtlr la dlferenciaO:)n de alltlCuer¡:os vacunarlos de los 
antl(lJerp05 de la infecaÓll de campo. 

El Departamento de Agncultura y Medio Ambfente en su preocu
pación por la saOlCiad ganadera y ante los efectos que esta enfet Il k 
dad puede acarrear principalmente para el sector parano, establec~ 
ra medidas de control para el curnpllmlff1to de los programas 
vacuna les, controles serológKos, movimientos de entradas y salidas y 
el lib ro de explotadooe5 ganaderas. _ 

• 

Saneamiento. Ll campoña liega a toda .a cabaña bovrn<I de Aragon 

Ita 
Depanamenlo de AgnruItura y 
Med~ AmbJfl1t, ha llUGado ro
aentemente la campaña de 
saneamiento ganadero de 1996 
en donde estan SIendo cheqllfa
dos il totarlClad de las cabanas 
",na y ÓO'IIn' de la (( AA. 

la campaña se ha JnlCÍaOO en el sectOf 00-
vino en la zona ~ montaña de Huesca, en par
ticular en kls ,,1 .. de 8rolo y 8eMque, que 
cuentan con un total de unas 10000 reses de 
carne y leche, palO conmuar por ej resto de la 
plCMnaa oscense. El cheqU€O se ha .1Oado 
con el ganado vacune de montaña Y se exten
dera de 100rr.l progrestVa al resto de las pIO'in
aas aragonesas hasta comple1ar el total de • 
cabaña, compuest.a por unas 55.000 cabezas. 
En. la acn.:alioad, la sarudad en el vacuno ara
gones r<> p<esenta problemas ,gr;íkaliVOS ya 
que kls nNe!es de _ Y l1Jbetcu1osJS se 
",cuentran por debaJO dei I ~. 

En cuanto al sector 0VII'l0, la campaña al
canzara tambien a la totalidad d€ la cabaña; es 
deor. unos 2,.4 miUones ce arwnales. y es-.a 
enmarcada en u, programa lÍlSeñacIo por el 
Departamemo para reducir dtJran:e los pró~ 
mas cuauo años el nivel de bruceiosis en gfan 
medioa_ 

En estos momentos. el ovino en Aragón 
presenta una media de in:ección de bruce!osis 
de 9 ~. Dentro de plan pa~ este aíio, ru¡a 
normativa ha sido publicada reaer~mente en 
eI . BOA, se contempla la IOOJl>lOCln de más de 

un mib de af'llmales El resto, hasta c~tar 
los 2,4 Millooes, ya se vacunaroo durante 1995, 
~ tJen1po que otros seran sacnf<ados, 

AslmlSlTlO, centro de la estructuración de 
la campaña, se contempla que aquellos ani
males cuyo nNel de pos1l'iidad en bruceJos. 
sea del 5 % o Infenor se procedera al mme
diato sacnfiClo. Por el cor.trarlo, las caballas 
que superen el6 % de pos1tNIdad sefan vacu
nadas. 

Est' medida esta Imeada '" base al 
programa de control y enadlcaaon de la en
fermedad, ya que kl vacunación es una actua
oon para controlar y limrtar el impaao de la 
enfermedad, reó.aoóo de forma ~resiva 
los M'eles de Infecoon Sin que supongan altos 
costes económicOS y de estructura_ Cuando 
los nl~eles JX)SrtNos superan el6 % el proble
ma no se lilTlfta a un rebaño concreto, SIOO 
q'" (()!l toda probabilidad _ ende al resto 
de la comarca 

De esta forma, cuando el porcentaje de 
brucelosls es inferior al 6 %, se procede al sa

COl1 el fin de erradi<ar de forMa lñme
dlata la enfermedall las pnmas de ayuda pa
ra ovejas samficadas es de unas 6.000 pesetas 
por arumal, mas unos suplementos depen
diendo SI el ganadero pertenece a una asocia-
oón de defensa sanrtana (ADS) y SI el animal 
sacnficado es enterrado o llevado al matadero. 

la campaña de saneamIento ganadero 
cuenta para este e¡eroCJo con un presupuesto 
total de 530 millones de pesetas. 

Potenciación de la raza 
bovina pirenaica 

Ei (or:serc ce GobteMO "la apr&...a:::o re
oo:e'!lefte t..'1'1 COf'lVen O:le colaboraoón en
tre a DII),rtaoon Genera! de A-agón DGA r 
la Asocoocm de Ganado Vacuno Se«w de 
Raza l>irenaica 'ASAP! p.:¡Ta el desarroLo y 
promtX'IÓI1 de did\a raza eI1 Aragón. 

E convenio. q~ té1e Jrt ~ F..Col¡mo 
de cuatro años, li'COge una lene de aa.L.OOo
nes como la apl'JOOQn de me<l:das necesana.s 
para ~ integración en el plan ~ me¡ora e,l,iy 
tente de mayor nilmero de explOtaciores ga. 
nawas en nues:1i! COl'T'unldad. AslmlSlTlO. ex
po~ la necESIdad oe utilizar reproductOl'5 
l'ne)Ofan"es pn:¡tlm, oOtelllOOS a par:Jr ele la 
serie de testaif de machos as! como a califi~ 
000!1 moriatiIgKa de _ as hemlYas re
productOl'aS que se I'lt~ en el plan @ 
"'.ejo'a E acuerdo rK()]e :.;mber. una am
taaór. par p.ar:e de fa DGA de 2.5 r.lII100es de 
pese!2S par,:¡ el pn~ año, as; COMO e aooyo 
!ecnrcc cara desarro!(ar el ProyeCl'1 

Mejora de la Rasa 
Coovenio ton la Asooación Nac.-onal de 

Gar..iOef'OS df Ganaoo Ot:no Seiec!:o de kl ra
za Rasa A.ragor6! ¡ANGRA) para el <iesarro
¡lo de la valocación de semen:a!es oe dicha ra
za OVJr:a E COrvet1IO, Q'.Je iJene u];a duracior 
mi3x!mG ae ru::-tro afias. fECaJe, ef11e O"~ 
_,,, de5ar'~~ del esc¡uerr. de .aJor;¡. 
0Óf1 de semen~) de Rasa Aragonesa, ob· 
:enc:On de reprodlXtoras que rn€jDre!'l la es
peCl€. plaf1 flCOClón Y desarro lo de fa 
insem nación artifICial y programa de aparea
mieJ;(O comrolado. 

E aa.;erdo recoge tarrbien una apo¡ta-
00n ~ parte ~ Gotüerno de Aragón en re
iaoélo a !a drspcrtiOtIidad ~estDrta Y a a 
evoluoo"l oeI ptOg'arna de actlJaoones qc:e 
'10 Sl.!~~ bs ocho millones en e 01 irnt¡ 
año As;r:':I5IT'.o, el Gobierno de Aragon apor
rara las ins:aiaoJoes Y rr-edic5 temcos 6US
w:res ere e! certm de :esta,e. utlKado en el 
(ES"NRA. 

Desarrollo del sector lácteo 
Acuetclo con la Asoclaa<lo de Prod,ao

res de Leche ce Aragon ¡APtA. pal'a el desa
nollo y mejora (\ej sector lacteo en Aragón, 
8 convenio, cuyos objetIVOS concretos se 

-centran en estimular la ln<:orpootOOO de las 
explctaaones de :a cabana de .... acuno leche
ro de Aragón al esquema de mejora genéti
ca. hig¡éruca y de gestión técnico-ecorlém¡¡ca, 
nene tma duraa6n max.ma de cuatro años 

El acuerdo esnpula un apoyo económlro 
máximo por parte de la DGA de 9 mrl!ones 
de pE'SftaS, iISI (0:00 medios técnicos y hu
manos para de5arrollM el prograrna 
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AMPARO LLAMAZARES 

unque en /lJa· 
96n la Impor
tanCIa de la 
industr ia con
servera frutí
cola no está al 
mismo nivel 

que la producción de fruta en fresco, la re
alidad es que una parte importante de és
ta se destina a la Industnamción con una 
clara tendenaa a seguir creoendo. En el 
caso concretO del melocotón, !a transfor
mación es vital para mantener el cultivo 
con la extenSIÓn actual. Pero si para Z'Jmos 
y mermeladas se utilizan Induso los fMOS 
del sueJo. para la c.onservadón en almíbar, 
en cambio, se ~Igen unas condiciones 
más estnctas y algunas vanedades no pue
den utilizarse para tal fin. 

En un €StudlO reahzado por el Centra 
de Tecnoiogía Agroalimemaria de la Dipu
tación General de Aragórl. destinado a co
nocer la aptitud conservera en almíbar de 
las var i€dades dt melocotón más cul tiva
das en Aragón, se deduce que el Carson y 
el Miraflores son las que mejor se compor
tan, induso mantemendo Jos frutos en ca-

Postres. El melocotón tJene una gran aceptaoÓf"l en Id rept)S"&I'ía aragonesa. 

Sus ventajas 

- Faa7idad de uso: Factor lxisiro para 
jomett/Uf su consumo. 

- QjmJdo rr~pot1!; .1,'0 se dffi"ma 
ni d&..",,!(mz la mtmIl1C!a con !os 
tkspIazamimtlJS. 

- SenciJlo almarmqjt: .Ve sdle dL t!Sp3. 

do sinJ lamiJiin tÚ tirmpc al tenu 
(¡¡JI amplias margenes dE (Wuádad 

- Buena rdadón rq/idadiprecfc. 
- V<t!l1IiiiJmi Para preparar_ 

JXi51T'S- Base principal de maccdo-
1IÍ11S, plJ.dirtg. helad:lS. s..Ybect5, aJe
m!ÍS dt! prodJJcri: en almíbar tal cud 
(ll cadas las ip.:v:(JS de{ aiW, 

mara fngorffica durante 20 días antes de la 
transformación. la variedad Jesca. clon se
leccionado del Amarillo tardío de Calanda, 
que también ofrece grandes ruahdades para 
el almlbar cuando se envasa a contlnuaoon 
de la recolección, en cambio pierde esa apt¡
tud cuando se mantienen los frutos en ca. 

mara fngorífica porque la pulpa se hace 
poco consistente. 

El estudio se elaboró con ocho varieda
des de carne dura, a priori aptas para la 
conserva, implantadas en la regtón y selec
cionadas teniendo en cuenta un derto gra
do de escalonarmento en la maduraaón 
desde juno a octubre. Hay que tener en 
ruenta que la industria necesita ur sumi
nistro de materia prima lo más constante 
posible para evitar ta sawraoon que difi. 
culta el proceso productivo. 

Todas las vanedades se rECo~ ei 
pnmer día de su fecha habitua: y los frutos 
se analIZaron en el laboratono para deter-

. .' ,.' . 
mInan sus caracterlSOCas TlSlCo-qUllTlICas, 
es deor. forma y tamaño de los frutos y 
huesos. color y cDn5ÍStenóa de la pulpa 
contemdo de azúcares, etc. Después se 
metJefOn en amara fngomlCa a l~C du
rante 20 d¡as y en ese periodo se hideron 
tres analisls org-anoléptKos-, después de la 
recolecaón, a los 10 Y a los 20 dias, para 
comprobar su comportamiento durante la 
conservación. 

Estos frutos se transformaron en almí
bar y a los ¡res meses del envasado de la 
vanedad más tardia, se volvieron a someter 

• 

I CAUACAOONES DE VARIEDADES PARA CONSERVA (EN FRESCO) 
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a un nuevo análisis organoleptico para 
evaluar la res.'stenoa al baño Maria y ta ca
lidad final las cms las realizo un oan~ de 
12 catadores, QuE valoraron, en una esca
la de 1 a S, el color, los aromas, el sabor. la 
astnngencla y la firmeza de la pulpa, fina
lizando con una cairficación globai subJ:
t,~a, 

Según las determmaaones :isIcú-qUl
rrucas En los frutos feoen recoiectados. 
en principiO todas las variedades son ap
tas. en mayor o menor medida, para in
dustrializarlas en almíbar. e Induso sus 
cualidades organolépticas cuando se 
transforman a contmuaaón de la rerolec
oón, siguen SIendo en termlOOS genera,es 
buenas o muy buenas, destacando el Car
,on segUido del Babygold-S, Andr"", MI
raflores y Jesca. Sin embargo, Mndo el 
en~asado se ha hecho tras el periodo de 
conservación de los frutos en cáINra fri
gorífica, estas cual dades desoenden {a
mo estaba previsto, aunque el Carson y el 
Mlraflores siguen manteniendo una bue
na apurud 

En sínte5lS, los resultados fueron los SI

gUJentes 
• Carson. Resultó ser la variedad más 

apreaada en su cOfljunto (aspecto 
externo, aroma, sabor y consistencia 
de la carne), tanto el pnmer día de 
envasados como despues di! haber
los tenIdo 10 y 20 días de tamarao 
Incluso hubo anotaaones personales 
del tipo rcomo recién recogIdo del 
arbob, que es lo que met0r se 
puede decir a un producto transfor
mado. 

• Babygold-5 y Androsi. Sin llegar a 
ser tan apreaadas por los catadores 
como el Carson, mantienen sus ca-

racterisucas organolépucas en todo 
el nempo de conservaaÓl'l. 

• Miraf1ol'!s. Es la uOIca que cor..s!gue 
igual ca i(¡(ación en las tres fechas 
de control. ventaja que se debe 
aprovechar para cubnr el hueco de 
producción que exrs:e er:tre los me
locotones de agosto y los Caland<s 
de octubre. 

• Sudanell-3. No sale muy favoreoda 
con ia transformaoon. sobre todo 
porque 5IJ color se torna algo ma
rran, restándole el atractrvo 10lOal, 
aunque el resto de los atribl.nos se 
mantienen en el tiempo de conser4 

'.ladón, Los huesos, aunque son muy 
roJos, !"lO transmiten el color a la car
ne que tes rodea 

• Calandas. Evaisa y Calante. Se 
comportan de forma miJY SImilar; su 
caldicacion el pnmer dia es buena, 
pero la fibrosidad de su carne va au
mentando con 105 días de perma
nenoa en camara, resultando poco 
agradable al mastICar. Jesca obtiene 
una excelente puntuacIón el pnmer 
día, para descender en ptCaco en la 
sigUIente fecha control, slec1do prác
ticamer;te lf1Comestible la ultima vez 
que se hace el envasado. _ 

22.80% 

"..... 
" ... -

42&'\00 2.SO"'-, 

70,44," 

EN ALMiBAR CON CONSERVAClON EN FRiO 
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Condiciones 
físico-químicas 
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• 
• 

del melocotón para 
conserva en almíbar 
_ r_., _ ,1ft", 1 , . .',.., .~ 
n" "~ "" "IU~ .......... 

- C7hñrt Jt.1 ,"ro';. En1t( ~.' ;3 mm 
-(I·YOreJt1 ,~!J&~: L.' m,¡¡ pt'qUC'.J p.~"Wfc. 

- Fr~~n (amcA~ En J!(:N k l1rtlS 

"""da pJSih!< 
- Porcenl# de /me5..,s dlJierros: JIJrWJtO. 

para I{',K lW ~tinJya u:: gr.rre proble
ma pa:nl ID. L'IJustria.'ya q~ rrqazcr~ ma· 
no de ¡)/Jra a ... ¡aorta! 

Caractensncas de la pu./pa 
• C.-l/or: El oprfr/W \-una ¡fesde el amarillo 

maJjil hasta el aman/fo dlUl.rClllJaJ.o, 
simtiJJ mJt:Sro1J1ts aqud~'que prcsmú71 
una cvwracian roji::a J vO'!:t.·S(L 

• SdidiJi so/uMts.· Para no incrcmaltat = a J¡¡ Iwra di p!ep<1illT d .umibar 
\~1(lr p~r~ dta.,-u:ara! 30 Sí rtsUi
la srpdenú: '. lS a'ID·atilMe .¡tlJ.4 pescan 
_di 1; """'" 8rix -• CorNwnci&Z: Es ~It qtJt los tilJgn1 
l1lJS de daTe, I11t"'!M'$ Ci."Il el peneu.::mt
U~ sea t: r.ws dm¡,t.; posiblr para quL 
resistan Mfic'rlo apmi.:w:im m.r:!nob 
5 hic:;1W11iJS de Jure;¡¡ mNiJos can el -

-----11 , ' 
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Racimo de garnacha blanca. Esta vM1road BY poco extMdida 

La garnacha blanca 
ERNESTO FRANCO A LADRÉN 

a Unidad de ~,hiculiUra y Enología del Departamento de Agrí
cu~ura ~ Mealo Ambiente, tras vanos años de es:udlos ha de
mostrado que la gamacha blanca puede dar VInos de calfddd 
co~ riqueza de aromas flora les, men estructurados y con su
fiaeme aadez para que resulten equifibrados y con garantfas 
de COflS€NaclÓn. Además, cuando fermentan en barrica de 

, roble'y' se someten a una li9era crianza, la calidad se poten
oa y la con~aoorl en botella aumenta. No oostame, los mejores resul
tados se obtienen cuando jos IT'(lstos se someten a la técnICa de la hipe-
oxigenac:iOn para eliminar cíertas sustancias facilmen~e oxidables que 
pueden disminUIr las cualidades de¡ VIno 
. A lo largo de la historia, el ClJltivo de la garnadJa blanca ha evolu

aonado de un modo d~erente a como lo ha hecho su hermana de 00-
gen la garnacha tinta. Ambas ,son variedad.es aragonesas, estan adapta
das como ninguna al dlma árido de la región, pero mientras la ,m!a ha 
colonizado 105 viñedos del Ebro y de muchas Oíras regiol"l5, fa blanca 
apenas se ha exremfldo. En k3 aC"..ualidad sólo en la zona del BaJO Aragón 
Dene .cena continUidad su cuttNO, donde, poi' CtertO, hace unos años co
laboro en los ensayos una empresa del grupo Falca, quien se enr.argó de 
difundir en los mercados los 
vinos obtenidos consigUien
do grandes elogios de k3 cri
Dca especializada, tanto por 
su calidad como por su oP
ginalidad. 

A prinapros de la déca
da pasada, según el catas
tro de 1983, la gamacha 
blanca ocupaba en España 
16.000 hectáreas, equrv-a
lent" all, 16 % del "lIeoo 
nacional. En la actualidad. 
esta autorizada en las de-

19&9 
1990 
1991 
1992 
1991 
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3,16 
3,56 
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2.28 
\,12 
4,30 
J,\2 
l,90 

nommaciooe5 de ongen ae Alella, Calatayud. Canñena, Coste!'5 del Se-
9re, NaYi3rra, Pr!orato, RlOja, Somontano, Tarragona y Terra Alta, pero en 
total ~ superflOe sólo es algo mas de ,000 hectareas, Fuera de Espaiia 
se cultiva pnoopa!mente en el sur ce Franaa, concretamente en las re
giones de Agly, Aspres y les Corbieres. 

En Aragon se empleabo la g;mad>l blanca pó~ elaborar los tradro 
nales- \~nos ranaos que eran de atta graduaoón alcohóbca y OXIdados tras 
larga permanenaa en harneas Viejas. la pajarilla era el vino blanco tradICio
nal de algunos pueblos de (anllena qlO "debía obtener de esta vanerlad 
¡x:M'que se buscaban \NaS ricas en azúcares para coosegwr lJI"Ia atta gradua
OCJn. En el BaJO Aragon la garr.a:ha blanca se VIflIfiG3ba :ermentando el 
mosto con los holle¡os, cOrlSlgulffido unos VIllaS corpulentos, ak-ohólicos, 
dorados. muy demandados para mezclarlos cooorros más figeros. En la (()
f!1arca cat3lana de Terra Alta. limttrofe coo el Bajo Aragan, utilIZan esta va
riedad tanto para elaIx>rar VlOOS generosos con mas de 15 grados de aka
hd y envfjE'CIdos al menos dlJl<lnte anco anos, como aOOcadosy dulces con 
dos años de eovejeclml€f1to. Igualmei'!te se han erTijlleado k:ls mostos de 
garnacha blanca, ricos en azúcar y coo buena acidez. para obtener VInos 
d\Jk:e5 y ¡Mela¡, y en Francia, 1os.OO5 dukes naturales del RoseIIón, parb

0.16 O,JO 
0,22 0,26 
0,12 0,17 
0, 11 0,15 
0,17 0,21 

, , 

rularmente los de Ag~, RIIor
sa:!es y Alto Rose8ón, se o1r 
oenen prK5amente coo esta 
vanedad aragonesa. 

Potencial 
enológico 

En 1986 la Estaaón d< 
Viticultura y Enolog!a empe-
z6 a trabajar con la garnacha 
blanca para conocer su po-
tendal enológico Desde 
esas fechas, todos los afxls, la'" el 88 por la pénM, de 
cosecha a causa del mildru, 

-

I Comercialización 

AI1ituri (m) 508 \08 712 
~odurnón (tJ11,¡J 6,60 7,00 8,80 
8otJ)1Js (%) ° ° 80 
Fecha de vendimia \-10 l-10 6-10 
Grado(% vNl 12,30 14,80 13,10 
Á tOla! (grA en !ananeo) 7,00 6,lO 7,30 
pH J,19 l,21 3,02 
Íc máf<o (grm 0,76 1,7& 1,78 
Íc lartíflce Igrl) 4,42 l ,12 J,lJ 
PolaS;O (grm 0,\3 0,54 0,8\ 

I ((jo¡ (420 nm) 0,16 , 0.12 

~ VAl.D." VAI.DER.~Oi!RES. HJEN. "fUENtESI'Al.OA Y MONR." MONROYO. 

0,26 

se han cootrolado una serie de parcelas SItUadas en Valderrobres, Fuentes· 
palda y rv1onroyo, vil1ificando sus was SlgutenOO distIntas tecmcas. ~ 
el punto de VISta vrríccAa se puede dear que es como la garnacha tinta, re
SISIente a la sequfa, sensible al commiento de la flor cuando está mjertada 
en p<s _garosos caroo • Rupesms d< lot Y propensa a la podredumb~, 
sobre lodo cuando las podas cerradas en vaso mantienen las raamos ape~ 
mazado> y resguartlado> de la circuladón d. aire, y cuando el final d<I ve
rano resulta húmedo, 

En Valderrobres, , una altrtud de \08 metros, la fecha de V€ndimi;; 
se 5Itúa entre la última semana de septiembre y la primera de octubre y 
en Monroyo. con una altitud de 850 metros, se retrasa de 15 a 20 OiaS. 
Con ,una d<nsi<Jad d< ~,m"i6n de l.lIJIJ plantas por hectarea, la pro
ducoon mema en Valderrobres ha sido de 7.000 kilos por hectárea y su
peoor en Fuentespalda y Mooroyo. 

los Vinos tienen buena graduacrón alcohólica, una concentración de 
addo máflco ligeramente superior a un gramo por litro y una riqueza im
porta,me de ácido tartárico que junto a la baJ<3 concentracion de potasio, 
mantiene la aodez elevada y el pH del vino bajo, COOOIOÓflllTlpoltante 
para conservar !as cualidades. organoléplÍca5. 

En los primeros años de! estudio se sometió una parte del mosto a una 
lJgera maceraoón con Jos hollejos previa a Ja fe.rmentaoón, SIITlllar a la ela
boración de r~ memante san~raOO. ~o es resultaOOs fueron n~ 
rNOS en romparaCloo a la WlificaclOfl tradK:iooaJ de blancos. porque mien
tras en este -5e9u.ndo caso se procura el mellO( contacto PJSible entre el 
mosto y los h~~jOS, en el pnmelO la rnaceracion permite el paso al rros
ro ~e sustardas poJifenó/icas existentes en las pieles ti? los frutos.. Estos 
polit~ se ox~n con suma faci~dad y Jos vinos pierden rápidamente 
su caüdad aromatlCa y aumentan su color los v;nos sin maceración en 
~b¡o presentaban unos .aromas florales y arusados muy pecuHares.- eran 
bien estructurados y su acidez elevada los hada idóneos para la rnanza, 

Nuevas técnicas 
En la segunda fasedel esrudio, tras la fermentaáón se mantenían los 

VInos durante cuarro meses en barneas de roble francés de UlllOOSln em
botellándolos a cootinuaClÓn. los resultados fueron sorprendentes' ~
que l~ VInos seguían manteniendo los aromas florales a la vez que se en
rrqueoan con nuevos aromas tostados, torrefactos y vam¡Jla propiOS de k3 
madefa. En 00ca resuttaban amplios, ricos en sensaciones y en su COl1-
jt.Jnto presemaban una gran personalidad. Otro de los aspectos .oosmvos 

508 8\7 \08 \08 \(J8 \08 
9,10 8,10 7,\(J 740 , I 4,80 &,00 

20 ° ° 15 ° ° 1-10 17-10 29-9 1-10 8-1 ° 26-9 
13,20 13,70 13,00 12,90 14,10 ll,40 
7)0 7,06 &,lJ 6,00 7,55 7,J7 
l,lO 3,21 l,lJ BO , l,13 J,12 

0,93 1,l0 1,l1 1,J6 0,62 1,47 

4,37 4,12 3,63 40,& 4,71 3,24 

0,\0 0,70 0,6D 0,6& 0,47 0,59 

0,22 0,12 0,11 0,17 O,ll 0,16 

I 
fue su longevrdad puesto que mamenian sus caraaerfsticas jl.'veniles du
rante mas de un año, algo que no es habitual en los 'MOS blancos. Tam
bién se ensayó [a fermerrtaClón del mosto drrectamente en barneas de 
roble Y posterior crianza durante onco meses, consiguiéndose vinos más 
caroosos y con mayor presenda de sustancias extraidas de la madera. 

Pero los vinos de garnach.l blanca seguian presentando una ele-Ja
da concentraclÓf'l de poIifenoles que los hacia más susceptibles a la OXI
dación. Para evitar estos inconvenientes se sometieron los mostos a un 
proceso de O~daaón, tal como se venia haciendo en experimentacio
nes con k3 vanedad Robal, de este modo parte de los politeno/es se oxi
daban rápidamente ~ se elimmaban antes de la fermentación. Con es
ta tecnica se observó que !os vinos tenían un 40 % menos de 
polifenofeS por la dE'sapafiOón de los ms hldroxicinámicos que son 
kJs q~ más contribuyen al pardea miento de los mOSIOS y vinos. ~ que 
segUlan conservando el resto de cualidades. 

Por tamo, después de los estudios realizados durante estos años 
se ha de~ado q~e la garnacha blanG3 es Urla buena variedad pa~ 
obtener VInoS de calidad, de gran personalidad y de concepción me
derna, Sin abandonar su componente cultural aragonés. _ 

Viticultura. Durante la cnMlza el control organolépuco es ImpresOnCI
b\e y perrrute detefl'Olnar el momento de mndUJf la enanza en madera. 



Comercialización 

De feria en feria 

Intervín. El director 
general de Tecnologia Agrana de la 

Diputación General ele Aragón, 
José Luis Palomero, 

en el centro a la derecha, en la ViSita 
al stand 

de Aragon. 

k> ~rgo de 19%, el Departamento de Agri
cuhura y Medio Alrbiente ha estado pre
sente en las dos fenas agroalimentarias 
más importantes de España, asi como en el 
Salón del Jamón de Ca~mocha y en fa Ira-
dicional FIMA
Agropecuana de 

Zaragoza. En certámenes agro-
alimentarios, I I de la Feria 
Intemaciorl.31 i (Barcelona, 
del 4 al 9 de l' Internacio-
nal del I (Madrid, del 
19 al 22 de abnQ, ~ participación de la 
diputación General de Alagón fue de 
apoyo a las 19 empresas participantes, 
puesto que en ambos casos, el Depar
tamento de Agricultura y Medio Am
biente ContraiÓ el espacio cuyos impof'
tes ascendieron a 8,5 millones de 
pesetas, donde se ubicaron las empresas que se encargaron de 
la constnx:ÓÓf\ y decoración de los stands, con un coste de 5 ml
Bones de pesetas. 

Esta fórmula d€ colaboraaon entre la AdrnJnlStTaoon y las 
empresas ha Sido muy bien valorada por las partes, a tenor de 
los resultados de una encuesta realizada entre los exposrtores 
participanles, ya que ~ reoresentatl'lldad de Aragón ha """ido 
en las empresas. que )(ln qUienes tienen que establecer las re
laciones comeraales en las fenas, con el amparo de la msnw
oón autonómica_ De hecho, todos los empresarios cortSldera-
ron que en las próximas fenas se debe seguir con este sistema. 

Respecto 3 los resultados obtenidos en ambas ferias. ¡nter-
'lÍn se presenta romo el marco Ideal para la gran distnbudón y 

Gounnets. El tefe de 
Servicio de Industnalización 
Agraria, Cristóbal Guerrero. 
en el centro. 
ron los empresarIOS 
Que participaron en el 
madrileño Salón del Club 
de Gourmets. 

=======--=, el comercio exterior, y .iiiiiiiir.~;;;;;;;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. el Salón de Gourrre~ I 
~ para la hosteleria y las 

tiendas espeCialIZadas 
de productos de caü
dad, Segun ~s encues
tas, los contados y 
operaaones comeroa
les concertadas o inICia
das, sro. una puntua
dón de 1 a 5, los 
partiCIpantes en Imer-

ción media de 4 pun-

=~ 

_~~~~;;,~~~~~~~~~~~ vín dieron una valora-
Feria de Calamoma. tos, mostrandose todos diSpUestos a repetir en las ITI!Smas 

El consejero condiciones, mientras que los de Gourmets lo valoraron con 
de Agricultura y Medio Ambtente, 2,5 puntos, y dos empresas manifestaron no estar dispuestas a 

José Manuel Lasa, en el stand repetir, por considerar que la fena no se adaptaba a su polinca 
de la Asooación produCtlVa y comerdal, opinión opuesta a la de otros partlc~ 

para el Desarrollo Rural pantes, que en la pnmera expenenoa encontraron un buen 
Daroca-~~I~~~h~ medio para introducir sus produaos en el difícil mercado del 

centro de la Península. 
en el Salón del Jamón En el Salón del Jamón de Calaroocha, la rurticipación del 

de Calamocha. 1"" Departamento de Agricultura y Medio Ambiente tuvo un ca-
racter institucional de apoyo al sector agroalimentano repre
sentado por los Consejos Reguladores de las Denominadones 
de Ongen aragonesas. _ 

FlMA-Agropecuaria. 
E! tradioona! stand 
instr.ucional 
del Departamento 
de Agricultura y Medio 
Ambiente en la FIMA 
de Zaragoza. 

de 
reciclaje 
para el 5EPRONA 

los iéons Ó1I DepmTellD de Agoo.Gura Y 
t. ... AnUnte esm ~ 1IIil5e"e de sem¡. 

nanas 11: «h liIiuoll iecrw:a Y Iegslativa p:i!a los 
mieJ ~ del SerwiOO de Proteroál de la ~ 1Sé
PI!OOAl de la Guaráa CM. t.o5 semnaoos ~ errnar
cm en el {~ de caatnacitl 5IWi1D ~ 
mente er.¡re ambas nstJtl.r:lcn's Wl el fu de WCI'Za' k1s 
acoc:nes de ~ en ~ Wltl'OI Y dlnroa de !as oJ:tM. 
dado5 ~p"'._-

Esta lI'liciaM foonativa tl.MISIJ p.¡niO de ~ 
en Zaragoza. CCflIa partxJpacK:r¡ de anco patrullas com
puestas pa un tolaI de 25 agentes de las {OOIijTCaS de 
CóIatojI.!( Caspe, """", E;ea 1 laag¡za , " Ia!go 
de tres senwIaS se han desanoIaOO Ia:s pnadas II'lfor
IliatNaS en.tas tres ~de ~ CCfI ¡ql/ia Dar
"""" ó; _ ó;. G_ CM. 

En la;¡ sermms, los ¡eaw;os del Depir.amemo 
~oo te'TIaS {OOIIl!os pRXeIimierJOS adrnrus!r¡tt
vos sancD'liIDt5, el ~ID d= actiw1a:It5 rrdes 
laS, f'ISaU:wt5 y ~tMi (RAMINPl. iISI roroo otros as
tECtos reIio:rIaOOs cm la nama:lVa y rroce:iimienm 
sebe ll!5I!uos. torcos Y ~OOJS, 'IiIltm5 Y QélIoT 

""" ~ ~teo"i'."ll de los sefiJIIldllOS, los iespJItálles del 
{\fiJ des!aGJoo el ga'I irr.aes tp> los p.nqwnes 
m:lSII'im1 paa:ro:er las ~edades en'1o-:ena ~ 

~~~t;¡: ~= y (lbfJe$ ~ ~ 

Il'Kic/ado 
de vidrio, 
a debate 

El pasado dkll O de mayo se {eM en Zaragoza 
el «Enruerrtro sobre recidado de _J, aao organi
zado pcr la DLrecciCrl General de Cardad AmoiemaJ del 
~m (le AgricuJ:ura Y MedOO Ambierr.e y la 
AsooacKY\ NiIcIlI'Ia 

Durame el eocuemro ~ aIxlrrlGron -.emas relaOr 
nados (Oi'I1a t;tsl!:in d! los le5Kics sti10s tr.liInos. el 
"'_ '" """" 1 el ój """ en po!<Waf. El cqetrvo del enCI.eltro era op~ la re<:DgIda 
seKClJIIa de YÓIJ en las pobidl.kU:,) ~ ya la beI'B1 
est<tIEOOl, exporlIiMI a !os ~ 1lIJrIiCIPiI~ 
las i(j', 1i(!OOl'S que ¡.wien lIa'aI' a GÍlO pa-a metC'iW' 
su s&ema de ll'CCQda. seierova. 

e Ccr&jUD ~ Aqb.tn.ra y """"¿"'dio AAtIen~. Jo
se Mine! Lasa. mm la 42uta di!I i'I1Cl.IE'If:JO, lar!
zanOOa los ~ ~iI1 <ao p;ra 1996: 
~ lJla lro4B ....... l de...ucen!'U3ll'a CO'Tk.D
~ Autérona IR 9 uw¡es de tooeIidas frs\te a las 
7,5 r-Iile de 1m re: , I)'IX'S 611995, 

Pc6terionnenteel directa gerBaI de C~idad Am
bieI1ta!. Ard'es EstEoan Sanchez, DPIlSO las lineas de 
actl.S::i'r1 y programas de! GOOemo de Ara<fri B1 ma
'"" ó; """" _ urbaoos. 
Ap~ la cefetraoón rRl eraJentro, ~ re

,onooó pUbicalnerne la la/xJr rea/Jzada por !os rTlU'IiCl
piOS de AfacP1 que más. I\¡¡n recogido por habl
tam!! a lo Iat~ de 1995 Estos 6 municipios, dos por 
cada prO'll1lCia fwcn: 8 Grado Y PoIefloo en la ¡::ro
VI/lCia de HIJ/!5Ca. V~tt' y los Olmos en la prtWlCia 
de ierueI Y Bulbuenre y Nuévalos en la promcia de la
ragoza, 

• • 
- -enJam/n 

Lou, 50 
años en la 

Función Pública 

Es posible que sea Uf'lO 
de los pocos casos de funcio
narios que alcancen la Jubila
ción contando actualmente 
con 64 años y coo cincuenta 
de servicios en la Admnl5IJa
o6n Con la nueva ley de la 
Función PUblica, que impone 
la obligaoón de i09reso en la Administraoón a 
los: 1 B años, será imposible que ningún fundo
narlO alcance el récord de permanenaa conse
g.OO poi BeojamJn loo Fehpe. 

BeojamJn, qo.ondo compaIlero del Departa
mento de Agricultura y Mc:>o Ambiente, St JU
bita este 25 de JUniO después de una larga tra
~ adrnrlistranva. prof~ y humana 
!iIE!mpIt al servicio del sectOr aI)'aI'io. CanerlZÓ 
a traba¡ar en el extingtllOO organISmO del ?atn
fOOI'IiO fcresJa! dei Estack:I en 1946. Mas tarde, 
en 1971 como técnico admInistratrJO en !CONA 
y finahnelite al ir.tegrarse este ~ en la 
Canunidad Au!(:JIoma de AIctjJn pasó a de
!""'le< Ó! la f>pu1aoón GE""" Ó! "'>P> ro
mo Jefe. de SetriOO en el Servicio P!'(M:;ciaI de 
Ag>ajun 

Su {0I'lS!a00a le ha le<'3do a ~ en 
Derecho, es t.Jl".bien Graóltdo Stx"ia "e mdu
so A T$ 

INQUlN05A 

El GobiE!rr(l de tq:pl ha prese!llaOO reoertr
mente Iltla denanda ~ ame el ).;zgaOO de Reparto 
de Htw.; CCfltra la empresa Industnas ().nmicas de! 
rtlroesle. S A. ItlQI.I«)SAI Y JesUs Herboso, <ireaor 
di.rartte el ternpO ~ oo.me'tr 105 hedlls 

Lo dem.:rIda CIVIl por d.ms oca5i(IIj¡ck:6 ,OCI' bs 
"'~"'IIOOst; de lrlIm> de !a ~ con nstaIacicM".es en 
~ asc.ende a un m de 1356 rricnes Oe 
~ Y esIiI esJJ'\JJlIiIda en dos par.es pr.rq:¡.i>s. 

Por un lado. compensaoones por VaIIl' de 850 mi
"' ..... "IeS de pesetaS ¡xli' las 00ras de restat.rm realiza. 
das en Os _ ó; Sn\árugo. '" " Olro, \00 
n*.nes por daros Y perJOOos cc:asionaOOs al rneao 
ar."beIlte. mas COStOS e rnereses derivaOOs del ¡¡roce
so. AcIemas bs sef\'lCio5 ¡mas de! &:bemo de Ara
!P:'l en la demanda pdef11a rem de los l'@(.Kfasde 
los 00s 'f'efteOO051Sardas Y Baü1) La dem.nla be'1e 
una exterOO:'l de algJ más de mu foliOS y en la entrega 
en los ¡uzgaOOs se dtvJsi!dr~ ~ ~1I1a1 Y dos copias. 
De esta tOOTla, el Gobierno de AragOn. COO'IO ha decla
rado con anterioridad ~ cOIlSejeI'o de Agncultura y M¡>. 
dio Ambiente, José Manue Lasa. presenta COI1 bs me
'"" """'" ó; la 'P<MOón ~rall, _ cM 
para cpe este GlSO no quede imp:Jne Y Sirva de e¡em
pie. al tiempo que pone de maoriiesto a imJX)ltanOa y 
~jbi!jd¡¡d que pa~ el ejeCUIMi autc:romo oenen los 
aspectos rrejioamblentaleS. 

Noticias Breves 

-.-Siempre he Intentado cumplir como 
funcionario, la verdad es que he dedicado toda 
mi vida a ello y a estudiar por las ~ Mis des
tmos han SIdo 5Ier.'IJ)i'e Iabor~ nf9OCiado de 
exD@dientes, asuntos latiOrales. secretanas gene
¡:¡¡l6, coort:MaoOn Iegislauva. {omISIOnes nego
dadora> '" h.;n sido P"""" digamos ttinqUl
los, pero la verdad es. que por mi carácter 
5iellij)e me ha gtStado la actividad Y la Iltegra
ÓÓ'i en trab=tJS ingratos), deda Ben¡amm loo. 

8 broche de oro de su Iabcr en la Aaninis
traciOn rp!'I:Ió plasmado en el teronOOITIleflto Y 
hor:".cna]e QUE! ef ¡:resdente de la Comuridad 
Autcrorr .... Sanuago L2.'12UeIa. ye! Consejero de 
Agriru'tUra y Medo Ambrerlte. losé Manuella
sa, le han conceódo reoenten'lelte, En \¡¡ foto
grafía se apreoc! el mQl'l'l81to en que Berljamil'l 
rrobe Ó!I pre<KIen~ el regalo rnnmemo<atlW 
de su !abor en la Admr.is:racion a !o /argo de lO
dos~aftos. 

de Espacios 
Naturales 
Protegidos 

El Departamef1iO de AgrKultura y Med'Kl Ambien
:e acaba de p¡;t:b la Guia de los fs;wins Naturales 
Pro!fgdos de Aragoo que reccqe ó'!l detalle los fisnn
tos ~ catalogm y sus prircipales caooensn
cas y lb. lertoS denlf!'eS. 81a comumdad autó10ma 
ae Alagón exir.er \In IOta! de 2150c0 hectieas íi&fi. 
mas en alguno df los ciez apor.ados que confll}Ji'arI 
!os espaoos nawrales pro¡egr:los y de Iilleré!.. la guia 
pr~n!a en sus pr.¡nelaS pq¡as una ~[caoo'I de 
cbctWl5 esp;rios enmall a'(l5 en SIetf figuras:. en el 
apartado de panJJeS. {01'1 I/f\cl ~ de 114 OC(} 

heciar~ estan incIuóls &lar.! Y Posei5; en parques 
nacionales está Ordesa. COO 36.200 ~reas: en ¡la
S<ljeS protegidos. 1..05 PI'lares de Rodero, con 3.335 
heaaredS: en parq.¡es na:urales esta la 0eI-esa del 
Morn:ayo. coo 1.389 hecmas; en el apartado de ~ 
servas naUJ'ales.1os Galad10s oe la AIfrarrca, con m 
heC"Jreas; en mooumer11OS natuta6. los glaCia.res del 
F1meo, con una extensiOO de 399 hectareas Y en la fi.. 
aura de ~005 naoonales, $a!' Juan de la Peña, con 254 
flec-..areas. Asirnism:l. estAn registradas otras figllas de 
pro:ecaón como son los refug~ de fauna ~Ivestre, 
tOO 81851ectáreas, en dortde estan caliticados la lo
maza de Be!d'utt' Y las lagtlllas de Sari~ena y Gallocafloo 
la; reervas de la bastera. en doode se erruentra Or
desa-V"IiIaNJa. con 51.300 t'tectateas. 



La 
incendios 

de 
. , 
Ion 

ANTONIO PADRÓ SJMARRO 'O} 

JORO] REiNOSO ] SUSAGNA (.) 

011' el t'erano a la 
vuelta de la esquina, 
el nesgo de incen
dios forestales se 
incrementa, sIendo 
más t'u Jnerables 
aquellas zonas con 

unas meteorológT(as más 
s&as. En este serltldo, las lluvias caídas a 
lo largo del inVierno y pnmavera han ayu
dado a mantener el súelo y la vegetación 
con mas hum€'dad, pero a la vez tambfén 
ha crecido en mayor abundancia el mon
te baio y malDITa). Por ello, la climatolo
gía, a partir de este mes de junio, condi
Cionará el riesgo de incendios forestales 
del ve~ano. No obstante, el Gobierno ya 
tiene a punto los medios técnicos y hli
manos de prf\lenOOn, que este año con
tarán con un total de 51 cuadriJlas en las 
tres p~jnci.as,.66 puestos fiJOS de obser
vación y una flota de medios aéreos de 
cuatro helicópteros y otros cuatro avio
nes, asi romo una brigada de intervro
ción rápitla. Esta campaña cuenta con un 
presupuesto de 970 millones de pesetas. 
Asimismo, redentemente se ha firmado 
un c-onvefHo con lbercaja para implantar 
el voluntariado de prevención en distin
tos. puntos de la comunidad. Para este 
primer afio, se constituir~n tres eqUipOS 
de voluntarios de .15 personas. en cada 
uno, que actuarán en la Sierra de Guara, 
Moncayo y Albarracin. 

Además, desde ~ o.partamento de 
Agricultura y M€'dio Am~enie se hace hin
capié en la condenciación y colaboraaÓl1 
duOadana para que se extreme el campar
tamiento en fas saRdas al cam¡:ú. 

El fenómeno eje los IncendIOS forestales 
esti Intlm,meme ligado a ~ din.imlCa del 
bosque mediterráneo. En efecto, la clima
tología propia de la Cuenca MedITerránea, 
caractenzada por las elevadas temperaturas 
unido a fenómenos tormentosos, can fre
cuencia acompañados de gran aparato 
eléctrico y ,,¡emos atemporalados, ha sido 
muy favorecedora de la presencia de! in
cendio forestal. Ello ha determInado una 

En los trabajos de extinción, los medios te. lubes son de capital importancia. En 
la fo1O puede ;r.pre(:iarse una autobomba forestal con capaodad de 3.500 litros de agua con re
,¡:¡reIame_ 

estructura de c.arácter natural y forestal 
perfectamente adaptada a este fenómeno. 
Especies tan representativas del ambfente 
mediterráneo como el pino carrasco (Pinus 

halepensis) o pino rodeno (P plnastel) de
muestran una extraordrnaria capaddad él
seminadora tras el Incendio, denotando Stl 
elevado pirofinsmo, del mlSmo modo que 

• 

las cupUlíferas más representativas 
de este amblente, como pueden 
50r las enanas (Qumus ilex), ca
rrascas (Q. coccifera), alcornoques 
(Q. suber) o quel'g05 (Q. fag;fI6l), 
reacoonan tras el Incendio, rebro
tando con gran profusión de las 
cepas quemadas, Esta adap-..aaón 
dei bosque meórterraneo al incen
dio fOibta! ha sido históncamente 
quizá la razón mas importante de 
que hoy sea posible la existencia 
del mismo. 

Sin embargo, en los úttimos 
años se está oroduciendo, tanto 
en Aragon como en el conjunto de 
España, un agravamiento generaif-
zado de! fenómeno de los mee:!
diOS forestales, tanto en términos 
de Incremento del número de 111-

(MdIOS, como de incremento de la 
superficie recornda por los mis
mos. Este Incremento del nÚl'TI€fO 
y gravedad de [os Incendios, unido 
a un empeoramiento global de las 
condKÍones dimatICas (con excep
ción de la ultima primavera), está 
condJcionanoo muy seriamente la 
capacidad de recuperación natural 
del bosque mediterráneo tras. el in
CEndio. 

A lo largo de las pr6X!rnas -
neas vamos a tratar de ofrecer 
un panorama de la evolución de 
los incendios forestales en las ú!
timas décadas, Intentando apro
XImarnos a las razones que pu
dieran explicar dicha evoluaón. 
Finalmente, se mtentará propo· 
ner las estrategias cuya mtenslfi.. 
caeión debiera contribuir a con
trarrestar dicho agravamiento. 

La evolución de los 
incendios forestales en 
las ultimas décadas 

Para ei analisis de la evolución 
de los incendios forestales en ~ 
úttlmas décadas, es interesante re
flejar la evolución de dos di' los pa
rámetros que más fielmente pu€
d€n d€fimr dicha evoludón_ Nos 
refenmos al riesgo de incendios y a 
~ gravedad ~ los mIsmos. 

a riesgo de incendios forestir 
les: El riesgo estadístICO de Incen
dios forestales se estima a través 
del denommado ¡ndiee de Riesgo, 
que define la frecuencia relatIVa de 

GRÁfiCO 1 
EIJCt\;{o. Da IN!"A(E DE RI5GO DE wmoos ;¡)tjb"1"-Lf5~ ~ Y ARAGON 
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incendios. Responde a la fórmula 
sigUiente: 
~. (NUmero de incendios' 

Supe1icie foresr.l) x 10.000. 
La gra.road de ¡ncen&os fo

restales: la gravedad de Incendios 
forestales se estima a través del 
denominado Indice de Gra'/eda~ 
que define la 5upemcie relativa re
corrida por el fuego una Vel pnr 
ducido éste. Este ¡'ndiee responde a 
la fórmula siguiente: 

(¡/avedad: (Superficie Quema
da/5JJperfiáe Forestal) x 100. 

la evolución del índice de 
Riesgo y ~l lnd¡ce de Gravedad 
de ince-ndfos forestales en España 
y Aragón, aparece en el Cuadro 
t, Y su representación grafica en 
los Gráficos t y 2. Puede 3pft>
darse que en los años 60, el lndí
ce de Riesgo en España se SItua
ba en un valor en ¡arno a 1, vator 
que ha Ido creciendo gradua:
mente hasta srtuarse alr€'dedor 
de 6 en los años 90. Evolllción si
milar se produce en el caso del 
¡ndice de gravedad, qjJe era de 
0,09 en los años 50 y que ha ido 
increment.imdose progresivamen
te hasta :Iegar al valor de 0,8 en 
los 90. 

En el caso ~ Aragón, la evolu
Ción, dentro de unos r'INeles consi
derablemente más bajos, también 
manifiesta una tendenaa de creci
miento muy importante. A5f, el 
Indice de Riesgo se siluaba en 0,2 
en Jos años 60, alcanzando n""eIes 
de 1,1 en la actualidad. Para ellnde 
ce de Gravedad, la Evolución es si
milar: desde un valor de 0,01 en los 
60, se n. pasado a 0,19 en los 90. 

En conjunto, puede afirmarse 
que la problematiG3 de los incen
dies forestales, tanto en lo que se 
refiere a la freruenaa de I!xendios 
como a la superficie afectada por 
los rTUSffiOS, se ha agravado consi
derablemente, En el caso concreto 
de Aragón. el número medio anual 
de incendios forestales, as!" como la 
superfide (to~ y arbolada) recorri
da por los 111ISm05 (Cuadro 2 y Gr¡í
ocas J y 41, ha expenmentado una 
evolUCIón espectacular. En los años 
60 SE producian en Aragon unos 34 
incendios anuales que afectt¡ban a 
unas Z75 hectáre" de superñcie 
(unas 154 arboladas). En el presen-
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te, se están produciendo más de 300 incen
dios anualmente, con una superfide recorri
da por los mismos de unas 8.000 hectáreas 
(5.000 arboladas) 

A la vISta de este conjunto de datos, 
hoy que preguntarse ruiles podrían ser las 
causas que se encuentran eola base de es
te agr<l'laml<nto generaraado del fen6m€
no de los incendios. 

La respl.Jesta debe ser necesariamente 
compleJa como 10 es el conjunto de indica
dores que podrían apuntar hacia un diag
nóstico. En un esfuerzo de sintesis podrían 
enumerarse los siguientes: 

- Reducción, cuando no desaparición~ 
de la población rural. 

- Elevada presencia de la pobladón 
uroaM en el medio rural, IIlCremen· 
tada aún más en la ¿'poca estival por 
el fenómeno rurisuco. 

- lnsufidente estarlo de preparación 
del patnmonio forestal frente a este 
fenómeno: 9randes acurntJlaciones 
de vE!getadón arbustiV<3 leñosa al 
desaparecer el consumo de leñas; 
predomtnio. de las especies hertace
as anuales por razooes dimáticas; 
espesura excesiva en !as masas fo
restales por ~ baJO (o ",~I rendJ· 
miento económico inmediato de los 
tratamientos srMco.las. 

- 19norancia de la población urbana 
<;obre la fragilidad de los e<osiste
mas forestate5 ante su utilización 
consumista para el recreo, 

- Desordenado y negffgeme empleo 
sistemátiro del íuego como herra
mienta básica en el medio rural. 

- Escaso apreoo de la poblaoón rur~ 
por el mame dado SLI bajO rendi
miento económiCO directo. 

- Pirofrrismo generalizado de las espe
cies vegetales, no sólo en las forma
Clones naturales, sino también en 
las plantaciones realiz-adas en los úl
timos 50 años. 

- EvoJucion de! d¡ma en la última dé
cada 

- Crecimiento del incendiarismo en 
COO€XJón con el ambiente mund.lal 
efe. violencia y vandalismo. 

Estrategias para la lucha 
contra los incendios 
foresta les 

las ¡res estrategias clásicas de la lucha 
contra los incendios torestales'SOf1 la Preven
COO, la Dete<dón y la ExtlOdón. Dentro de 

I 

Espai\a 1 6 - ._-
ele Riesgo A-agon 01 0,3 0.7 1.1 
... . . 
Inó .. Espai\a 0.09 0,12 D.' O~ 0.8 

.. - • ---_ .. -

de Gravedad Aragón 0,0: 0,07 
, 

0,13 0,19 

CUADRO 2 • NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES Y SUP'ERFlOE (ARBOLADA y TOTAL) 
AFEaADA POR LOS MISMOS EN LA COMUNIDAD DE ARAGÓN ,,.,., 197&-74 1915-79 1980-84 198s-89 ,,,." - . --

Número de inc.endios l4 54 77 18; lCfl .112 -
Superficie afectada 

"""""(hasl 

--lo'" (has) 

CAUSAS 

"'" Neg~ncia -
int2ncionado -
Otras ta(l5<tS 

""""""" , 

154 m 676 3100 

~ + 
275 68S 2.052 6,46;: 

CUADRO 3 . CAUSAS DE INCENDIOS FORESTALES 
EN lA COMUNIDAD DE ARAGON (EN PORCENTAJE) 

",,'" , ..... """'" -
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Detección de incendios forestales 

la pronto detección de les incendiosftres{ales es /J11U de las bases dt so cl.mneL ,\7ngún 
operam:a de lucha c,,"'TItrU incendiJJ' puede ser ifiLaz si la deteaión del siJ1iesrro se produ.ce 
{(¡¡lit. 

Con ti desarrollo en los últimos años de nuevas CKJl(J{,.1,ofas,)rI sean basadas en d an
pfeo dt "Opos iJfrc.rrqj:Js o en la werpretacián de daros satejiJ(J!t:S, las técnicas dr detecd."m 
ik ¡¡U:f1UÜ1lf puedEn adqwfil W1 (['.-cIlla exmmrdir.mia. Sin ar.hargiJ he)' wdo:rfo palea m
suslÍmw!c el papel del hl1mbre en las Id1JJfcs de 11t,'17aru:iay defi'cddn de incendios. 

Las estrategias de de!e@n más impurwnlrs debar fl¡XJ)'fDS(. en lbs si:,:r¡¡imres demtJ1-
los: 

- (readÓ!!.. mejoray CJ.'lsalidacWf1 Ji una tlJfrae.struau1 perma:mmte di l'h~lanaa.lfja 
para fa dttccdm! tú incendiJsjbresuzles ¡ '¡~ms dr l'igiümda l• En lo. aau¡¡lükid h(lj 1iR {J

lal de 66 puesrosjjvs en el ciJryimeo de la ComW1idad de .~~n (J5 en. H/IlSCti. J3 en Jé. 
fUe/y 18 en ZaragimZ). 

- CrcacWn. t71fiJra. mantenimienrJ y consJ!idaalm Ji una red de ccmumicadones fie· 
mz-fierra y {imam, nccesar:a JXl!a fa prevencioJl'!. deteccitin y minciJjn tú: inetwicsjo
mcaies, indtrytl1dc las UJfraestT'.lCt1JJas de comunicación (esw.cUJne:s repetiJ¡;rasJ. En la ac
tualidad mv' 11 (4 en cada provincia,:. 

- famauo de la }1t,"'11ancia mJl'iI ti uarés de fa paroapaciJn ciudadana. 
- Opcimi,-aciM tk!a cvJrdinaadn cm el lnstilUlv A'aciana! tk UeLE~~rolJjlia para la ÚTi-

pleme1lladon dellndice dr Riesgos de Incendias Forestales de .~"Iilt Es importante lograr 
el dC5fUTollc- de Ul1 lndice de Riesgo reiIlmentc ddapladCi a las Cfllaaeristicas tmiloriales de 
la (¡;rrranidrJd de Ar4g'Jn, confobiMad Sl!ficit:nte C.'Tr¡Q pilla qut. cn.funcijn de/llldiee dio.
rW ¡meda amraTSe d operativo IltCeSam de vigilanday wincfjn en cada molnO/W CM (n'

rmBS de oporrunida(rr ..flexibilidad. 
- Aproximatión a las nuevas ll!CnOwgias de Jf.tea:/on de inmuiir:.lS./oresta!es. Ya se han 

experfma¡ta(/J) en el CanlOne de Aragdn ab"WU15 e:cperiencias pi!üiJ con resultada ina'ertiJ. 
lJebe ccnñniJafsc con estas erperirnciz pm70 a su despJ:eguf giTlf!fali:!adJ. 

• 

I 

cada una de ~Ias. desta<an en el caso de la 
Comunidad de Aragón, algunos rasgos ca
racterísticos, cuya acentuacion se considera 
dave para mejorar la lucha contra este fenó
rreno. 

Prevención de incendios 
foresta les 

\Jem¡Jre se ha dKho ,quello de que 
«los Incendios se apagan en invierno». En 
efecto, la prevención de Incendios foresta
les debe madir ~rectamente en la base de 
las causas últimas que genera la producdón 
de Incendios, causas que con frecuencia es
tán desconectadas. de! momento en el que
estos se producen. En este sentido ~ pre-
\lfnción adqUIere si cabe una mayor tras
cendenCia que la propia detecaón y extin
aon. La prevenaón de incendios forestales 
debe dirigirse en una doble dlrecaón: al 
hombre y ,1 medJo 

PrMnción dirigida al homblE. 
- Camparras publicitarias: Deben

orientarse fundamertalmente al fa
IJOrecimienio de una actitud de la 
oudadania en el medlo natural que 
sea compauble COI1 la prevención de 
incendiOS, y a propiciar la concil¡a
ción de kls múitlples intereses que 
coexisten en dícho medio. 

- AdecuacKm de la normativa sobre 
incenóK)$ forestales a la realidad 
del medio rural: éste es uno de los 
aspectos clave en la prevención. Es 
absolutamente ImpresCindible esta
blecer un desarrollo normativo que, 
delimitando con rigor las posibili
dades del uso del fuego evitando e 
Induso castigando actitudes negli
gentes, tenga muy en CtJenta la re
alidad sociológica del rru:dio rural 
que preasa del fu~o como ele· 
memo insusriruibJe en la explota, 
oón agraria. Hay que tener en 
cuenta Que de acuerdo con los da· 
tos que figuran en el Cuadro 3, que 
recoge las causas de incendios fo
restales en Aragón, alrededor de un 
35 % de los mceOOtOS nene su ori
gen en actitudes negligentes de la 
óudadan~ rESpecto d~ empleo de 
fuego. En este sentido, ~ Orden 
anual sobre prevenoón y extinaón 
de incendios foresta fes que promul
ga el Departamento de Agncultura y 
Medio Ambiente de la Diputación 
Genera! de Aragón (la correspon
diente -a la C-ampaña de 1996-97 es 

del 15 de febrero de 1996, publllJ!
da en el.SOA. deJ 18 de febrero de 
19%}, es consciente de esa realidad 
y facilita SLlfíciente calendario como 
para que, tomandose ~s precaUCIO
nes debidas y tramitando las CO!TeS
ponólemes autorizaciones, pueda 
emplearse el fuego para la re
ducción de residuos procedentes de 
trabajOS agrfcolas. 

- Invest¡gación de causas: Este es otro 
de !os aspectos que reqUIeren un 
mayor esfuerzo. Voiviendo al Cua
dro 3, puede verse que todavia hay 

en Aragón un 35 % de los incendios 
cuya causa no es cooooda. 

Prevención dlrigidd al medio: 
- PlanificadólJ del medio natur.al con res

pecto a la prevención de incenrfus fo
restales: 
- Culminación de los !'talles Comarca

les de IrtCefllÍlos forestales. 
- Desamollo de Sistemas de Informa· 

ción Geográfi" ISIG) para la planffi· 
cación de la prevena6n. 

- Adecuación del patnmonio forestal op
timizando de su defensa frente a los in
cendios forestales: 

RegEneración natwal tras el incenclto. Puede apredarse el iniCo det rebrote de cepa de la 
encina a los cuatro meses del Incendio. 

Participación ciudadana 
Si ha ClJ11lenIadIJ IfJe al mm de la lur:ha contra ltJ5 ifIcerulios.forestales.<e basa en una 

serie de esuategias t.k prrvmadn. dert'CCZ'6rr y extinción. Sin emÍJI.If?J. todo ese tlJt!fimto de 
estl1Ztegias puede negar ajracasar si no se cuenta con lJlla auténtica ¡JaItkipacián c(uaa
dana. Esta partici¡!addn ha de responder a crirerios de sclidmiJild y llSpOIlSa!Ji/irJad Y de· 
bt aparecer en liJs tres mamemos de la lucha conua los incendios: 

En la {lflVencm Adaptilfldo oca'mdes posim'as yprodcnies a la hora de emplear al jue. 
go. f!iustándos, en wdo mamento a la normatil'a y('''!'t{e (PliL1O, adopción de medidos de 
prru:zuci;j(t . .) • 

En la rkcección: NOlfIicando conlamáxima Ulgt1lcia al ,igente tk Protección tk la Na
Maleza, alcaldia o agente de fa auron'dad mis próxima, la tnidaddn de lDl. incendio .fores
ral ÚJIÚquii!l'lJ de ,nos /o poMni en "",_m dd =0 deÚXJrdinadiín Operativa ((E. 
COP) dd Ser>jao de Proreaion fui!. UI1mIJJ1i¡¡ al teIffona (976) 281234 desde el que se 
aaivarrin los recursos necesarios, o bim a las Divisiones f'roitinaaJes de Cor.servocicin del 
Medio ,VrIIlIral D Pf1!que de _s mós ~D. 

En la e:aincióll: Colabonmdo en todo miJmmco COIl Ws medios tnccrvinientes y las al(
roridarfes locales. mrando actiwrfes indilidanlistas y heroica< 

Pianuoda (15/; la lucha conua kls Ú/cendiasjircslales-será cada día más dico: y sus re· 
suluu!os ardiJ va seran mifores. ú1l!ú1 en tirmiJws de mimao de Ú1cendios como rk suprr
fti' I!focnula. 

j) 
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- Selvicultura preventIVa: eliminación de 
cargas de combustible mediante la re
alización de p:xias, mondas y !hmina
don o e.:tracción de restos de opera
ciones se!v'colas 

- DefmtClon de lineas de defensa: fajas 
auxiliares y areas cortafuegos.. 

- Creación, mejora, mantemmlento y 
conso~daaon de ~ red viaria: apenu
ra y conservaoon de caminos, limpie
za de cuneiaS. 

- Mejora y consolidacian de las infraes
tructuras generales de los montes con 
inCidencia en la prevención de mcen
dios forestales: CreaCIón, me!ora Y 

pido acceso al mismo. debe complemen
tarse con una caoaadad de actuaCIón su
fidemememe conJJndente que permita 
eXIÍngu.· el foco cuando éste aLin no haya 
adquindo proporciones Que pongan en 
nesgo sus poSlOilidades de control. Es ne
cesario en consecuenCIa, no solo dlSpOller 
de unos me<fos (numanos y mate!1ales) de 
extinción suficienteS, SinO plan ncar su 
despliegue de tal forma que quede garan
tlzada su optlmizaaón 

los mterlas que deben tenerse en 
cuenta en las estrategias de extinción de 
mcemfos forestales son algunos de jos SI-
91.1;eflt~: 

- P~nlficaoón del des
pliegue de los medios de ex
unCión aéreos y terrestres en 
funCIÓn del patrimonio fo
restal a defender y de las 
condiciones de nesgo de 
producción oe incendios. 

- Optimizacion del des-
p' Ifgue de medios aéreos 
coodlOOnando e correspoo
e eme a aquel os flnanoa
DOS con cargo a la Diputa
oón General de Aragon con 
los medios aéreos desplega
das por la Dlrecoón General 
para la C Ol1servación de la 
Natur.eza IDGCNI del MA
PA. 

Es interesante Indicar 
aquí que para la Campaña 
de 1996, la DGCN uene pre
visra instalar los sigUientes 
medios: a) dos a\~OfIes de 
carga en tierra DROMADER 
en el Aeródromo de Mon
'1or1U! ,Huescal. b) dos avio
nes anfibiOS CANADAiR (l-
215 en ~ Aeropuerto de 
Zaragoza y cl una bngada 

Medios. ' '1 "9'lancia t>n p¡.,"t'SID':o fljo5 es Jl"iO de los aspectos de rap.da ntervenaóo de In-
':lave "n la local aclOll de k)s Incet'ldlos forestales. cendlO5 forestales ,BRIA en 

el (entro Fores-ull de Daroca 
conservación de puntos de agua. heJt.. 
puertos y Pistas de atemzaJe, 

Extinción de incendios 
forestales 

Una VfZ producida la alarma debe acti
varse el operatNo de extlnc\on con COlerlos 
de prontJtud y eficacia, En este sentido. la 
r.eOucoon de los tiempos de )Jegada al ¡n

cendio, se constltuye en uno de los ele
mentos daves para mejOrar la eficaci.3 de 
la lucha cootra los !I'lcendios. Obviamente 
la pronta !ocailzaaon del siniestro y el ra· 

IZaragoza) 
En complementaclón con este opera

ü ... o, ia DGA u€ne preVisto la contrata
ciÓFI de cuatro helicópteros con los 51-
gui~nte5 emplazamientos: Boltafta 
(Hu&a), Ejea de los Caballeros (Zarago
za), San Slas (Teruel) y Andorra (Teruell 

- Optimización de! despfJe<jue de! ope
ratIVo de fuerzas terrestres. tanto materiales 
(autobombas. carrocetas. todoterrenos. v~ 
hículos de vigilancia,.,), como humanos 
(cuadrillas forestales) para la lucha contra 
los incencflOS forestales, con cntenos de fle. 

j~~---

Convenio 
para implantar 
el voluntariado 
de prevención 
de incendios 

El wnsqero de .~grf¡;u!Ma) Media 
imbimle. "se Manuel Lasa. y el dirte
lOr general de lbue,*, Amadi¡ fran~. 
h({llfirmúM re:1.1t1ucmenre un cJnren.io 
para la imp!aT1taddn de }'f)!unlgn'ado 
medIixImbienta! de pre:renddn)' atino 
C/~n de inandios mrcsrafes. -

El con " rtú'''! la fJrmadon dt.' o _ 

TJt'S .57Up~lS .'peratiro$ rfrsde d ..' Jt fi 
,~, l!asu el 1: de st¡)[ILmór,·. (aJa grv

CIJ eStarrljmTUld.1 por';~ prrs..:vuZS. f¡/f 
·Jflstil1lintlZ f'fJ1 Jpm¡dvo Jimio Jr 15 
!1t-~nas. en jundOl1 dt: las necesidades 
de md" ~·ona. LJs ir.regr(1lllCS dt tada 
5'7l1fJC red/Jirdn un ~ de fi.vmadorr 
di: 15 Iwras. 

Ws tquipc's se ton:stimirán en la 
Sierra de Í)UJTarm. Sit7TtI de Guara" 
Sierra del MJnca:vo. -

E! nm 'olle CueT/{(i con WI:Q doca
úón de 16 mr{/ones de pestCrLt;. que se
ra}i!umdaJ¡¡ al 5(" p,,, el !Jeparra~ 
rnCnIJ de A6"Th.·ulmray Medio Arrhienlt 
eiber'cl!). 

C~'n (${IJ. mú:üaint. rf [)eparli1l1l.er..· 

ro prttcr.dr Implitar a." ¡lObJiACWlJ. 0-
w. (111 resp!1t'Sld ik ,-'S m ijp os lA 

IJS ctf' .• /.yest.zlts. c,-'r,stit7l)- i<' 
~'fTupa;.iJileS ele pr .. YccdJn .'ivi!. ";1Zc.1l 

as CI en.{{$ xalcs. 

.b, dad. en funCJón del nesgo ob¡etNable 
según las COndlOones del dima. 

A este respecto, para la Campaña de 
1996 está prevtSto disponer de un toral 
de 51 cuadnllas forestales (14 en Huesca, 
21 en Teruel y 16 en Zaragoza) cuya acti
vidad se ... incula a trabajos genéricos de 
selvicultura preventiva en combinación 
con las labores de extindón de incendios 
forestales, comprometJendo unrdades de 
OOfa realizada, _ 

• 

Sellado de 
incontrolados 

-

p . 

-
• -

Residuos sólidos urbanos. Vertedero de Alba!ate del AtzOOIspo en proceso de sellado 

El sellado de los vertederos incontrolados elímina 

riesgos de incendios forestales y graves afecdo

nes medioambientales y sanitarias que genera la 
mala gestión de Jos residuos. Por ello, el Gobier

no de Aragon ha puesto en marcha un programa 
para acometer estos sellados que afectan al 70 % 

del territorio aragonés. 

SUSANA OLAVIDE SANCHEZ ("1 

I analisls de ~ srtuaoón actual de ~ gesnon 
de residuos sólidos urbanos en la (omunl' 
dild Autoooma de Aragón, caractenzad, 
por ~ escasa densidad de poblacJ6n agru
pada en pequeños núcleos, pone ce man~ 
titsto que es POOlca habrtual su eflmtna
ción en terrenos próximos a los mUl'lloplOS, 

sm ningún tipo de acondKionamlento prevIO, donde las basuras se 
VIerten de manera totalrr.ente incontrolada, $lendo frecuente, además 
la Quema penodica de las lTUSmas. 

Esta mala gesnón de los residuos ha dado lugar a la existenaa en 
nuestra Comunidad Autoooma de numerosos pumas de verndo que 

afean el paisaje y. \0 que es más Importante, ruponen focos de con
tammac\ón del suelo. agua y atmósfera, peligro de ll1cendlos foresta
les, además de otros problemas saManos como la apanCJón de pla
gas de Insectos y roedores transmISores de enfermedades. 

Este tipo de tranrruento mcontrolado de las basuras, que se ex
tiende al 70 % del territorio aragones. no supooe apenas costes a los 
muruopios mientras que la orgaruzaaon de un sistema de tra:amle!1-
to respetuoso con el medio ambiente requiere fuertes Invel'SlOOe5 pa
ra la adquisicion de matenal, camiooes, contenedores, instalaclOf1es, 
y la im;llantaaón de sistemas de tr.namiento adecuados (verredero 
controlado, campost:a)e, lOanerC2Ción. etc¡, i~nes que no pue
den ser asumtdas, en la rTJa)Ur pane de los casos, por los murucipios 
mdMdualmente. 

Todo esto obliga a optar por soluciones agrupadas de munooJ>Ol 
en mancomUnidades o comarcas para el servioo cOlljunto de gesron 
de residuos sóliOOs urbanos de modo que, entr! todos, sea VIable fi
nanciar los costeS de! S1Slema, Simultáneamente, es necesano e!rmmar 
los pUlltas de vertido Incontrolado utilIzadas con antffioridad. a tra
vés de su clausura y senado, 

El sellado de vertederos 
La ejeCución del sellado de un vertedero requiere preVlameme la 

redacción de un proyecto técnrco en el que se detallen las caracteris
ticas de los matena!es depositados. estudio geológico e hldrogeoióg¡
ca Del terreno de cara a estab~ef si los resjduos depositados pueden 
ser sellados In SJW o bien es necesano trasladarlas a un lugar f1"Iás acle-

jl 
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cuade, determlnaoón de las capas de cobertura, 
etc DJCha cobertura debe estar conformada, al 
menos, por una capa de materiales Impermea
bles, otra de tierra vegetal y, finalmente, siembra 
de espeaes preferentemente autóctonas. 

Por otro lado, con la clalJSura y senado de un 
vertedero no desaparece por completo su ~ten
aal contaminante, ya que la masa vertida, a pe
sar de la cubnción realizada, sigue siendo reacti
Vd y sufre procesos de descomposiaón qtJe 
generan caJor, gases y lixiviados. Igualmente, las 
aguas de llUVIa que caen sobre el ven:edero ge
neran aguas de escorrentía que es necesario con· 
trdar. 

Por rodo eno, es necesano realizar un mante
nimiento, supervisión y control del vertfdero 
dausurado, con objeto de garantizar que siga 
siendo seguro despUés de su cierre. 

Situación actual 
de los sellados 

Desde hace unos años el Gobierno de fJJa
gón ha condioonado las ayw:!as para la cons
trucoón de vertederos controlados y adqutsición 
de equipos para la gestión de residuos sóIldos 
urbanos al sellado di: los vertederos incontrola
dos que se utilizaran con ilmerioridad a l.3 pues
ta en marcha del nuevo ststem.3 de gestiÓll. En la 
milyor parte de los casos, la financiacIón del SIS
tema de gesttón ha mdu\ÓO también la del.sel!a
do de dichos vertederos incontrolados. 

En la tabla 1 se señala la sitwcián del sella
do de vertederos incontrolados en cada una de 
las Mancomunidades en las que se ha implanta
do un sistema de gestión. 

Dado que en Aragón existen un total de 729 
municipios y que en 24ü de enes sus vertederos 
incontrolados han SIdo sellados o lo serán en 
breve por contar con partida presupuestarla pa
ra ello, el total de los vertederos a sellar aaua~ 
mente ascenderá a 489, siempre suponiendo 
que en cada municipio sin gestión correcta EXIS
ia, al menos, un vertedero incontrolado. 

Programa específico 
de sellados 

De cara a elimll"lar los problemiE sanitanos, 
medioambientales y de riesgo de incendios oca
sionados por k:Is vertedeios mwntrolados •• DI
putaOÓn General de hagón está desarrollando 
un programa especifico y u~nte para acometer 
el sellado de los mismos. 

Como punto de partida del programa, el De
partamento de Agricultura y Medio Ambf€nte 
está realizando un inventario pormenorizado de 
la Situación actual de los vertederos incontrola
dos existentes en Aragón, a través de la infor
mación recabada por los agentes forestales, 

INSTALAOON ES 

I Construidas y fundonando 

Me. Flumen Monegras (H) 

Me.. Canal de Berdún (H) y 

I Me AJt¡¡ Zaragoza (2) 
Me. del Alto Gallego (H) 

Me. del Sobrarbe y Me. Valle de 
¡.. GIStaIn (H) 

Huesca, Me. Hoya·Somontano y 
Me G¿lIego-Soron (H y 2) 

Me Somontano de Barbasuo {H) 
Mc. Los Alcores, Mc. Portal del 
Maestrazgo y Me. Somontano 
Turolense m 
Me. Ribera Izquierda del Ebro, 
Utebe y Cuane IZ) 

Me. ComaJ"Ca de Tarazana a, 
Me. Bajo G.lllego (Z) 

Me Bajo .Jalón Ebro, M. Ribera 
Alta de Ebro y Novillas (Z) 

A1cañiz y (alanda (T) 

Nogueruelas (T) 

Me. Aguas del Huerna (Z.l 
• Me RIO Aranda (Z) . 

En construcción 

Me. Ribagorza Oriental (H) 

G_ de Gállego (Z) 
Ca.mocha (1) 

.... -

Me. l;¡ litera (H) 

Me. Bajo Martín y Me. A9uas VIVaS (T) 

Mcs. Altas Cinco Villas, Bajas Cinco 
. . • Villas, Clanna CInco Vil las y Prejllrenalca 

t'fltre Arbas (Z) 

Constru"ión no iniciada 
Me. Alto Jalón (l) 
Albarraón (1) 

los Valles (H) 
Me Bajo Cinca y Candasnos (H) 
Total parcial 1 
Total parcial 2 

Total 

VERTEDEROS 
SEli.ADOS. 

1 

O 

1 

O 

23 

27 

18 

9 

16 

3 

12 

O 

1 

O 

2 

O 

O 
• 

I 
O 
O 

10 

O 

O 

O 
O 

O 

123 

SruADOS SEllADOS 
pfNDIENTES. CON PENDIENTES. SIN 

DOTAOÓN DOTAOÓN 
ECONÓMICA ECONÓMICA 

17 O 

8 O 

O 8 

19 O 

13 O 

O O 

O O 

O O 

O r O 

O , O 

6 O 
• 

2 1 

O O 

O 11 

O 2 

O 8 

I O 1 
• 

I O 1 
• 

18 • 

I O 
• 

O O 

21 O 

O 3 
O 23 
3 O 
10 O 

117 58 

240 58 

298 

I 
I 

I 

I 

I 

, 
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ayuntamientos y mancomunidades entre cuyos 
fines se .ndll)'" la gestJón de c",duos. En dicho 
Inventano se clasifICarán los dlStmtos vertedefos 
en funaon ce la gravedad de !os Impactos am
biemales y nesgo de ÍflCemf~ forestales que 
OGlSionen 

Dado que la quema espontanea o provoca
da de los residuos en los venederos Incontrola
dos es una oe ~s causas de la propagaoón de in
cendiOS forestales, el se!!ado de aquellos 
vertederos Incootrolados que impliquen nesgo 
de incenÓlo se cOflSJdera pnomario y urgente. y 
se nene prevista la ejecuCIÓn antes de la epoca 
de mayor peiIgro de Incendios. Del mISmo mo-
00, se conSIdera urgente el se1faoo de ~os verte
deros Incontrolados que. ocaSlOl1ef1 riesgos me
dll:lCimblentales graves por contarrunacion de las 
aguas superficiales o sublffianeas, contamina
oon atmosférica, sueios o riesgos sanltanos. 

Como a~ernatJva 31 vertido Incontrolado 
que se pretende eliminar con este programa de 
sellados urgentes, se preve la integración volun
taria de !as mUnldplos afectados en los sistemas 
de gestión controlados mas. prÓXimos exIStentes 
en la actualidad, mediante la financiación de los 
sistemas de recogida y transporte necesarios en 
cada caso. 

Todo ello se '''ege en el Decreto 1811996. 
de 20 de lebrero, por el que se regula la conce
SIÓn de ayudas públicas en materia de gestión de 
re5ldlJOS sólidos urbanos, en el que se ha InclUi

do un apamdo especifico dediúldo a actMd,¡

des en materia de sellado de vertederos Incon
trolados y otro apartado compiememano 
dedicado a la adquISIción del eqUipamiento ne
cesano para la ampliación y consolidación de los 
sistemas de gesnón de residuos sólidos urbanos.. 
A rravis de Ú,deros de 8 de marzo de 1996. del 
Depart2mento de Agn<uhura y MedIO Ambiente 
(lB.DA. numero 29, de 11 de marzal, se efec
tUan las convocatorias CorresponÓleCltes a 1996 
para la concesión de ayudas en ambas materias, 
a las que pueden acogerse los muniápios, las 
Mancomunidades y orros entes locales que ten-
gan por obleto la gestIÓn de rl5Iduos sórrdos ur
banos . 

En materia de sellados. la cuantia de las sub
venciones puede alcanzar hasta el 100 % d~ to
tal de la inversión a realizar e incluyen tanto la 
redacdón de proyectos de sellado como la ej€'

cución proptam€nte dicha de los mismos. 
En materia de equipamientos !as ayudas 

pueden akanzar hasta un 50 % de las inversio
nes en el caso deayuntamientos y hasta un 70 % 
en ~ GlSO de Mancomumdades y otros entes lo
cales de ámbItO superior al municipal _ 

'1 Medio Ambiente 

Basuras.. El .-eMJdo incomrolado de restduos provoca afecciones paisa¡!SIlG3S, 
medk>ambiemaies y sanlÜlri~. 

Problemas del vertido incontrolado 

• Peligro de incendios forestales. 
• Contaminación de las aguas_ 
• Contaminación atmosférica. 
• Contaminación de suelos, 
• Impactos paisajísticos. 
• PropagaCión de enfermedades. 

Contenido de los proyectos de sellado 

• Características de los residuos depositados. 
• Cantidad de residuos depositados. 
• Estudio hidrogeológico del terreno. 
• Capas de cobertura . 
• Presupuesto. 

Material mínimo de cobertura para sellado 

de vertederos 

• Compaaación o traslado de los residuos. 
• Capa de materiales impermeables. 

• Capa de tierra vegetal. 
• Siembra de especies autóctonas. 


