
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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ACTlVIDAO FECHA PREVISTA LUGAR (ARACTERISTICAS 

SMAGUA Del 8 al 11 de marzo FerIa ele Zaragoza 
(Zaragoza) 

ProductOS que se exhiben: Salón II1temaoonal del agua 
TecnoIogia apflCada a la mejOra ele los piOU'SOS de la calidad 
del agua 
Para mas II'lfo(maClon: Te!': 976764700_ Fax: 976 33 06 49 

PROMOVERDE Del 9 al 11 de mar20 Fena de Zaragoza 
(Z.mgoz<) 

Productos QUe se- exhi:lE-n: Salón profesional de espY'OS veroes. 
Para mas I'lformaci6n: Tel.: 976 76 47 OO. Fax: 976 33 06 49 

FERIA DE EIEA Del 24 al 26 de mano 
DE LOS CABALLEROS 

Ejea de Jos CabaUeros 
(Zaragoza) 

Productos que se- exhltJefl FeniI de seMCios, comercio. maqUI
naria agriCoIa. productoS dgronos y vehlculos a motor. 
Alimentos de caldad. fitos,¡mrtan05. de apflCéJOOn ag~r.a. 
semmas, abonos MaqUtndl'lil y aperos agric.:oIas y ganaderos. 
Para mas II1formaclÓn Tel, 9766611 00 Fax: 9766638 16 

EXPO TAUSTE Del 7 al 9 de abri l Tauste (Zaragoza) Productos que !le exhlberr Todo tipo de productos '1 serviCIOS 
susceptible de comeroahzarse 
Pdra mAs InformaCión' Tel : 976 85 94 37. Fax: 976 3974 60 

TARAZONA MUESmA Del 8 al11 de abril Tarazona (Zaragoza) Productos que se e~hlben: Industrla, comercIO. tunsmo 'l. en 
general. todo producto susceptiblE' de comercialización. 

EXPOCINCA Del 20 al 23 de abril Monzón (Huesca) 

Publicaciones 

Cámaras frigoríficas y túneles 
de enfriamiento rápido 

EAte tihro rcprcscnt;¡ una 
nueva edu:i6n con.~ldcrJhlcml!n· 
te flmrl mda de b or.r-J del InlSffiO 

autor puhlica.lJ en 1995 .4.i..;;/a,. 
mirnw, cJ1cu1o y coostrneei6n de 
rdmaras frqprffiau. AJt:más d~ 
C¡)ffipl.t.-rar y acrualtzar la biblIO
grafía Je la pubhc3Cio..'in rrece-

dente. raro ll~nar J...¡ nuo:va 
infl'lrmaci6n aportad;! se h.m 
inco1p;:waJo nutut:ró:>OS pbn05 \ 
Jin~ms f ... "1:OW.mas de los t(íneks 
uul~ .;:.xplica:ndo detallad<!~ 
mente SU diseño. así como grnfi~ 
cos y tablas de resulrndos de la 
experiment3Ción rráctiCI. 

Producción porc.ina: aspectos claves 

Segunda edición, actuaJ.z-;da 

yamrhaJa, que:: R'cO);e las apor' 
racioncs Je J! pro(esionaies que 
han bu5cOOo 3nali:ar, con un 
b'f<Ul componcnre pedagógiCO. 
aspecm.'I de:: h m,"h:ima ocollllid:Jd 
y ~ndcncl:l tamo par.l la gkr 
b..1 lidad del compk'}O .... 1~Ctor 

¡xJIcino de la Unión Europea 
c-oow p;1t3 el de Espaful.. 8 libro 
se dh.¡de en siete capítulos: 
estructurns ~. TTX.'t'Clldo:;; gestión Y 
legislaci6n: R"Producción r pro
ductividad gméuca y calidad de 
c!lI'ru.~; alimentackÍfl¡ alojamie::n
tOlO e imtahciones; y JXItologia. 

Pdra más Informao6n: Tel.: 976 64 0100. Falt 97664 1023 

Productos que se exhiben: Productos agric:oIas, ga~rm. 
mdustnales. publicitarios y comerciales. 
Para más información: Te!.. 974 41 58 89. Fax: 97441 58 67 

la lechuga y la escarola 

Este:: lihm (;';) una publica' 
C.lOO m(-clita en &pai'la 4U""' por 
su contt::niJo t: il~rraciooes, 
resul ta un ma!,:uífico ¡nSIro
mento..k cOl'\Slllta paro 105 pro
(t::l>lCll'la.!e:,. aficionad~'l'\ y estu
dlalues de horucultura. En 5U!i 

doce carirulO5 se rueden en-

contrnr todos los :b--pectUS del 
cultivo de estas horrnli:a,. 
Adcm:b .... ' reali:a un anál¡"¡,, 
riguroso do: su Importancia t:CU<

oomÍC3 y é~'otución en 105 úlll
m~ años, así como de los 
aspecto;; del compolTIlmlcnto 
de la lechuga y la ~ 

Manual práctico sobre 
utilización de suelo y fertil izantes 

En este manual ~ hace un 
~tudi<J detallado de \;b carac
terínicas y propIedades del 
suelo, un medIO en perrrmnco
re evolución, resulUldo de las 
octUaci<Jnc:; dd d ml3 y dc \o¡; 
scr(::l vivos, dondí' se desal'T<Jo
llan las rafees de kc; planl;a): do:! 

los e!emenros cmpl~ para 
aumemar ~ fertilidad: nitr6gc:
oo. (""foro, potaSio y ouo;; de
mentDS secundarios y mlcrock
memos.; de la d istribución de 
los abon()!;; y, ror último, J e 
contammantes dd ~uelo )' la 
~~¡6n. 

En el ¡J¡llmu n¡Jmttodc SURCOS DEARACÓ~. se dismbuyó Ull!lUpI"IIlt:ntod.: la Rt:¡':lona!t;il1C1ÓrI PrWUCIWlI de .0\ ..... -60. ---C'~rat'" }0C().2001- . 
en d ... u..- hguraoo ~I la 1'fO'I1nCl."l de ~ r en d mWlicipio tk Mar" qw d lB ~"fl sccnno ('r.) de ro. cu:IIldo ('1\ I'e'IIlod:.d ~ de: 100. 
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Editorial 

A vueltas con el Plan de Regadíos 

E
L Nacional de Regadíos (PNR) ha vuelto otra '0'& a ser flOrida en la prensa diaria. La ptrJXJn'IId3d de la campaña eIecro
fal Y la ora con las urnas el 12 de marzo no es precisamente el mejor compañero de viaje para un asunto como éste que 
debe basalle en un COt1SefJSO genera! acorde con el ootenido para el Pacto del Agu.a de Atagón 

Al margen de cuestiones eIectoraJes. es necesario conocer el contenido del proyecto que el MinISterio de AgricultJ.Jra, Pesca y 
Alimentación (MAPA) ha elaborado Y en qué medida afecta al desarrollo y perspeaivas de Jos regadíos 3fg0nese5 en el Horizonte 
2008 
Una parte importante del PNR se refiere a la modernización de los regadíos existentes, una cuestión que p.3ra Aragón es de vital 
Importanaa Por aua parte, el proyecro del Ministerio de Agricultura prevé uansformar hasta e/20GB un rotal de 47.360 hectci
reas de nuevos regaálOS en Arag6n. En las grandes zonas (regadíos en ejecuoón) estan prevrstas 26393 hectáreas y otras 20,967 
hectáreas se induyen en el aparrado de fos regadios soda/es. 
Estas cmas, acordadas con el Departamento de Agn'cultura del Gobierno de Aragórl, son razonables y realistas dadas las posibi
lidades de finandadón existentes entre la Comunidad Autónoma, el tv1APA Y la Unión Europea (Uf) 

No obstante, desde A.ragón se plantean dos críticas importantes al Plan Nacional de Regadíos dado a conocer por el Mmistedo. 
Por un lado, el Gobierno autónomo exige una competencia exclusiva él la hora de fijar prioridades y zonas de actuación y. por 
OUO, reivindica una giJlQntia de que la dotación presupuestaria para ejecutar el Pran esta asegurada 
Tamo en la modernización de 105 regacf/OS existentes corno en las nuevas rransformaoones y muy especialmen~ en los regadios 
sOCIales, es el GobIerno de Aragón el que debe deridir dónde y cuándo se acnia. El PNR debe, por /o ranro, limitafS€ él fdar las 
canridades en superficie y presupuesto, dentro del cOfljunro nacional. 
Esta exigencia no es glaCUita, sino que el Ejecutivo autónomo considera que los regaálOS sociales pueden ser las bases para lograr 
un verdddero desanollo rural en determinadas comarcas y lograr así una verrebradón del rerritorio que equilibre los puntos de~ 
les que rienen deie¡/¡/inadas zonas. 
El Deparramento de Agricultura se muestra contrario rambién a la creación de las f/amac:las Sodedades Estatales de Infraestructuras 
Arpnas ral y como ahora esran planteadas,. ya que. aunque pueden ser úriIes por si mismas, el planteamiento del MAPA vulnera 
las competencias de las comunidades autónomas al no tene1as en cuenra a fa hora de decidir qué proyectos son priOrItarios. 
En cuanto a la dotación presupuestaria prevista en el Plan, Aragón considera que esta debe ser acorde con la distribución de fon
dos que el propio MinisterKJ de Agricultura esta efectuando en estos mismos dias él las 17 comumdades autónomas.. Si prospera 
la propuesta ac:ruaJ del MinisIerio de Agricultura en cuanto al reparto de fondos FEOGA-Garantía para el pet/odo 2000-2006, seria 
imposible cumplir el Plan Nacional de Regadíos que ahora presenta el Ministerio él la opnión piJbliG3, ya que el cJeficit, sOlo en la 
aportaCión FEOGA-Garanna seria de 1.200 millones de peseras anuales. 
Por rodo e/lo, Atag6n pide al Ministerio de Agricultura que reflexione y renga en cuenta sus propuestas para permitir a la 
Comunidad Autónoma decidir qué proyeaos son pflortrarios al tiempo que se garantiza su dotación presupuesrana r. por ramo, 
la propia viabilidad del Pfan Nacional de Regadíos. 

CARTAS 
A l o I , E e T o , 

Pac: Esfuerzo diario Suplementos y folletos 

En pnmer lugar, qweru ¡¡gr.ylen-r su csfucr:o por acerc.'lmos I'e\;'v 
ta a R:\'lSta lot; disumQ!; :ingulot; y Clmr-)!¡ de trabajO qu.e confortnarl 
n~_ 

Con Jo. ¡JtOWt:SiVCl> cambio.. producido!; por la Polincs Ap'ar!3 
Comun.itana, hC[[l()f; ,;¡do COI'N:i<:nt.:s de los esfu.:r.o:, reah=aJ.:b ~-n 
adapClr el funcionamiento de los Óly .......... de: la AdmUlNr'.ICi6n para el 
trámite" comprobac.iúl de nlldlIU'1 c:xp<..-dzcrues. 

He p<'Xlido comprobar que con la úluula R:\'bta de SURCOS 
hemos recibido una especie de fullero o !lJflemcfI[Q en el que:: f.'OI1l'lC;
non::adarnrn.[..- se rdacionan los índICeS vlgences par3 la ompafz;.L 
PAe Culrjm."i Hcrháceos ZCOJ-1OO\. 

Con lot; a.ñoo; h...'IrQ; \'iYo jubihm;e a los t6:;nu;n. de su depana.~ 
mento y a verermarios que lCflíarnos ~a pte de obr.J_. de t:XtcnsilÍn. de 
regadío:.. y a4,ouna ve hema. taÜoo opoHunidad de cnmpanir con 
"lb. a1¡,'Ún reUUl de nUe\Lms \;d.~ Pero 1'1t:n.'\O tanlblén en la mulu
rud de personas que no conocemos y cuyo csfuc:r..o diano n..JunJ.1 en 
nuestro bt-Ild'ICiQ. 

S p:1f dio que les rropong<> un occn::amicnro aliado hwn.mo de 
las pcJlWlnas que dcs;JrroUan o hao des,'l.rroIJado toda o parte de ~ \',,1:1 
Iahotal en SU oc-panamemo o, al ~ Ima aproximación 3 ~ bl:>or 

~ll"" 
M uc:ha:. gr.x:ia,o,. 

E:.teban Gon::Slc::: Valero 
Ejea doe. lo!. Caballero.:. 

&e I'oIletoes m~ manejable y pr.ictico y porclkl no<; gtlStaria, 3:>( 

10 hema. comt:l'Uaoo en la cooper<ILI\--a de la que soy::.ociv. 4ut' 'oC 00-
ht.ar:m J=.tm de $L"R(DS ()(r.IS publ~ de este ~~ilo con~
di:.ricas agraria" $l¡,r= de poda. producri\'ld~ ere., p que denrro 
de un artiCulo t6:nico s..'TÍ3 mur pesado y f'OCO ~)I pai"J el k-ctor. 

1.kcualquicr forma quieroagrndcccrle:; esa miciati .... J que h.1n teni
do en el últlfl}Q número de SurcOli' de: Ar400 Y al mismo nemf'O le:, 
Nq;,'O 41.1<: ~rudicn esta prupuc:::sta qu~ le;; hago. 

Un '/ltenm !i<lludo. 

Sammgo SIglien.m Omd 
Zar~'í'C1 
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• • aClo es en riegos 

los regadíos de Aragón 
suponen un va lor estratégico 
social y económico fundamenta l 
para la Comunidad Autónoma. 
El éxito de estos regadíos 
impl ica un conocimiento profundo de las 
características de los suelos y de la tecnolog ía 
del riego. La limitación de estos conocimientos o 
su aplicación insuficiente han conducido a consumos 
excesivos del riego y a serios problemas de degrada-
ción del suelo en un buen número de regadíos. la 1+0+ T 
(investigación. desarrollo y transferencia) en este tema 
contri buiría a min imizar estos problemas y a alcanzar un 
desarrollo rentable y sostenible de los regadíos aragoneses y aquí 
juega un papel clave la Unidad de Suelos y Riegos del Servicio de 
Investigación Agroalimentaria (SIA) de la Diputación Genera l de Aragón. 

punteras 

(mag<:n PO' ~al"]¡tl: de Flumen~1l 1úv~ Mapa de C\llt¡,,~ dd r~!pd¡o de F1um~n 
(! lueset) en \994, con~ciQnado:l r '''T-ir de: imál.'.:r,,,~ LU'\w,,!.. 

So, ha a",i .. "tllIJ" un ~<JIo,- atbitT~no " c"J" cultivo, dc,;t;",anoo d ~rro: ffi ~:1..1L 

A Unidad de Suelos y Riegos se compone de 
seis investigadores, un especialisr<l Jel 
Centro de Técnicas Agmrias y seis auxiliares 
en plantilla , además de 22 estudiantes qué 
realiz:m su~ tesis dnctorales y proyectos de fin 
de carrera. La Unidad está asociada con el 

minado Laboratorio A:>Oeiado de Agronomía y Medio 
Ambiente. 

departamento de Gtnética y Producci6n Ve&>'etal de la 
EE Aub Dei (CSIC) formando un centro mixto deno-

La Unidad de Suelos y Riegos del SIA realiza desde 
hace casi dos déC<'ldas trab<ljos científicos que han contri
buido a que 1m agricultOrc..'i anlgone~s pongan en prácti
ca sim:mas ahrranos comperi tü'os y compatibles con la 
conservación del medio ambiente. Sus investigaciones 
están en consonancia con las tesis de la Política Agrari<1 
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Comunitmia (PAC), que prom.ueven 13 optimización d~ 
la,,; t;!cnleas de cultivo para mejorar la rentabilidad a.,,"Tíco·· 

la y la conservaci6n de los recursos narurnles. 
Los rrabajos de estos 20 años se han centrado funda

mentalmente en diagnost icar el esr.ado del medio agrario 
aragonés, aumentar la eficiencia de la producción agríco
la reduciendo cOStes, ,wmentar la estabilidad de las pro

ducdones y conservar los recursos agrícolas, el agua. el 
suelo y. en general, el medio ambienre, 

L05 principales beneficiarios y diente.~ de las investig-a

clones de este equipo son los organismos oficiales, en los 
que se incluye la propia Diputación General d..: Aragón, las 
C(lffiUnidade.s de regantes y las organizaclone:; de producto

re.. En este período se han creado unQS imponantes la:::os 
Je uniún entre los investigadores y los regante:;. «Nuestro 

U3baJo de producción de investigaci6n científica no len
dría ningún sentido si luego no se transmit lt.>SC a los agri

cultores rara que pudieron ponerlo en práctica .. , afirma 
Ramón Arn~1'Üés, jefe de la Un idad de Suelos y Riegos, 

fui, los científicos de esta unidad recomendaron hace 
mucho::. años a los agricultores la utili:aci(m del láser para 
la nivelación de parcelas para su riego por inundación. 
.. Aull<-luc al principio no acababan de entenderlo y era 
algo inimaginable hace I 5 años, ahora e~ una práctica 
rot'3lmente aceptada porque se ha comprobado qlle 
aumenta la eficiencia del riego .. , explica José Marra Fad, 
esrecialisr.a en rie<",>()s de la UniJad, 

Pionero.t;; 

Este equipo ha ~acado adelante proy,-'Ctos pioneros a 
ni\eI nacional como la Hoja lnfann:uiva de Riegos, que 
proporciona semanalmente a las r~gantcs la;;; necesidades 
dt: agua de-IO$ principab cultivos (;;¡lfaLf.i, maíz, trigo, hor
tícolmHOmate y frutales-melocotón) en las distintas 
comarcas agrarias aragonesas (Almunia-Calarayud, &ja 
Aragl.in-Caspe, Cuenca J i1oca, Cinco Villas, Hoya Huesca, 
Litera-Bajo Cinca, Manegros-Bujaralo:, Monegros· 

Sariiiena, Somontano y Zarngo:a) y que puede consultarse 
en la:;. Oficinas Comarcab Agroambientales (OCAS) y 
t:n intemet (hr.tp:!/v.ww.aragob.cs/agrifama/ama,htm). 

Tema del mes 

, 35 líneas de investigación 

• 
Ademós de los Jraoojos diodos en este ortíoJa, lo Unidad 
00 Suelos y Ríegos desorTOllo los sigu i€"11e5 ireos de investi· 
gación: 

1. Optimización de [os recursos agua y suelo: 

jol DelE!fminociol'! de los. necesidades de cg1.:0 de los 
cultivos. Rec de estaciones ogromeleorológicos 
o;fomotizodcs. Ho¡c Informativo de Riegos 

lb) EvcloociOn y mejoro del I"lcne;o del riego por 
superficie, espers-6n y localizado. 

lej Progro'T1cs y modelos de op:irr-ZCeiÓI"i de le 9.;:5-
lión del ag\Jc el'! comunidades ce regantes. 

(d) Cartogrof'a de svebs, 
lel Evtlll.lClción de suelos e ioentificoción de e,rernori· 

vos de uso. 
(~ CooseNOción ce suelos. Estabilidad estrucrura l d€ 

suebs de regodio. 

2. Impacto ambiental de [as actividades agrarias: 

(e) Ccl¡dod ce los aguas SJperi:Cioes, Te<tdenciOs. Ce 
sol nizoción. lmpocro del regod;o. 

(b¡ Balarce:; y mcdelos hidrosc''lOS en cuenca ~-d(O"
lóg:ca y seC!or ~ riego. 

(e) Ferr 'zociÓl" ni"ogenada y IOllOda de r:tratos, 
Id) fertil'zociót't cen pvril'! porcino e impacto cmhentcl. 

3, Agronomia de los cultivos: 

(a) Aplicaciones agrarias y ambientales de la teleoe
recci6n. 

(b) Alfer'1otivos de cui'ivo. CtJitivos indusJrioles 
Evaluación agronómico, Arroz. 0 :'10 . 

(el Respl resto de ios culti\o'OS el estrés hidrico y sal¡no_ 
(dJ Técnicos de c~ltivo_ Laboreo de conservoció~ . 

Rotcción de cultivos_ 

Programas Ador 
- Ador-Gestión: 

• En comunidades de regantes. 
• Eficiencia de riego a tiempo real. 
• Mantenimiento de estructuras. 
• Facturación por volumen automatica. 

- Ador-Planificadón: 

• En Comunidad General de Regantes. 
• Central iza información. 

- Ado r-Diseño : 
• En empresas de ingeniería. 
• Eva lüa escenarios de modernización, 
• Relaciona coste de inversión con ahorro de agua. 
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Ran¡:et'_ L" m~\oqum:t' <:k rleG'1 por .... 'j1eni"¡n "., o:srán lmplanr:m.io en kó 
n\~ r('~.¡Jr()6 ~r:I~,~ E.,t;¡ MJ.<J tDTTQp<.nJe:a urut m:'iqmM en d 
rC!! .... Jío de Qumm. 

Los io\·csrig.ldores de la Unidad de Suelos y Rie/Jos han 
Je:s:uroHaJo también el método denominado 1 rrivol, que Ix.-r
mirc conocer las necesidade. de agua de riego de los cultivo:.. 
Juan HeHctO, In"esti~r de 1;1 Unidad, explio que el 
método lrrl\-ol combina d.,tos de telederección -im:i,..ncnc:> 
por smélite- con datos de e\-::¡rXJtr:ansrirdCi6n de k~ distin
ros cultl\'os_ La unjon de ambas informaciones c:.Lima o pre
dicc el a..,vua de riego n~ria en la. disrÍmos ,cgadíos. 
lm\'ol.'il! ha aplicado en algunos regaJíos de Mnnegro; 1 y se 
ha comprobaJo que los resultados coinciden muy bien con 
el agua realmentl! suministrada por la Confederación 
l-hdrográflca del Ehm a las eO!'l'e>-pondienres comunidades 
de legames. Este m":tooo pcnniritá prcdecir a gran escala 105' 
volúmenes neccsar10s para el riego Y la planificación de cul
tivos en añeb con csabe:: de a.,aua. 

En la cuenca del Ebro, el riego supone el 89 por ciento 
de los LISOS consunrivos del agua; ¡x¡r ello, tiene gran inte
r2; saber en cada campaña la cantidad de agua necesaria 
para, cad3 regadío freme a la disponible_ El uso de sensores 
remotos con fines agrícoL1S ha te.nido un gran crecimiento 
en la última década. El desa-
rrollo actual y previstble de 
satéli te:. de U:'O agrícola 
implica que la reledetección. 
a<;QCiada a I()I:. si~temas de 
información geogrdfica, t::. .,. 

será una técnica fundamen
tal en los QruJiO:. de 10:. 
n:cursDS narurdlcs y agrícolas 
)' en los de implcmlo.-nt:aci6n 'i 
desarrollo de nuevas ¡x¡líri
cas agrarias nacionales y 
~uropeas. Estos mediClS per
mI ten a~imismo el segui
miL'oro y control de l(l'i acti
viJade, agraria;; 'i' rura!t:s_ La 
combinaci6n dl' la infonna
ción vía satélite con otro 
tipo de informaciones del 
territOrio (mapas de ~uelos, 
agromereorología, datos ro
pográficos y politia-.:;) penni-
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Arm:...::igüeña.. El :OrT:n: n un <;calm-u d.. aKlnltc UnPOn;m¡:Z:I nl1o. 

reJ.,".uiiul arA~ La CUt\) ~ a una parc~1a d... ano: d.,.. 
f);uJcn", • .u...>nJc !'l' ÓI.'Il .. -iI.<l> han eocontr.xl.J un hábitat ad....::<Wdo. 

tiroÍ obtcnl!r nUl:VOS conocimicm05' y modelos de funciona
miento del t l"ITItOriO. 

Asimismo, en la Unidad de Suelos y Riegos se está 
ultimando el denominado provecto Ador, una m\'esriga
ción que, entre onos aspectos. posibilita a las comumda
d~ dc n-gantes conocer las necesIdades de riego de los 
distintos culti\·O:._ Esto permite comparar el agua que gas
tan los agricultores con la que debería gastarse si el riego 
fuese eficiente y de esrn forma los regantes pueden dar 
soluciones técmcas a sus riegos ineficientes. Ennque 
Playán, m\-estigador de la E.E_ Aula Dei y responsable Je 
este proyecto, afirma que uno de los or.jeti\-os r rmclpale:. 
de Ador es que la modemi:aci(m de los regadíos ~ lleve 
a cabo con ctltetlos cient íficos y técnic~. 

El nombre de Ador responde a una palabm aragonesa 
que significa tumo de riego. El prOj,rrama Ador, que di~ 
pone ya de una ver.;iÜn preliminar, permite una g:!csrión 
informau:ada J~ una comunidad de regames y sirvt: tanto 

para reali:ar los whms r pagos de los :.crvicios como para 
gl!.'itionar el agua Je rit:).,'o, la propi<.!dad y las infracstruc-

turdS. Asimismo, posibilim 
conocer d6nde se origina 
la demanda de agua ~. está 
en situación de pre\-erla 
para poder satisfacer mejor 

las necesidades de los 
reganres_ El programa es 
capa: de CODtrolar-los ~ 
ganaderos, indusrria les, 
agñcoJ.a;¡ y urbanos de las 
distinras parcelas y logra 
una facturación inteligen
te en la que se- mforma d 

cada agncultor de su efi
ciencia del riego. Una VI!: 

que este programa esté 
ver ificado se dist rihuirá 
"rdtui tamentt> a las comu-
" nidades de regant~ , a la 
vez que se reali:.-min cursos 
de fonnación parn los téc
nicos de las mismas_ 

• 

• 

• 

• 

ARGUllÉ EXIGIÓ 

Al MINISTRO 

MÁS DI NERO DEl FEOGA PARA 

FINANCIAR 

l OS PLANES DE REGADiOS 

El consejero de AgrICultura JeI 
Gol",temo Je ~"Ón, Gon:alo Arguilt:, 
rlant .... 'Ó al mmistro dd ramo, JI:"Ú~ 
P~~da. un mcremento de los fonJa.. 
Io.ouropt.'OS dd FEOGA para final\Clar le\'> 
pbnc:o de expansión de regadi()S. Arguilé 
rcali:ó cst.1 exigencia en la Conferencia 
x-cfurial cclr:!brada el 7 de febrero en 
MadriJ" Para conseguu esta demanJJ. 
Ar;"'Ullé propu!óO traspasar 914 millonc;, de 
los 2_714 millones dedicados a medKla:. de 
acomrafu.¡micnto hacia ~Iític.as de rega
dío. q\..1e ClX."Tltan con 3.600 millones de 
pesa'1" ¡mU;l!cs hasta el 1006. El Cún$l!¡e
ro aragonés trarumltió también a Jesús 
p ..... ad, su dl.'!C()OfmmiJad con la inten
ción del MlOisterio de Agricultura de 
modemi.;ar-Ios regaJiu: .. mediante b crea
ción de una Sociedad E~tal de Infraes
trUCturas Agraria:. dd }.;onbtc. S_ A. 
(SElASA). Gon:aIo Arguilé C0n5Wer<l 
que poner en pr:klica t'SCIS sucicdaJcs 
estatales tal y como ahora e:.cin plantea
da~ "no solo vulnera las compc::tdlCld>. dc 
Ar.J!(Ón contempladas en el Esrarum de: 

El\<,:uo:ntro. Un nunentu de 1:0 reunión de la Conkrcncta s..'I..UI1.lI!. a:lebr.iJa en M:JJnd, 
a b ~ ""&IÓ d f;oruc':JetO.:Ie Agl"lculwllI. Gon;;.I,J ATI,~Jlk. 

Autonomía, smo que complica la gest\<.~n 
Je la:. Jo.., administraciones y per,¡udica a 
la.;; comunldacb; de r~nres._ 

La Confc;:rcr'lcia St..'Crorial. a la que 
acudieron d mmistro de A.,"Ticulrura r 
los consejeros de b,,'i ! 7 comunidades 
autónomas, sirvió para aprobar el rCp3rto 
de dinero dd M-'\PA para pl.mc.:; y pro
gramas de agricultura. ganadería y ali
mentación durame el :nio 2000_ Aragón 

recibirá en el 2Q()(1 un total de 1.1 C3 
millones de pe:.ctas dI: kili fondos dd 
mm15terio. una canud:ld que Arguilé 
calificó de "asumLble" para los m~ 
ara,goneses, si bien reclamó a Je"h 
Po--ada má~ dinero para indemnClcion~ 
por sacrifiCIO de animales... El ~j¡fIls(eno 
de Awiculrm3 ha reservado para este 
c()nccpm una purtlJa de 219 millones de 
pe~t;b p;:iTa Arnj;:!ón y el consejero 
Argu¡(é r .... ocoruó al mutilttro que la 
ComumdaJ Aut(inoma requIere al 
menos orrf,.., 200 millj)nc¡, de pesetas más 
para <'::.te ptO(:nlma_ &'j;!ún Gon~lo 
Arguilé, el ~\¡mstcno Je A!:ricultura ha 
aceptado est'ol ¡)Cuci6n )' .'><! h¡¡ compro
metido a aporrar los ('On~ nec<,·;sari.~ 
para este concepto en runci6n de la>; 

l OS AGRlCurrORfS ARAGONESES TENDRÁN QUE ESPEOFI(AR 
EN LAS SOUCITUDES DE LA PAC 

SI El MAíz SEMBRADO ES TRANSGENICO 

Los agriculo:m:s 3 i'<1g0na¡e5 Jeberá.n 
especificar esre año en la.. .:;oliciruJes de 
ayudas de b Política Agran-'l O>mún 
(PAe) si el mal: sembrado efl..SU:> campos 
pértCfll.!CC O no a variedades modific..das 
gendlClm(!nte_ Asimismo, los cu1ch'3do
rtS de m:lí¡ Jclx:r;ín guardar sus facturas 
rara poder demostrar ~i han sembrado o 
no variedades O'aJicionalcs. 

El consejero de Agricuh:ura, Gon::alo 
A'l.'lJilé, considera que o(ame los produc..
tos modificados genéticamente es preci
';(\,:.ln renunc;iar a aceptar y a¡rradccer los 
,I\-ances científicos t."n csta materia, arbi
trar cautelas que pennitan ganar tiemiXI 
pard connasrar las bondades O no dd 
rroducto transgénico_ 

Af' .. '".11lé csnm;1 4iX-' los consumidores 
hacen bien en exigir ""-"Wln..hd V sanidad 
para 1\lIS alimentet. y que, ror ello. 10-
poderes ¡:.-ú l:-lico; deben hact-'l' roJo aquc-
110 que esté a $U alcance para atendc:r 
oras demandas. 

"En el caso Je Ara~, no tomar 
medid"b de preamci0n puede crear pro
blema:; ck m.<.'Tcado y de r f'L'CIQS para los 
agricul tores r e:. rn->cbo no dud¡lr nI un 
momento en tomar dedsinnes a f:lvor de 
lo:. con."IJmiOOres y los proouct,.,;;" , aflrm:1 
el con<;ejcro de A~icultura. 

La dl!cbión dI! la principal comprado
ra de maíz en Ar<lglín - Amylurn 
Ibérica- de recha:ar el m.1í: tnmsgénico 
en ¡Iras de garanritar la ~ridad alimen-

necc;:",nh.l1,..':S ar-lgOn.'s-")S. Lo:s 1. 103 mIllo
nes de f'(:SI..'GI~ wcalcs colnSpOndieme:.. a 
Ara.,"Ón..e tc¡ran:ir,in entre los 249 millo
nei de pe:.e:l& que corresponden a planes 
'i programa" ck agricultura. los 462 para 
ganadería ) k~ }91 panl al imenraciÓn.. 

Esros (ondut; seJt....·'wlllr.ín a la promo
ción de nuevas tecno\ot.!í:l!o (56 mill()ne.'), 
ayudas al fomo'!nto dd :b()cia.:..ion~mo 
agrario (JOS millones). r revenciL'ln y 
luch<! contra plagas (6 1 mllJone-,). 
A.~imi$mCl, :se dedicarán 15,9 millones al 
pr~ma apícola. 23 a la mejora dé la 
calidaJ dc b k-cnc y 65 millones a la pro
moción de Ia.~ Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria (AOS) y a la comcrciali.:ación y 
transformación Ji:! rn.>o..IuctO:o (383 mi!1o
nes), enrre otrol.. 

caria corrooora 13 posición del Gobierno 
Jr Amg(ln_ 

A~im i ~mo, el Departamento de 
A griculturA rI..'CucrJa 4Uo!: fabricantes 
ewopcos de ptt:'TbUS de la tmponancia de 
Fafl!O y el mayor dlstnhUlJor de alimen
t OS bntáruco - Tes:o-- 'f.l han anuncia
do su inrenci6n de garantl:ar a COrtO 
plco que $U! productos nn CPf\ t\C:nen 
olganismOl5 modificados genéticamente_ 

El Deparramento de A gricultura 
apuesta por arlicar el priru.-¡pto de precau
ción para evitar a agnculrorcs y coopera
tl\'a5 rroblettta5 en la c<lrncn:ial i::ación 
del mOlí: en la prÓXIma cai1lp,lña. 

La Comunid:IJ Autónoma de 
Aragón ha sioo b rrimero en reivindicar 
al MinUiteno dr:! ~1flcultuca que apoye 
una moraroria eUlopea en c..l cult ivo y 
comercio de productos trans~ic(lti , tal y 
como h,m hl..ocho ya orros paí-.e; como 
Francia, Reioo Unido, Irlanda. lralta () 
Grecia. 
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VISITA A MONTPElUER 

Un grupo Jc 36 r ro(e:.icmales del sector vilivmícola de la 
Denominacil:"m de OriJ,oeTl Can ilena ha vislrado en MompeUier 
(Francia) la feria Slte\'i en la que, cada dos anos, $e plt5Cnta 
todo el abaruco de nuqUlnana ~ ;.ervicios destinado al cultivo de 
la viña y iI la cl,lhoroci6n del \1no. El viaje ha sido organbloo 
por el CentrO de Tecnología Agroolimenraria del Departamenro 
de A~cu¡turn y por el c::on...ejo Regulador. Las principales no\·e· 
dadt!S ue hl feria h:m :.Idú, en cuanto a l.3 enología, una prensa 
neumánca lInka!-l.: como cuba de maceración y q~ n:ali::a d 
prcnsaJo en funci(Ín de parámecros auroanaüticos; un sistem<1 
automati ::lldo de fi lrraci(rn tancencial: un concentrador de mO&
tos por Ólim()Sls 1l'Ivcr~ y una despalilladora plana. En cuanto ~ 
\"I riclilrunl, se ~m6 una clasificadora de cosecha emban:.aJa 
p;.l ra vL>ndimiaJ\)ra; una máquina de:;pampanador'<I de OIb...'ZIb 
rOUltivOSi una esparcidora de diversos producfo;; con fonJo 
1l'IOVt,:dl:O de lomiUo. 
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El DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

APRUEBA LA DEN.oMINAClÓN DE ORIGEN 

ACEITE DEl BAJO ARAGÓN 

El Departamento de A1!Ticul tU"rn del Gobierno de 
Alagón h.J <lprobado el Rcglamc:nro de la Denormnación 
de Origen Aceite:: del BaJo AragóTl. El consejero de 
Agr;culrum, Gm::aln Arguilé. COnsidera que eSl:e reconocI
miento .. reqUIere un compromiso de todos para ele"\""af est3 
producción arnoones3 3 la gama alra de los alitncrlt~ esp:l
notes r europeos~. 

La :ana de producción de esros aceites <;e sitúa;ll oesu: 
de Aragón, entre Terue1 y Zal".:I'-,{I:<1, f agrupa <1 77 munici
pios de ambas provincia:. . La pmJucc¡,m ffi<...Jia anual de 
aceite. de oJ¡v~ dd BaJo Ar<lg6n ron..la las 8.000 tondadas. 
Los aceites protegl..lo), por I;¡ 0.0. rroceden Je lall ~aneda
des Empeltre --(''T1 Ul1;! propmci,-m mintll13 dd 8(1 %--, 
Am..-quina y Royal y ..on de la categoria \'ir)2en 6m. 

El lICCilc de oh,·O! dd BaJo Aragón tiene un gusto afru· 
, ... do, c(m hJ,'I;!fIb liahores almendrados , sin amargar. ruando 
II dulce y h¡;;L'T1l.mente rican~. Además, se trata de un ace.i· 
te de a.~pecto limpio y transparente, de color am.¡uil lo y con 
marices que van desde el amariHo oorndo al oro \it..;o. 

El culü\'o de oh\'3. en el BaJo Aragón OCUf'<* 36.COJ 
hectáreas, de las que 3 1.560 son de la varit:Jad Emre.h:re, 
1.100 de la Arbequma y I.(XX) Jc la Royal, L.) que te:PK
-.cnta el 95 % de la .<upert'icie de culrivo en esta :ona r da 
mucslJ"a de su IInronancta c:eoDÓnuc.a. \ Su dnculo con el 
tt:TT1 toflO, 

A JUIcio Jel consejero de A¡:,-icultura, .. ahOC'a deOCII ser 
los prodUCtOffi del BaJO Aragt"lf\ los primeros guardianes 
para e'>-Itar el mtruSbmo porque consentir una competen· 
cía desle.al seria condenar al ;IC~¡['" oC oli,-a de calidad antes 
de ser presenrnoo en .socicdaJ~. El reconOCImientO de esta 
nueva dcnommoción de ongen por parte del QDbiemo ara
~nnés tiene efccto nacional y para que ren[!a \-alar en todos 
lo~ paísc~ mlembr~ de la. Unión Europea debcr.i ahora rnti· 
ficar esta soliCitud e incluir el Aceité del Bajo Aragón en el 
reg¡~tTo europeo de denominaciones de origen. 

Con el reconoci.mienTO de CSDl nueva 0.0., Arag6n 
cucnta ya con ocho denominxiones de origen; Campo de. 
Borja, Cani'iena, Calacayud~' Somontano (,·llO). Ternasco 
de Ar.lg{m, J;¡1II6n de Teruel. MelocOtón de Calanda y 
Aceire ..:lel BaJo Arag6n. 

Lntcrcambin. Un ~'ruP\) tk profoionab v!t""mkolas de C:mOCn;l 
se Je;r1a.."Ú ~ M"ntpl'llll::r ..,am coooocr las cxrtrienc.m:; fn",c~ 

Asimismo, se T"\:ali:ó unO! visita técnica a la exploración viti· 
vinicola Formm de Francc en la localidad de $ele, en la que se 
pudieron ver moJemo;. ~lstL"1mIS de comerciali:ación, embote
llado y fin.."lIi:ac.i6n del proJucto. 

BODEGAS SAN VALERO INICIA UN PLAN 

DE MODERNIZACiÓN Y EXPANSiÓN 

DE SUS INSTALAOONES 

De t:qU\(..'r-Ja a Jera::ha, FéliJI. &í:.,1lJCIla, VtcmtC Gutiéuc.., 
Clemente G.m:6, Fr.mcisco Polo ~ José Antonio Gu:m¡in. 

Bod~ San Valero acaba de Iniciar un filan de mndt:m!.'"3-
ción y expansión de sus irutalacio~, en las que invertirá 1.000 
millonu de p<!:;Ctas cncrc el 10Cl0 y d1001. La compañia \iti
vmícola de Canñenli rm=tt:nJe allí abandonar los dl.105 más 
populares y ofrecer mayor calidad en sus caldos.. lu í lo explid) 
el director ¡::enern! de Bodegas San Valero, Vicente GUtl<.'m::, 
durante l.3 pre:;emación de los vinos j6venes de 1999 r la ~le<:
c.i6n bj:«ia1 Millé:nnium, que la bode,.a ha sacado al mercado 
con motivo de la llegada del nuevo mIlen io. A !;¡ r resentaCión 
de CSt()/> nucv~1S vinos a~isricmn el director general de 
Pmducción dd Dcrartnrncnto Je Agricultura, José Antoni(1 
Gu:mán , )' el ..ll rc:ctor general de Indusrnali:ación )' 
Comerctali;ación A~'r.lria, C lememe Gateé$.. La compañía ha 
sacado al mercado nacional una serie limitada de 2 [.000 bote
llas Marqu6 Je T,)SOS Gran Rcscr\',j del 92, cuyo prl-.::in r(lmb 
las 1.00J pt.'>oC~ Y en C:U)'3S ctiqu{."'[3:, aparecen ilu..<tr.lCiones de 
pmtura:. oe mnCt"co de: Goya. 

• 

• 

• 

• 

ARGUILÉ INSTA AL SECTOR 

JAMONERO A TRABAJAR UNIDO 

El CDrueJero de Agriculrura del 
00b1CmO de Arngi'in, CcJl1;3Io .~ilé. se 
reunió el pasado 16 de: fclxelo con repre
~t:arueS dd sector jamoocro de T eruel y 
les animó a .. trabajar de la mano,. para 
¡xxenciar e:stt: trnpOrtm1te aval de la provin
cia Arguilé destacó que d S<.."'Ctor «debe 
esfor..arse por caminar tlllIdl.l para garann:ar 
las \"enrao; de la producci60 Y respoOOer a las 
demandas de ca.luh..l de los consumi.:bres ... 

Fomentar el cooperanvú¡mo y la inte
gración c.ooperao\"a y apostar decidida
mente por la calidad serán los instrumenros 
que utlll::lrJ el Departamento de 
Agriculrurn. para consolidar el sector jamo
nero en T erue!. fuimismo, el ~jero de 
Agnculrura de ¡¡ .ocÓ q1.X': d aumento de- las 
ayudas a las indusuias sed oou de los pila
res para con.'"OI.idar la rroduccióo de jamón 
en la pronncia 

El consejero de Agncuh:ura mantuvo 
reuruones de trabaJO ClllliqllCSCIIClnn::s de 
roda la cadena alimenCllia de la mdustria 
cámtca Y ~ de UnL }' OI."IllO de 
T.:rud Gon:alo.A..rguilé \isi.r:61as~. 
0\'25 F",;c¡¿u"I::a del Jtioca (CEjI), TCTUeI 
G maJera (ro lEGA) y CerelIo, TerueI, 
el Gruro TICrnI Jamón r asIStió a la c.unsti· 
toción de la Federación de Emp\"e'oaS 
A¡''I"(J;}IImeruanas de Terne!. 

El tiruh.D" de Agricultura culminó su 
visu:a con la clau.."'W"3 de las W J~ 
lndl.Nll.all!!. sobre Jamoneros. orgalll=a(hs 
por el Consejo Regulador de la 
Denommac.ión de Origen (CROO). 
Duranle el t:ncU(.'"f\UO, ia; industrialesap.:lS
t:arOO por la ca1iJad y o.:srudiaron la posibi
lidad de alc:aruar un acuerdo para ~_ 
mentar de. 12 a 15 meses el tiempo de ana
ción de los Jamone; cuyo peso :;ea superior 
a los ocho lciIogramas.. 

El prestdenre del CROO Jamón de 
Terud, Ennque Sayona. indicó que 4S:e 

<bpCC1O asegurarla una mqor calidad de ~ 
perniles. la producciOO de jam60 de Tcrud 
de dcnomlOación ha logrado en 1999 L, 
cxxlLiciali.:aci6n de 2.36.ro1 perniks v las 
pm'ISlOiIO.le1 CROO pasan por alcan:ar 
los .3OO.cro al nnal.i:ar el año 2(00. 

El COOgejO n:gul:ador aglurina a 43 seca· 
daos y 10 maro los.. Enrique~"lXI3. afir
mó durante l.3 clausura &::1 encuentro que, 
pa!"<I lowar un mayor de$pe¡:;-ue. I~ ncc:esi· 
&des &::1 sector pasan por ldl mayore:diJer
:o proroociooaI, que ~ traducirá en la pues
ta en marcha dentro de poco ddllpO de Jo:. 
campañas publicitarias rele ... "isivas en 
Caraluña r Valencia, que es donde se \oca
lca una mayor pn;scncia y consumo del 
jamón de. calidad turolense. En ~laci6n 
COil el secror gan:rlem del porcino, que 
re¡n""""1Ita el 40 p:."lf ciemo del producto 
interior bruto de Teme!. Ba)'OOa marufest6 
que mucw anualmente un volumen eco
nómico de unos 6..00.:> millooc; de pesetas. 

LA MESA DE LA SEQuíA PROPONE AMPUAR El PlAZO 

DE SOUQTUD DE LA PAC HASTA EL 24 DE MARZO 

Y LA RETIRADA DE TIERRAS MÁXIMA 

El con'iCJ{.'fO de Agricultura califica la 
siruación de .. pn..'OCupamc .. , pero pIde a 
hb organi:acionUi que no alarmen de 
Il13nera 1l'IJustlflcaJa a Jos regantes. 
Los muegrame; de la Mesa de la Sequía de 
Aragón acordaron el rasaJo 25 de febrero 
proponer al MmlSrerio de Agricultura la 
ampliación del plilUl Je soliciruJes de la 
PAe Iust-a. el pfÓXllllO 24 Je mar;o --el 
plazo limite era el 10 ..lc mar:o-. 
.A,.simismo, pedirán al Mini~tcTlo de 
Agricultura ampliar la rellrnthl de tIerras 
de regadío en la margen izquierd;! de.! Ehro 
hasta el 30 % ~. en la margen ckrtcha 
hlb-ra cl40 %. En los cultivos de secano, la 
l"Ctlr<lda d~ tierras máxima acordada puede 
11eg;lr hasol el ;O 'lo. 
El conscJero de AericutlUra del Gobierno 
de Aragón, Gon:alo Arguile, explicó que 
"~I el Gúblcmo ct!nual acepta nuestras 
dem."lndas. re\"lsaremus todos los acuer· 
dos en el r!a:o de una ';emana o die: dias 
dependiendo de la meteorología, }""a que 
los porcenrajes de rc:uraJa d<.' [i~ 
podrían vanar en funCIón de:: lo mejor 
parn los agricultores ... 
ATWlII¿ calincó la ~i ruaci6n de fa lta de pre. 
cipit:lCiofi( . .'~en Aragón de _preocupante,., 
si bien :solicitó a la,.¡ organizaciones agrarias 
que .. no alannL-n ue mllJlern UlJustificada a 
los regam-es.. Se tratll de aJu"tarrtOS a lo que 
sucede en esto.s momentos r no a lo que 
ocumrá dentro de un mes,.. 
En el transcurso de l"l reunión se: ¡MiO de 
man ifiesto que la situación de los cuhivcJS de 
. .;(."QIl"X) en Arl1g(ln es muy variable dep:;w 
die-ncl0..1e las comarca;.. la altitud. el tipO de 
tierr.l:. ~. la fa:ha de slcmbra ck los cereales. 
No obstante, se resaJtó que! la mlSCencia de 
los culti,-os de secano -<ereales ha Ton-

d:vIo el 70 % y que hay problerJl3.) en el 30 
% de los ltUSfIl("6. 

En cuamo al reg;tdio, el consejero de 
Agricultura eXJ'l.1.'""..1 que el volumen de agua 
embalsada ~ A.ragón c:s SUIX.'rior al del aoo 
pasado en estas misma.-. focha". Los asisten
tes a la reunión de b MIS1 tk 1<1 Sequfa 
debatieron sobre los deficientes probltmas 
de [I,."'gUlación de la margen derecha Jd 
Ebro r :;obre la. dependencia de la:; rroclpl
roone; por la falta de nieve en la mn'1.>eT1 
l:;quierJa para futuras siembras. 
.. En cualquier caso, se trata de no alertar a 
los ~cultorc:,. en exceso, ya que el caro· 
bio de cultl\"Cto puede llevar a pénlJ.:bs eco
Mmu:a .. como las de la C'ampaña pasada 
por un exccsll de celo de determinadas 
organi:acione:.. ..... , insistIÓ Gon:alo A.rgu.lé. 
El consejero de: AllTlculturn resaltó que 
-todas las medidas acordadas hoy son pre
ventivas porque I1xbví:J nI) esClmos ame 
una Si tuación irreversible, ya que si llue .... e 
en 105 próximos días la Situación SL-rJ mu~ 
JÍl5t10ta,.. 
A la R"'I.Jnión de la Mesa de la. Sequia aslS
tidon además del COOSCJero de Agricul
tura, el ~rio ¡¡rcn...--rnI técnico del De· 
partamenm de Agnculrurn, Santiago La
torre; el director ~'t:I"l(!r,l1 de Estructuras 
Agrarias, Mariano San:l !,'1l.'itín; un rcpre-
5CIl.nlOle de h Confederación HldrogrjfiOl 
del Ebro (DiE); el presidente del Omal 
Imperial de Arng6n y Ca,aluna. José 
Antonio Rubio; y los S(.'Cretari05 regionales 
de UAGA, Ja\'ier $;ínchc:-; el r res"lente 
de Asaja-AragOO., Pedro Naudín: y e.!lio..">Cre
tario regional de Alaga, Rafael E.icancro: 
adcm.-h dd rrc:sid"n,e de la Fed:."11JCIOO 
Arngonesa de Coopernt l\-as Agr.lrias 
(FA CA..), Luis latnm.'. 
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Valor p;¡isajistU:o. El c" Invo ck los fOTrajO pmpJrcJoo.. un 
:t~radabl\" .::olor ,·"rde dumnte c""i w.lo el afw. 

U.icres. Ar..gÚl'l ~ t... pnmer:<l comunuiad autónoma 
en producción d", fmrdJCO> de.ludr.!""""" 

y ro 
los 

forrajes 
desecados 
VALERO H ERNAKD!:"Z A SENSIO (*) 

El sector de los forrajes deshidratados en España ha experimentado un continuo crecimiento desde su ingre
so en la Unión Europea hasta convertir a España en e l primer país productor y a Aragón en la primera comu
nidad autónoma, con el 42 % de la producción nacional. Durante la campaña 1998-99 se produjo por primera 
vez una penalización solidaria a l conjunto de la UE en la ayuda del 4,8 %, como consecuencia del sobrepasa
miento en la producción de las cantidades nacionales garantizadas, que en e l caso de España fue del 36,2 %. 
Ante previsibles crecimientos de la producción, y dado que la solidaridad comunitaria sólo alcanza hasta e l 5 % 
de sobrepasamiento en el conjunto de la UE (porcentaje a partir del cual las cantidades que excedan produci
rán una penalizadón individua lizada a los transformadores españoles), se propone en el presente articulo que. 
en el caso de producirse nuevos incrementos de la producdón, estos sean de forrajes secados al sol, para los 
que hay un cupo del que solamente se cubre a nivel europeo el 34 %. 

1 analbmos la evolución de la pro...1ucción de 
forrajc:s transformados en E~paña y en el resto 
de Europa, encontramos resultados dispares: 
mientras que en Eurora la producc ión ha 
pcnnanecido prácticamente estab ilizada en 
tom o a 2.900.000 toneladas, en España. en el 

mismo periodo h a pasado de 996.000 T m a 1.667.746 Tm. 
Esta evolución de la producc ión que ha llevado a España 

a ser en las últimas campañas el primer producro r europeo 
de forrajes deshidratados tiene bastante que ver con la 
competitiv idad españo la dd cultivo de la alfalfa. (E"a 
temid a desventaja producti va de algunos cul tivos en los 
que en la Europa Atlántica o btiene n producciones en 
secano comparables a las de los regadío:s espanoles no se 
da con la alfalfa) . La mejor adaptación de c:Ste cultivo a 
los suelos caH:os españoles y, sobre roda, a las temperatu· 
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• 

• 
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ras más altas, que nos asegu ran un mayor número de cor
tes y por 10 tanto mayor producción , son factores deter
minantes de u na mayor competi.tividad de la alfalfa e n las 

condiciones de cultivo españolas. 
Pero no todo son parab ienes en el sector de fo rrajes 

transformados. La cantidad nacional garanti:ada a la que 
cada país tiene derecho a ayuda pesa como una losa sobre 
el crecimiento dd sector español. En la pasada campaña ta 
producción de forrajes deshidrarndos en Espana superó en 
d 36,25 % la cantidad nacional garanti:ada. Esta supera
ci6n se saldó ún icamente con una penalizació n solidaria al 
total de la Unió n Europea del 4,8 % en la ayuda recibida 
por kg de fo rrajl' tramf omlado. No o bstante, en el caso de 
un previsible n uevo crecimien to, la sol idaridad comun ica
ría sólo alcanzará hasta el5 % y, por tan to, las cantidades 
que e.xcc.Jan producirán una penali:ación JI? forma indi
vidualizada a IOi; t ransf"onnadore¡ ~pañ(Jle:i. Ante esta má.~ 

que probable situación , el St-'CtoT transformador conjunta
mente debe plantcaP.iC si es más i ntere.~antl' desde el puntu 
d~ vista L'Conómico producir forraje J cshidrarad() o produ
cir lo que el Reglamento CE n." 603/9j !lama forrajes 
St--<:ados al soL a pesar d~ que en el prim(..' r caso la ayuda. es 
de. 11,45 ptas./kg Y en el se<,:,'undo de 6,43 ptaS./kg. En el 
recuadro adíunro se anali.::an tos dos casos partiendo de los 
daros de producciones de la campaña 1998-99 y [cniendo 

en cuenta que la canridad má..x ima gar.mti:ada de forrajes 
secados al sol para el conjunm de la Un ión Europea es de 
433.500 rondadas, de las cuales en la pasada campafia 

z 
o 

Evolución de la producción de forrajes 
deshidratados en España y el resto de 

los pa ises de la UE 

~ "., 

, 
,,'" ~ 'W9:5 9Mi& 9S.'!I' ~71'i11l 

CA M PA Ñ A 

ESPAÑA • RESTO PAISES 

Producción Agraria 

POSIBLES ALTERNAnVAS DE CRECIMIENTO 
DEL SEaOR DE FORRAJES TRANSFORMADOS 

HIPÓTESIS OEl CÁLCULO: 

~ Se mantienen les !asas de cfecimienla espoiíolos 0CIlJ0~, 
lo que 005 llevo a un crecimiento de 250.000 -;- m en dos 
ccmpor.as. 

~ Se mcn;;ene Jo producciÓll deJ ¡eSlO de bs po;ses comL¡ 

nitorios 01 rl'VeI de lo campono 1 Q9B-99, si.., que r ngún 
pois supere en más de 5 % su coniídod m6xlrra gorcnli· 
zodo. 

Caso 1.0: El crecimiento de las 250.000 Tm es de 
forraje deshidratado: 
ES:xlño percibiría 56,47 euros/Tm por el for~cie 6esh¡. 
drofodo 19,39 ptos.!kg) y 38.64 et.rm/Tm por el farro·e 

SOF 16,. 3 p""./kgl 
~ 8 resto de los po:ses eu ropeos percibirán 65,39 

eurosr:n por el fOfro¡e deshidrobdo 11 0,87 ptas./kgl y 
38,64 e<Jros/T m por el forro·e SOf (6, 43 ptcsJk.gJ. 
El mon tan~e de los ayudas de deshierotocos NS SOF 
recibidas por Esooño ascenderíe e 1 11.87 1.308 euros 

• 
118.6'3819.572 p!os.l. 

Caso 2.°: El crecimiento de las 250.000 Tm es de 
forraje SOf: 

- Esooño percibiría 65,88 eulos/Tm por el forro¡e cesh¡. 
drolcdo ! 1 096 plos./kg) y 38.M euros/Tm por el forro' 
je SOF (6,43 p!os./kgl. . 
El feslO de [Q{, pClÍ~ de la uE recibirían los mismo5 can
Tidades que Españo. 
El mon!onte de kJs O)'Iidos de deshidrolodos mOs SOF per
dbdas por España ascenderío o 123.1 17.438 euros 
(20.4 S5.0 I 8039 plo,.I. 

Por lo tanto, en el caso 1.°, España dejaria de percibír 
1.871.198.467 ptas. y perdería competitividad en 1,48 
ptas.lkg en el forraje deshidratado con respecto a l 
resto de los países de la UE. 

~h;dral2dora. l..ooi tOrr.tp ~cada;~!'I favorec"r Un:) m.1y<lr 
mcoq:>Or'-:lÓn d.. p~,na ~. ~¡:!eruI. en la alimentación dd~. 
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Ad"""...d~_ 1.:.., a1t;¡" 1"mpo:r"'~tW'\tS ¡;:-..... .mti:an W1. ffia}'Ol' número <k cuno 
y .,.::.r lanlO, un:. lUólror prodUCCIÓn. 

solamente se transformó el34 %. Por arra pane, la urili
:ación por España de este cupo comunitario que no es uti
Ii:ado, restaría argumentos a las prerensioncs de los países 
del none de Europa que desean reducir las cantidades 
máximas ¡:zaranti:aJas de forraje secado al sol y pasar el 
montante de estas ayudas a incrementar la ay'Uda unitaria 
del forraje deshidratado. 

El fu turo del sector 
En la Agenda 2000, con los forrajb" rraruformados ha 

pasado lo que en mi opinión es lo mejor que podía pasar; 
que no se hablara de ellos y que las ayudas sigan como 
esL1ban_ Pero seguramente no ocurrirá lo mismo y sí se 
hablará de tos forrajes en la nueva ronda de negociacio
nes de la Organiulción Mundial de Comercio, Barnacla 
Roncla de.l Milenio, que se inició el pasado 30 de noviem
bre en Seattle. En este primer encuentro, que terminó en 
fracaso, ya se dejaron ver las posic iones; mientras los 
representantes estadounidenses y los miembros de los 18 
países agroexportadores del grupo de Cairru pretenden 
centrar la negociación en la elimmación de aranceles y 
subvenciones a la exportación y la reducción de las afU
cias al sector agrícola, la Unión Europea quiere una agen
da de negociaciones más amplia, que contemple su ~nri
cultura como a lgo que va más allá de un mero sector pro
ductivo, extendiéndose a la cult ura y costumbres sociales, 
por lo que defiende unas ayudas para evitar su extinción 
r fomentar que ésta sea respetuosa con la naturale:a y el 
medio ambiente. 

Para tratar de minimi:ar los efectos de las presiones de 
1<1 Or<Jani~ci6n Mund ial de Comercio en la fu tura refor
ma de l~ Org~ni:ación Común de Mercados de forrdje; 
transformados, en un rnomc:::.nto en que no cuentan tanto 
deten nin ados aspectos como el enorme déficit proteico 
para la alimentación del ganado del conjunto de la Un ión 
Eu.ropea, la defensa del sccror debe centrarse en los a~pec
tOS med ioambientales y de seguridad alimentaria ya reco
gidos en los objetivos estratégicos de la agricultura euro-
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pea de la Agenda 2000. De éstos comcnramos los dos 
siguientes: 

-El objeti"o estratégico n.o 2 de la Agenda 2000 pre
tende dar ganmtia a los consumidores sobre la seguridad y 
calidad de los alimentos. Las no lejanas crisis de .,las 
\'<lcas locas .. V de «los pollos belgas» prcx:lucidas por una 
deficiente sanidad en la alimenración del ganado son 
hechos suficientemente graves para mereceI una refle
xión a favor de potenciar una mayor incorporación de 
proteína vegetal en la alimentación del ganado, 

-El objetivo esrratégico número cuatro de la Agenda 
ZOClO prerende la Integración de los objetiw)$ medioam
biemales en la política agraria común. Defender las cua
lidades medioambientales del cultivo de la alfalfa no 
resulta difícil si se rienen en cuenta aspectos como: su 
bajo empleo de fertih:antes especialmente nitrogenados, 
lo cual incide directamente en la calidad de las aguas sub
Terráneas; el mantenim iento de una tupida cubierta vege
tal durante uxio el año, que permite aminorar el proble
ma d~ [a erosión que resulta especialmente grave en 
Aragón; el ser un cultivo que no exige el empleo de her
bIcida:, y que es poco c:::.xigente en Tratamientos fitosanita
rios; el ser un culth'o con notable valor paisajístico, que 
proporciona un agradable color vcrde durante práctIca
mente todo el año. 

Apo}>ándose en estos aspccto:>, debe ser objetivo del 
sector de forrajes transformados demOStrar que las ayudas 
que reciben los forrajes son merecedoras de estar en la lla
mada «caja verde", sin duda menos sensible a cualquier 
tipo de recorte presupuestario dado que los temas medio
ambientales son los más compartidos por los diferentes 
intereses en el marco de las negociaciones de la Ronda 
dd Milenio. 

• 

• 

, 
RECOLECCIO 

ICA 
D LEDO 
ER."JE,."TO FRANCO AL-\l1RÉ.'\' (*) 
FÉlIX Y..i,ÑF.l BARR.>\.u (*) 

Viticultura 

• 

• 

• 
la vendimia mecanizada comienza a plantearse en la década de 
los 70 con la aparidón de las primeras máquinas vendimiadoras. 
la tecnologia de estas primeras máquinas permitía ya obtener 
buenos resultados sobre viñedos conducidos en formas planas. 
y se adaptaba especialmente a conducciones en espaldera con 
podas en cordón Royat. 

-
, ~. 

" 

En el caso de la viticuftura tradicional en España. con sistemas de 
conducción en forma baja con podas en vaso, esta tecnoJogia no 
tenía posibilidades de adaptación. por lo que la introducción de 
las actuales máquinas de vendimia deben ir necesariamente acompañadas de la adaptación de los viñedos. 
Dos factores son determinantes en el trabajo de las vendimiadoras: la altura de los racimos sobre el suelo y 
las formas planas de la vegetación_ Ambos factores se resuelven satisfactoriamente mediante conducciones 
en espaldera. pero las características dimatológicas de Castilla-la Mancha y Aragón plantean, en la mayoría 
de los casos, incierta viabilidad agronómica de estos sistemas en secano. debido a la fatta de recursos hídricos 
durante el estío. Sin embargo. en condiciones de riego. ha quedado ampliamente demostrada su viabilidad. 
Según como se realice la vendimia mecánica, la calidad del vino se vera más o menos afectada; aspectos como 
el grado de rotura de la baya, estado de madurez. presencia de restos vegetales y desinfección de la máqui
na inciden en la calidad enológica de la vendimia mecanica. 

Condiciones que debe reunir el viñedo 
El ~istem<l de cQnducción del vined\) Jebe foer adapta

do alas exigencias de trabajo de las máquinas. puestO que, 
al menos tubra el moment{)o no ha sido posible dar solu
ciones cconómicameme ,-itlbles a sistemas de conducci6n 
tradicional ...... como es el "3SO_ 

El Sbtl..-ma de:::. conducción ideal para la \"(:nJimia mecí
njca es el de cspaldem, donde la vegetación y la uva pue
den situarse a una altura fija sobre el terreno, de tal modo 
que quede espacio suficieme encre el puntO má:, bajo de 
lo:. racimos y el suelo. Este t!Spacio mínimo necesario, para 
la mayorfa de los moo.elos e:. de 25 cm. que es el necesario 
para que las cintas trafu'POrtadordS puedan alOjarse reco
giendo la uva desprendida. 

La ,-cndimia mecánica se rea.li:a con mayor perfección 
con JXXlas en cordón si los pulgarcs y elementos fructíferos 
ocupan un plan<l w rtic."1.1 encima de dicho cord6n_ Así !'!t:rd 
necesaria menor pOtencia en la sacudida _ 

Las variedades de porte erguido son más fáciles dI.! ven
dimiM mecánicamente, $Obre todo en espa lderas que dis
ponen de alambres paralelos en la parte superior para poder 
recoger la "egeración en un plano (sisn.:ma te[égrnfo). En 
cambio, en variedades de porte rasaero, los sarmientos caí
dos acru.'lI'án de "colchón», minorando la vibración cfecti-

.. " de los granos, la sacudida tendrá que ser más fuerte y la 
roturo de granos y Jt: brotes ser<í importante. w resultado!> 
en dichas condiciones son mediocres. 

La adaptación de la:, dift:rc:::.nres vartedadcs de vid a la 
recolecci6n mecánica J<.'pende de las c..1racrerisricas que 
presenran sus racim~ y la vI!getaci6n en el momento de la 
,·endimia. Por lo tantO, podemos hablar de dos tipos de 
factores: unos de carácter variable Jc:::.termrnados por la 
:ona y las técnicas de cultIVO aplicadas, y ot~ de carácter 
intl"ÍIlS<;,"Co ,-inculados a la gen~tica vCgetal. 

Variedades como el Cabemet Sauvi~'1l()n, Merlot, 
Gamacha. Tempranilla o Cen..:ibcl, entre l<b tintas, rre
sentan buena respuesta a la vendimia mecánica_ Lo 
mismo ocurre con I..!S .. -ariedades blanc:b Macabeo, 
Sauvignon blanc o Chanlonnay. En cambio, en varieda
des como Ugni blanc y Airen, debido a la poca t(.'1>isren
cia del hollejo, el porcentaje de ~>'f'.mos rofO:; es nlro. 

En muchas oca.siones es inevitable comparar la vendimia 
mecánica con la \'endimia manual; hay que entender que se 
rmra de dets forma~ diferentes de vendimia (cuadro 1), 

En función del tipo de recolecci6n que se clija, se 
deberán realizar las operaciones que permitan potenciar 
las ventajas ~- minimi:ar 13:5 dt.!Sventajas il inconvenientes 
Je cad::! tipo de vendimia_ 
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Cuildro l. 

VENDIMIA MECÁNICA VENDIMIA MANUAL 

lIIíiíIIIIIIíII 
DERRASPADO Y ESTRUJADO RACIMOS ENTEROS 

EN EL VIÑEDO 

• Florura de bayas de/3(l a! 50% • Bayas sm prensar 
' lncorpOfaCiOn d6 rlISros Vf!gf tales ~ • Para:da por ~WJIa 
• Mosto e~ la vendimia del :1. 'al 18% • Mayor llempo de vendimia 
• VenorfHa l()da la w.¡ • Selección de \¡¡ vendimia 
" No se: recolecta el ras;lOO 
• Pérolda ele mosto del 3 al ~ 

Las opt!mciones mecánicas como el derraspado y 
estrujado, a las que se ~mete a la uva ::1 su entrada en 
bode¡,.>a, se reali:an en el campo cuando la uva se vendi
mia mecán icamente. Por tanto. para que la vendimia 
mecánica sea correcra y afecte mÍllim,ameote a la calidad 
del vino, se deberá ser más exigente en las condiciones de 
en treb>a de la uva que en el caso de la \"endimia manual. 

Calidad d el v ino y vendimia mecánica 
La acci6n mecánica a la que se somete al racimo de 

uva en el campo p3r'd desgranarlo hace que una pane de 
lao; bayas Se' rompan. Estudios realiz.'ldos en Francia. Italia 
y España o bservan del 30 al 50 % de bayas romo La rup
tura de:: la baya lleva a la salida del mosto, que oscila entre 
el 2 y el 18 %. En el caso de \"endimia5 pod rid:iS, el efec-

Cuadro IL 

PRECAUCIONES CONSEJOS 

• PoiIeración de levaduras • Desmfección !le la máquma 
y baclerias y matwal lle tr.IIls¡J~e 

· C~OO • Reducir Tem¡¡el3tUra .- y tiempo oe IlafISpoT1e 
"SaboreslllllMceos • Uso de anhidrido sulfuroso 

ro de la vendimiadora es demoledor, ya que las bayas son 
prácticamente trituradas. 

Co ndiciones del transpone de la vendimia mecánica 
En el transporte d~ 1;) uva una ve¡ vcndimiada tanto a 

mano como con máquina, se deocn evitar los efectos 
noci\'os que para la c.1.liJaJ dd vino tiene el contacto del 
mosto con el oxígeno Jel a1H~ y con láS pides de la uva 
(cuadro ro. 

El naruporte de la uva un;) ve: véndimiada debe ser 
rápido; el éxito de la \'enJimia mecánica depende e.n gran 
medida de la mpide: en el mmsporrc y de la remperntura 
baja de la masa de n-ndimia. 

l;;¡ uva rota en la vendimia mecánica es un medio idó
neo y propicio para el desarrollo de levaduras, bacterias 

AsPE'CTOS MECANICOS y VfTICotAS UNCIONAMIENTO DE I AS MÁQUINAS VENDIMIADORAS 

D
mE .... 1ES hr11C:5 COflS!l'VyeI1 móquinos que pveder> ert 
cortrorse et'l ~ Tnelcodo. los s'SIemQS mecónicos. eléc
lria::!. y e1cCllooicos empleados porcodc fobricoruf! son 

difefeme5, ¡¡;)izando cisiinlOS po1e'1tes. los principios fundomenbles 
5CfI ,::f6cficomenle idemiCC6 eo t:dos los cesas. lOdos los eJeme"r 
105 con rrovimiel1l:l ~ :xcionodos mediante o:;:e'te a r;resi6n PfO' 
c....oonte de uno centrel hidtóulico occionodo por molOfes diese! ru-
1:00 'iTl".entodos el" el coso ce los mcdeIOs oolOp!CpJlsodos o p:>r b 
!.dJ ciel todor en el coso de los ~ arrostrados. qve pro
¡xxciooor: b ~esi6n o b d:fererues portes de JO '"'lóquino. 

E. -neconismo soe,..d¡dor. como se muestro er oa figuro 1, es 
oropiomen;e el sistema de ~oIeccioo de uve. en ei q:.e se prO' 
duce lo mayor !lJptura de bayas de g"on incidencia en b pos-' 
feriar colidad del v·no. 

En e' réerioo esqve-mo podemos- apreciar, en primer lugar, 
la formo de los varillas en forma de doble J andados sobre 
of"OrtfgiX>dOJ'es en los dos e>:7emo.s. ESla forma ha susliluido 
los primitivos brcZ05 recoledores rectilíneos cuyo emer.x) trase

ro quedabo libre, ocasionando vib-ociones 00 cor.rrolodos y 
e:1gonches en lo vege!oción con los consiguie!1fes roturos y 
mayor proporCK)n de moterial vegelO en lo vendimio. En cam
bio, con lo di5p05ición de Jos vonlos el' dable J. se cseguro 
mOyol flexibilidoc. se evilc lo f!ons:-'lis iÓr1 de v::;)Iociones. al 
resto de la ~óqJ.¡ina y su mov:mien:o puede ser controlado en 
lede mome110 p:>r el operador. 

El movimiento olte-notivo de Os par~ de vo.illos va o pravo
cor el aesplc2omienlo de lo vegetoción Y l6giccmel'lle de b raÓ' 
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mes ce lIVO, pomelO hocio un lodo y luego hacia el kxIo comrO' 
rio. De esIe modo. los granos. de :Na serón sometidos primefO o 
ur.o ~oci6rl 1o!e.-oI, poro inmeoic!Or..ente ser desp!tJlr.dos en 
sentido contrario CO!1 la misma ace!efoci6l1. Por b !Cnlo. el grQ:1O 

de lNC es sometido en cocb ciclo a uno doble ocelerociát, lo que 
determinaró l.mc fuerzo de inercia superior a lo resislen: io de so 
oedúnculo y provocará !.U oesprenaimiento. 

Uno V€Z desprendido el grono, eSie es recog ido por unes 
escames retródiles situadas en la 00se dei cabezol recolect(X 
que 5e separan a poso de los 'roncos de las cepos y se cie
rran a con'inuadón. De esa forme .se aseguro lo eslanqueioad 
en lo base de dicho cabezal. 

las escamas. indinadas hacia bs iodos, conducen lo ven
dimio o dos. cintos transportadocas Io"eroles- que lo elevarón 
has!o les oepósilos ce clmocenomienlO, Situados en 10 porte 
Trasera de lo mécuina. En otros cosos, son los mismas cimas 
transportadores, eSpecialmente diseñodos con cangilones flexi
bles en folmo de cestlllos. los qlJe aseguren la ~Icnqueidod y 
conckcen lo venalmio hacia los :o!vas. 

tes cinlCS cargados. con la v&'lCr.lio poson por deba¡o de 
unos aspiradores provistos de trituradores de sormiema.s. que 
aspiran y lonzan 01 exierior las "o¡as. moderes o cuerpos extro
ños que ?Jdieron occmpcñor a lo uve. 

Finalrr.enle. al término de 'o hilero de cepos, uno vez Ue
.,as laS talva~. se descargan por un !alere! o hacia atrós sob;e 
el vef1ícvlo pre¡xltodo p.110 transporte de b vendimia o lo 
bodega, 

1 

• 

lácticas y ac¿ticas.. Cuando el mawrial dI! venJimia y de 
transporte no se desinfecta, 1<1 población de levaduras y 
bacteria;; lácticas es muy ek .... ada. la desinfección de la 
máquirul dO!) veces al día es fundamental para mantener 
las poblaciones en niveles adecuado:.. 

La adición de :>alución acuosa de anhídrido sulfuroso 
en las tolvas de la vendimia o al tiempo de vaciar en los 
remolques, e\'ita la proliferación de microorganismos y 
dismin uye la oxidación del mosr.o. 

La maceración que sufre el mosto con los restos ~'cge
tales y las pieles de las uvas prO\"(lCa un aumento de los 
componentes fenólicos del mosto, del pH y pornsio, asi 
como pérdida de:: acidez, re.pectO de la vendimia manual, 
si bien la cuantia de estos incrementos depende de la 
variedad, del estado dI! maduración y de las condiciones 
de la vendimia. Este efecto es de gran importancia tecno
lógica en el C<bO dt: vendimias de uvas blancas, dado que 
la mayor extracción de po:)lifenoles durante la maceración 
provoca mayor pardeamienr.o de los vinos y la presencia 
de anhidrido sulfuroso en la masa de "endimia favorece 
igualmente la aparición de co lores pardos. 

L'ts tolvas de la máquina que recepdonan la uva están 
const ruidas en acero inoxidable para e\'itar contamina
ciones de merales y facilitar su limpie:a. Por ello, el vehi
culo de transporte que se utilice debe cumplir esta condi
ción, y si además dispone de un doble fondo se disminui
rá el contacto del mosto con las pieles y se facilitará su 
separación e n la recepción en bodega. 

Vin ificación de la uva vendimiada mecánicamente 
La U\'a de la \'cndimia mecánica se recepciona en 

bodega sin raspón y parcialmente esnujada. Esta particu
laridad respecto de la vendimia manual se debe tener en 
cuenta en el despalillado, (;:,trujado y bombeo de la u\·a. 
En el prensado en fresco de la uva, se deberá tener en 
cuenta la ausencia de raspón y, por tanto, para facilitar el 
drenaje, si es posible. se deberá incorporar raspón de otras 
línelb de estrujado. 

Pata evi tar que actúen levaduras de bajo p()d~r aleo
hógeno que se han podido multiplicar durantE' la vendi

mia yel t::raruporte de La uva. es aconsejable la inoculfl
ción de levadura:. de gran poder fennentativo, preferente
mente Saccharoymes, p.ara que la fermentación alcohóli
ca arranque inmediatamente evitando olores no deseados 
y acide: volátil elevada. 

La vendimia mecánica es una técnica vi tícola de gran 
repercusión enológica. La uva que el enólogo recibe en 
bodega es diferente y como tal debe tratarla, aprovechan
do las \'cntajas de esta vendimia y reduciendo al mínimo 
sus desventajas. En el cuadro IJI se resumen las precau
ciones y Cuidados e.nológicos que se deben tener en CUl:n 
ta en la vend imia mL'dÍnica. 

La vendimia mecánica es un avance tecnológico que 
facilit a e l cult ivo y evita problemas soci;jles que se pre
sentan cada año. No obstan te, su introducción es len ta 
debido a que requiere una vit icult ura d iferente a la tr'adi -

ViticuLtura 

..... 

SYmME DI HCOlTE FOlJRCAD( 

A ' R ~ CUEIUiURS (EXQUSlVITE 

cional de poda en \'aso y st't.:ano. L:1 máquina rt"dbaja en 
viñedos apoyados y normalmente con riego, lo que va a 
permitir una adaptación p;)u!a rina de las bcx.\egdS para 
manipular este tipo de ,·end imia. 

(') Qn.,'TRC') DE TE('Xlll..OC:L ... AeI\QALIME.\lTAIUA. 

Departa~n!.(") de AgrIcultura l' M~·di<) Amb,,,ntt. 
o.put',ocio.'ln (",."."",,1 de Ara.s!6n. 

('") CD.'1RO REGIONAl. VmVl'JIO."lLA. 

CcmeJ"";a LI" Agm;ulrum y Medio il,mbientC'. 
lunm do, ComunIdades de C~.mj) .. b Mancha. 

Resumen de precaución 
• 

,=¡¡C'!!'!w¡ 
Cuadro JII. 

lavada y desinfectado de la máquina a mitad 'f f inal de cada 
Jamada. 
Lavado de las tolvas cada dos horas de trabajo. 

ANTJSEPTICOS 
Incorporar anhidrida sulfuroso a la vendiml<l . en especial si 
se observa podredumbre y la temperatura es elevada. 

.'it::t :¡;'1il.l¡t '1 
Utilización de remolques con doble foodo. lavado cada viaje 
y d~infeco6n dos veces al dia. 
Mateñal en contacto con la uva de vendimia mecanica SJem~ 
pre sin contacto con catalizadores metalicos, preferente-
mente acero inoxidable . 

.;t1llí:tCt.\. 
En la recepción, regular el nivel de estrUJado. 
la prensa dIrecta de la uva necesita más tIempo por la 
ausencia de raspón; cuidar con la introducción de materiales 
que pueden acompañar a la uva, en especia! en prensas neu
maticas. 
El desfangado de los mostos blancos de vendimia mecánIca 
~ más dificultoso. 
Control especial de la acidez y pH de los mostos. 

MANIPULACION DE LA UVA 
Transporte de la uva a la bodega en un tiempo no superior 
a 30 minutos. 
Control de temperatura desde la recepción de la uva en 
bodega . 
Dosific&:i6n de anhidrido sulfuroso. 
La incorporación rápida de levaduras dominant~ debe ser 
preferente. 
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Recuperar 
el sabor 
perdido 
CRI':'LÓBAL Gl,;ERRERO PEYRONA ("') 

A agriclllmm ecológica busca el sabor perdi
do de l;,¡ agricultura tradicional, pero en nin
gún caso t.-'S tma vuelta atrás. La agricultura y 
la ganadería ecológica se basan en UDOS prin
cipios inamovibles que se convierten en dog
mas para sus practicantes: los :1bonos, plagui 

ciclas ~. herbicidas químicos eSL'ln radicalmenre prohibi 
dos y tampoco puede usarse cualquier estiércol de ganado 
estabulndo p;¡ra su cultivo. 

Al poner en pr;kt ica una ut ili:ación menos intensiva 
de la tierrd, este mét odo de producción, se inserta de 
pleno en el marco de reorientación de la Política Agraria 
Común (PAC) por su contribución a un mayor equilibrio 
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L3 agricultura ecológica es un método de pro
ducción que tiene c.omo fin la obtención de ali
mentos de máxima calidad nuuitiva y sensorial. 

respetando el medio ambiente y sin emplear pro
ductos químicos de sintesis. En Aragón, cuenta 
con 200 operadores, de los que 159 son sólo pro
ductores, 9 productores y envasadores, 31 elabo
radores y uno importador. 

entre la oferta y la demanda de los productos agrarios.. la 
protecci6n del medio ambiente y el mantenimiento dd 

espacio ruraL 
En Aragán existen 200 operadores respt!tu()so~ del 

medio ambiente in tegrados en el Comité Aragonés de 
Ab>rictlltura Ecológica (CAA E) que tmbajan un~ 1;.600 
hectárea". EI 63 % de esta superficie ccolÓ<,..>i.ca correspon
de a La provincia de Zaragoza, ellO % a Huesca y el 17 % 
a Terud. 

De estos 200 agricultores ecológicos. 159 son sólo prer
dl1ctores, 9 productores y envasadores, -, [ elaboradores y 
uno importador. Por provincias, están reparrido~ entre 
Zarago:a (123), I--Iuesc~ (46) y Tcrud (31). 

, 

• 

, 

Tipos dI! cult ivos 
Los cultivos extensivos, incluyendo cereal, legumino

So.1;S. oleagi nosas y barbechos, ocupan un destacado primer 

lugar en el cultivo de agricultura aragonesa con unas 
12.(J(X) hectáreas. En este conjunro, el cereal representa 
el 59 %. El segundo lugar en el ránking de cultivos cco
lógicos lo ostentan las praderas y pastiz-ales con unas 
2.300 hectáreas, de las que el 58 % pcrrcn ... 'Cc a Huesca. 
La fruta du!c.e ocupa 124 hectáreas, 
superada ligeramente ¡xlr los frutos 
secos (l73 hectáreas). 

Además, se cultivan 300 hecníre
as de olivo t:cológico, 106 de viñedo y 
315 de bosques y espacios para reco~ 
lección silvcsrrc. Un último grupo de 
inrcr(-s lo COtUitiruyen las plantas arer
máricas y medicinales, con 102 hec~ 
táreas, de las que aproximadamenre el 
70 % está en HUCSúi. 

w 
O 

O:nnerciali:.acián Ac.araria 

La agricultura ecológica sigue siendo, no obsrJI1te, 
minoritaria desde el punto de vista de la prooucción en 

compa ración con la agricultura industrial. Los productores 
biológicos todavía deben buscar mercado en Q[ro~ países 
europeos con mayor conciencia ecológica. Apmxima
damente el 90 % de los alimemos bio que se CCIS(,'Chan en 
Arag6n tom.ll1 el camino de la exportación. 

En cuantO a la manipulación de los produc[Q~ cultjya
dos ecológicamente, la m::¡yoría de l:"ls 
industrias escin dedicadas a b clasifi

tí 
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cación y enva.~ad() de hOrT.ofruríco las 
en fresco y cereales, seguidas de con
servera~, almazaras y bodegas. 

Cerniré Aragonés de AgriculturJ 
Ecológica 

En el conjunto de España. Aragón 
e:, la quinta autonomía con más &Jper
ficic de af,,>TÍculrurn ecol6gica, lo que 
representa d seis por cienro de ((xli! la 
superficie nacional calificada de ecoló
gica. Ard,.,oán ocupa el primer lugar en 
cuanra a la superficie de a¡,rriculrura 

O " R U l> 

El Comité Ara~onés de Agri~ 
cultura Ecológ¡ca (CAAE), Jepcn~ 

dienre del Depmramemo de A¡..tri
cultura, se creó en abril de 199; para 
regl1lar la producción, elaboración y 
comercial i:ación agrícola ecológica. 
El eAAE se rige por un reglamento 
de la U n i6n Europea promulgado en 
1991 para potenciar las prácticas de 

-ARAGON 

ecológica dedicada a barbecho y alx>no \'erde, con el .30 % 
de toda la cosecha nacional. La Comunidad autónoma 
tiene el segundo puesto, ITas Exrremadurd, en el cultivo de 
cereales, leguminosas y orros, idéntico lugar t ra<; la 
Comunidad Valenciana en aromáricru, y medicinales y un 
cuarro puesto, rras Exrremadura, Murcia y Comunidad 
Valenciana, en frurales. 

cultivo variadas. respetuosas con el 
medio ambien re y favorecedoras de un desarrollo agrario 
sostenible. 

E.~ta normativa europea establece que para convertir 
un cultivo indll~rrial en ecol6gico es n ecesario que la tie
rra. pase por un proceso de reconven;ió n que dura tres 
años y que sir".e para eliminar cualquier residuo de abo
nos, pla),,'llicidas y herbicid~5 químicos. 

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECCL6G1CA (IMII. par IMp. da! c .. lI.o' 
.., 
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I Ri,:.". ricn. 1..o!i proJucM <-'Col<\:,co;. ticnen uOO g'ilr.lntia de Olhdad. 

El Comité de Calificación está formado por personas 
de reconocido prcstigio, entre las que resalta la presencia 
de varios integmntes del claustro de la universidad. Se 
colabora con \o:s otro:; comités autonómicos para coordi
nar las actuaciones, medidas y norma-; y se pan'icipa en las 
reuniones de dl\ ersos grup:)S formados en la Comisión 
Reguladora de la A¡,>riculrura Ecológica integrada en la 
Dirección General de Alimentación del Ministerio de 
Agrieu trura. 

L'! presencia de estos productos ecológicos en certá
menes específicos y generales ha servido para dar a cono
cer llls producciones en el ámbito auron6mico, nacional e 

inn:macionaJ. 
El CAAE ha contado con el apoyo y fomento, tanto 

técnico como económico, del Departamento de Agrieul-

Operadores que desarrollan Actividades 
Industriales en Agricultura Ecológica 

Disfribud6n r C..c.munid."lck'S Autónoma" 

Hu w 

11 ... ,. ., 
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• 
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tur.i, y funcionarios especialista'l les han aporrado ~1.IS cono-
cimientos, aparte de subvenciont:1> de hasta el 50 % para los 
g<lSn.h Je nrncionamienm administrativo, contml y promo
ción t:n ft:rias ~'campañas. Adr.::más, k):> productOJ1:!:, rt..'cibt:n 
de la ComunidaJ autónoma primas anuales de ayuda a la 
prooucción 1.-'COlógica, variable:. Sl.'gÚn ICk, tipos de cultivo y 

cofirumciadas por la Unión Europea y la AdminismiCión 
centraL 

Objeti .... os para el 2000 
Lo~ reros timd:;mentales para los agricul[Qr('~ ecológi

c:o~ y ganadero:. para el 2000 son: 

- Aprobar y poner en marcha un Reglamento de 
Régimen Interno. 

- Consolidar el crecimiento dd CAAE, un objl:tivo 
que requiere incidir de nuevo d1 :onas de actu3' 

ción de grupos leader y efceruar contactos para 
programar jornadas con asociaciones de consumi
dores, además de intensificar la promoción en 
ferias y certamenes (p_ ej., Alimentaria de 
Barcelona. Bioculruras de Madrid y Barcelona o 
BID FACH de Nuremberg) y ~n los medios de 
comunicación_ 

- lmpulsar el perfeccionamien to de las estadísticas 
para aferrar los productos a la:; di:."tribuidota..'i que 

ya operan en Aragón con detalle de cantidades y 
épocas de suminisrro. 

- Participar en la Comisión Europea para perfeccio
nar la nonuativa en producciones ganaderas. 

- Promocionar en el sector ganadero los nuevos 
reglamen tos comunitarios con las récnicas de pro
ducción ecológica. 

- Continuar los comunic:tda-, a l o~ inscritos, inten
tando actuali=ar su formación, así como mfonnar 
sobre el comport"ilmicnto del nuevo material vege, 
mi, sanidad de los cultivos y nuevas practicas que 
supongan una mejora de la calidad y la rentabili-

• 

• 

, 

, 

dad, como resultado d~l de>arrollo de los proyectos 
)' experiencias que se llevan a caoo desde el Centro 
de Técnicas A¡''T'dnaS y del Servicio de Inves
tigación Abrraria (SIA)_ 

- Renovar la pmmoción escrita y gráfica reorientan
do su difusión. 

Cal idad reconocida 

Algunos productores aragonese-'>. e~;peci;llmente de 
honali:as frescas como pimiento. espinaca. acelga. brócu
ti y melón, pero también de frutaS fre<;Ca!; como ciruelas y 
manzanas, llevan sus cultivos al mercado de acopio y 
ree;(pedición de Perpigm:m (Francia), donde han conse
gu ido un alto prestigio e introducirse en países como 
Alemania, Suecia, Sui:a y Bélgica, adonde llegan acom
pañados de Otros producros aragoneses como los ajos. 
conservas y zumos. 

La calidad de algunos de los cultivos ecológicos se ha 
v isto reconocida, como el vino elabomdo en Tosas 
(Zarngo:a) y que también pcrrem .. -'Ce a la Denominaci6n 
de Origen Cariñena, al que se le concedió un :arcillo en 
el concurso nacional de Valladolid; o. entre otros. los 
espaguetis elaborados e-n Aragón, que quedaron finalistas 
en uno de los certámenes nacionales sobre calidad ali
mentaria. Asimismo, la Asociación Vida Sana ha morga

do un premio a una empresa de AIcolea de Cinca 
(Hut!SCa) por su organización producti\'a y comercial en 
cereales, frutas y horrali:as_ 

Comercialización _'\,OTaria 

Tocios estos alimentos ecológicos se identifican en los 
mercados porque llevan una etiqueta que se concede 
cuando han superado los controles est ablecidos con el fin 
de diferenciarlos de los que no lo son y que cierta publi
cidad rrata a ,"cce:. de comparar.. 

En la VE existe un contexto favorable para el dt:SatrO
lIo de la agricultura ecológica y, por ello, se pretend(! 
potenciar las e:'l:plotlciones que incn:x:lu:can estas técnicas 
de cultim y producción. que conrribuyen además a mcjo-
rar el equilibrio entre oferta y demanda al lograrse una .~¡Ii, 
d:; al mercado menos cuantitativa y de una mayor calidad_ 

Arag6n tiene una gran potencíalidad pard de..-;.-mollar 
este tipo de agricultura. debido a sus camcterísticas mlUl

mIes y estructurales, que junto con las perspt:crivas favo, 
rable~ que se obtienen de! anábis de mercado. que esti
ma una ClJOt<'! de consumo supérior al 2,5 % para este tipo 

de productos en el arranque dd nuevo milenio, puede 
constiruir una fonna de producción econ6micamente 
re.ntanle para muchas explotaciones que presentan des

"ent.<iJ:lS estructurales y naturales considerable~ con res
peCW ;l las que tienen implantados procesos de produc
ción de tipo industrial. 

(.) l:MiTh:IERO ,,,GROSmi(")_ 

Dm"CClÓn Ckner.l.l Je [ndl~.rr¡~11:''lCi6n v Corncrcwhoac,..'in .A.,¡¡r,rrL". 

Un laureado vino ecológico 

Sl 1994. Bodegas Tosas 
Ecológico decidió comerCializor 
el primer vino ecológico de 
Aragór¡, un caldo que se comer
cializo con la morco lógrimo 

Virgen !lógrimc fXJI ser eJ orimer 

eSCUfrido y virgen por eSlor ele
borado sin u;ilizor adit,vos) y que 
ha logrodo ya numerosos pre
mios lento nocionales como inter
nacionales_ 

El re5JJllOdo ob;e¡¡ioo por esics 

bodegm de iC= [Zmogozol ha 
sido un vino de primeI"o corldod poro ro¡a e1cl::oroción no se 
ncm ut~izodo p-oduoos quimicos de sirotesis SI"> el Cl.Jmvo de kls 

IJ\IOS ni en lo eIoborOOÓ"i. 

los colaos ecológICOS elaborodos en Bodegas Tosos estár 
someiid~ o los controles tonlo del Consejo Regulador de lo 
Denominación de Origen Coriñef"IQ, que gorOr'I:ZO d origen 
y lo calidad del vino, como del Comité Arogones de 

Aglicdtura Ecológico, que certfcot'\ 
<¡ue en su ClJ lliVO y elaboración no 
"ion ir~eNenido ogertles químiCOS o 

trclomienlos prohibidos que otJC!iercn 
dejar residuos perjooidates pare la 
salud o el medio ombie1'e. 

El resultado del proyedo he sido 

oositiva, yo que siguietleo los ptc& 
cas lesperuo.scS con el med io 
ambiente. se ha demos:rado que un 
vinO ecológ¡ca puede tener le m~a 
o moyor co!iood aue 0110 vine con
vencional de gamo olla, 

ESfa roldad no ouedado demostrado con la adjudicaciÓn 
de un Zarcillo de PIa'1to por perte de lo junta de Castillo y 
león a lágrima Virgen. e cuya COl'lVOCOfOrio se plesentoron 

908 muestros de 17 fXJises. El pomo mes de ocrub-e 
Lógrimc Virgen consiguió tcmbién un di~a de lo G/o de 
Vinos de Bet1ín 00( considerarlo "un vino extraordinario con 
olla ca,idad pcro el COf'l.wmo~. 
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Leoncio Benedicto 
PRESIDENTE DE CEREAtES TERUEl 

n cebada 
• 
J . , 

con Ion 
de 
6scAR T O:M .. ÁS 

leondo Benedicto (orbartón es el presidente de Cereales Teruel, una cooperativa de segundo grado que. 
en sus diez años de vida. ha conseguido aglutinar buena parte de la actividad agraria de la zona alta de 
la provincia. impulsando el cooperativismo de primer grado allí donde no existia. Lo que empezó siendo 
una solución para un mercado muy limitado como es el de los cereales. ha dado un drástico salto hacia la 
diversificación de actividades y. en estos momentos, ya se puede hablar de todo un holding que cada vez 

adquiere mayor peso específico. 

-¿Qué era y qué es Cereales Teme l? 
..........cereales Terue! es una cooper'd.tlva de :;...--gundo grado 

de la que forman panc 17 de primero y que lleva en marcha 
d icr años, Ctu"1ndo se creó, nuestro principal objet1\'o era 
aglutinar el cereal, algo que ya tenemos superado. Ya lleva
mos años centrándonCó en diversificar nuestra actividad y en 
aumentar los servicios que les ofrecemos a los socios. Podría 
decirse que nos hemos traru,formado en un holding que cuen· 
fa con el sector de cereales, el del suministro de gasóleo. el 
de fertili=antes, el del porcino, . . Somos 2.500 socios de la 
:Ort.'1 alta de TcrueL En cereal, producimos una media de 
l00.co:J toneladas que vendemos, sobre todo, a Valencia. En 
cuanto al gasóleo, distribuimos 23 mil lone:; de li rros, esdecir, 

que en la provincia de Teruel somos de los importantes. 
-¿Qué cereales cultiV3ll? ¿Es una actividad con futuro? 
-Cultivamos, sobre todo, cebada y. allí donde es posible. 

opt:arn05 por la de dos carrems, por su peso específico y su ca.li
dad. También tenemos ba:.'tante trigo panificable, ~-peGial· 
menre en las Z'lOaS del Pobo, Campo Visiedo y Yal de Jarque, 
y maí: en la :ona del Jiloca. Pero tenemos muy daro que la 
r roduccióo dt: cereales no va a &..Ibir. En el mejD¡' de los 0l'l0S, 

cosechamos 2,500 kilOl-i por hectare3, es nuesuo techo y viene 
a coincidir con la regionaJizaci6n que tenemos a:.ignada. 

-¿Cómo han diseñado el funcionamie nto de la or~ 

ganización? 
-C:tda cooperativa de primer grado fimciofl:j indepen 

dientemente, pero la ::¡dminisr;ración. la gerencia. la comer-
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cialización y los senticios están cemralizados en Cereales 

Terud, que opera como una empresa de :.ervicios, lo que 
reporta un ahOIíO en el funcionamiento y una mayor coor~ 
dinaci6n. Este sistema ha sido posible ¡x¡rque Cereales 
Terne! se empe--lJ a gestar hace 15 6 16 años en la 
Ox>¡x..--rativa Albónica de Monreal, que agrupaba a 27 pue
blo>. Tomándola como referencia, se impuls6la creación de 
nuevas cooperativas en otras :onas (no había) hasta llegar a 
5, momento en el que se croo la de segundo grado, y el pro~ 
ceso siguió hasta completar las 17 actuales; sólo una de ellas 
es una cooperariva tradicional, la de CelIa, y s610 queda otra 
que ha preferido no entrar, la de Alf.ambrd. 

- ¿Por qué hay tan pocas cooperdtivas de segundo 
grado en Aragón? 

-& debe a qUl!, en muchas ocasiones, priman las 
rivalidades localistas sobre el interés comCm. Lo que hay 
que hacer es juntar 4 Ó 5 pueblos, crear una red de alma. 
cenamiemo propia y delegar en la coopera t iva de segun
do grndo para todo 10 demás. 

-¿Cuáles son los proyectos para el futuro de Cerea1es 
Temel? 

- A<>pi mmos a que el valor añadido qUl'" producimos se 
quede también en TerucL por eso nos hemos introducido 
en el porcino. Lo que pretendemos entrando en PORTE
SA es que toda nuestra producción de cereal se transforme 
en jamón con denominaci6n de origen; por ello preferimos 
la cebada de dos carreras. De esa forma podríamos vcrtebrar 

¡ 
I 

nu~tra.s cooperativas y nuestra zona, y crear puestoS de:'! trd~ 
bajo que contribuyan a mantener la ~blación joven. Lo 
que nos planteamos es contar con nuestra propia f.íbrica de 

piensos. que está por crear, para abastecer las granjas que 
quieran poner en marcha nuestros socios (contando con 
nuestro apoyo incluso para encontrar financiación l. ade~ 
más de la que ya funciona en Hinojos..'1. con 2.400 madres. 
Así ¡xxiriamos con trolar la calidad de la materia rrima del 
pienso, la genética de las madres, las condiciones del sacri~ 
fieio y. posteriormente. el elaborado. 

-Hablamos de una apu~1:a muy fuerte .. . 
-SegUn nuestras previsiones. a medio pla:o produci-

remos 200.000 jamones con denominación al año. Si se 
tienen en cuenta los 18 meses de curación, con lo que 
supone de inversión y dinero ",colgado», es ci.erro que la 

apuesta es muy fucn c, pero c.onfiamos en nuestra filosofía 
de ir consolidando paso a paso cada proyecrQ que empren~ 
demos. que hasta ahora nos ha. ido mu\' bien. 

-¿Se plantean nue VdS ampliaciones a más agricul~ 

ta res y cooperativas? 
-Es un proceso vivo. Los úhimos en entrar, hace año 

y medio, fueron las cooperativas de Alba y Los Alea
mines. La gente confía mucho en nosotros, tanto que, de 
hecho , nadie da precios ha:.-rn que salen los nuestrOS; ser
vimos como referencia. Lo malo es que muchos de los que 
van entrando lo hacen obligados por la falta de mano de 
obra, un sínfOrna del declive de la act ividad y que hace 
imprescindible que se facUite la labor. 

Quiénes son 

Cereales TerueJ abarca la zona alta de Teruel: desde 
Monta Iban hasta el limite con las provincias de Zaragoza, 
Guadalajara y Cuenca. Las cooperativas se encuentran en 
localidades como Monrea). Villarquemado, Celia, Torralba 
de los Sisones, Jarque, 8arrachlna, CasteJon de Torno, 
Calamocha ... las cooperativas que la integran son: 
AlbónlCa, la Nona, Campo Lafuente (Celia). Bañón, Campo 
Visledo. Valondo, Tosl, la Val. D.c. del Jlloca, Cereales del 
Huerva, CastO(. Blancas, Río Panaudo, El Pobo, Camanllas, 
Los Akamines y Alba . 

CETER: Cereales Teruel Sociedad Cooperativa 
Cereales Teruel, S. L.: 100 % (cereales) 
Gasóleos Teruel, S. A.: 50 % (gasóleo) 

FERTESA (Grupo Agrimanin): 5 % (fertilizantes) 
Mercacop' 100 % (2 tiendas de sum inistros) 

PORTESA: 26 % (porono) (induye participación en el mata
dero de Teruel) 
Participación en: Caja Rural de Teruel 
CerespafIa: cooperativa cefealista de ulterior grado 

-¿Sus cooperati. 
vas están muy cm1cjc. 
ciclas? 

- Dentro de lo que 

es el panorama gc:ne
rdl. ten emos la ",suer

te" de que estamos al 
50 %, Tenemos :onas 
en las qut: hay mucha 
¡,,:ren te jo\'en, como en 
Campo Yisil!do, y otras 
en l~ que se trata de 
gen te muy mayor. Con 
todo. necesitamos in i
ciativas para asen tar la 
población y que no .se 
marche a Teruel, a 
Valencia o a Zarago:a. 

-¿Es cierto que los 
cooperativis tas cobran 
0<3 la carta" ? 

---Cereales Terue l 

Entrcrista 

Rcto. Cc::rca¡~ Teme! rroducir;l .. 
mal", pla:o ZCQ.OOO Jam<m<:S Ctln 

d=ollur=iún do, on~..,n al año. 

fija un precio de referencia en septIembre para el pago, 
siempre bajo. que va subiendo cada mes y cada socio 
cobra cuando quiere. A final de año.se realiza un retorno 
a los socios a cuenta de los beneficios obten idos. Todos 
cobramos lo mismo; la ún ica diferen cia proviene de 
cobmr en noviembre O en mayo, 

rno 
Nuestro prindpal objetivo es que la gente se quede en los 
pueblos. Con nuestra introducción en el porcino tratamos 
de romper la dinámICa habitual: vender cereal y recibir 105 

cerdos y el pienso, de forma que Teruel se quede reduddo 
a un inmenso cebadero del que se escapaba el ... alor al'ta
dido generado por la aalvidad leondo Benediao argu
menta que, de esta fOf rN, se garantiza «que se hagan las 
cosas bien» en esta aaividad ganadera, además de un ade
cuado respeto del medio ambIente: nosotros somos los 
primeros interesados en una buena gestión de los punnes 
porque vivimos alll donde se producen y se vienen. En este 
sentido, se plantea un estria o cuidddo en que no se sobre
pasen los 28 .000 litros por hectá rea que se considera n idó" 
neos para que el purin fertilice las tIerras y beneficie las 
cosechas. No fa ltan otras ideas del ámbito med ioambien .. 
tal. Si las ayudas se racionalizasen, la reforestación y el cui .. 
dado del monte serían alternatIvas muy a tener en cuenta. 
Un ejemplo revelador es el del cuidado de la esparceta, 
planta vital para conejos, perdices, codornices ... que corre 
el riesgo de desaparecer. 
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Estrudura del Departamento de Agricultura 

CONSEJERO DE A GRICULTURA 

Servicio de Planificación Coordinación 

Servicio de Gestión Económica de Personal 

Servicio de Producción Sanidad Animal Servicio de ' Jurídico 

Servicio de Producción Sanidad ServicIo de Coordinación y Control de 

$ervicio de a la Producción 

DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGiA AGRARIA' 
• 

Servicio de Investigación Agraria 

Servicio de Contabilidad y FEOGA 

DIRECCiÓN GENERAL DE INDUSTRIAUZACIÓN 

y (OMEROAUZAOÓN AGRARIA 

Servicio de Mercados 

Servicio de Industrial ización 
Comercia lizaCión 

Servicio de Formación y Extensión Agraria 
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Servicio de Transferencia 
en Tecnología Agroalimentaria 

Centro de Protección Vegetal 

DIRECClON GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS 
Centro de Semillas y Plarnas de Vivero 

Centro de Teo'oOlogia A.groahmentaria ServICio de Proyectos e Infraestructura Rural 

Centro de 5elecciÓl'l y Reproducción Ammil l Servicio de Desarrollo Rural 

Lilboratorio Agroambl¡>ntal Servicio de Ayudas Estructurales 

Servicios provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza (dependen directamente del consejero de Agricultura y 
cada uno de ellos está encabezado por un dlre<tor)_ Las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAS) depen
den del director del seNlcio provinóal correspondiente. 
Los coordinadores de las OCAS dependerán también del director de! servicio provincia! correspondiente. al igual 
que los coordinadores de las lonas veterinarias. 

• 

, 

Tecnología 

Una respuesta a las necesidades del sector 

de I strias roal 
rolense 

entarias 
(ATIA) 

___ J 
Sab de catll>. 

-

As:x::lAa6~ TUROLENSE 

DE l:-JDLSTRIAS AGRO.A"UMENT.-\RlAS 

la industria agroalimentaria se ha constituido en uno de los pila
res basicos sobre 105 que se sustenta la economía industrial ara
gonesa. en general. y la de la provincia de Teruel en particular. 
Algunos de los rasgos que se apuntan como característicos y dis
tintivos del sector en la región son especialmente significativos e 
identificativos de esta provincia. 

ERECE especial oll.:nciÓn el $ubsec:.tCr 

cárnico. De los casi 30.000 millones de 
pesetas invertidos por las t:mprcsas agroa
limentarias aragonesas en el período 
1995-1998, el 27 % (7.730 millones di! 
pesetas) corre<;ponde <l dicho subsecror 

(el segundo tras el de frutaS y honaü:as). Destaca sobre
manera, en este pumo, el esfuerzo inversor de las indu1Y 
trias c::imicas turolenses: mas dc:1 45 % de la:; inyersiones 
en el subsector corresponden a esta provincia. En la pro
vincia de Teruel. por tanto. el subsector cárnico se mani
fiesta en la práCtica, con gr.an diferencia respecto al testo, 
como el de mayor dinamismo si se valora a partir del 
esfucrzo invcrsor realizado en lo:. último:, años. que .se ha 
apoyado. sto duda, en las ayudas públicas concedidas con 

cargo a lo:> Fondos Estruc.turales p.."ll<l la creación r mejo
ra de estas industrias. 

Por otra part~, se apunta como rasgo característico y 
definitorio de la industria 3!,.'Toalimentaria aragonesa su 
vinculación con las produccione:. agrarias de la propia 
región, 10 cual, en el ámbiro rurolcru.e., se refleja de forma 
meridiana en el pujante sector de actividad generado t!Tl 

romo a la Denominación de Origen Jamón de Temel, que 
eh-plica eo gran medida los daros anteriormente expuestos. 

Este hecho, enrre ouas razones, permite destacar la 
importancia del s.cctor como factor soc.i.-u de primer 
orden, en la medida que contribuye como elemento de 
venebración del territorio y de fijación de la población y 
que permite captar un maym valor añadido con la rrans
fonnaGión de los producm;,; en el propio medio. lo que. 
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atendiendo a las especiales características terrirori:,iles y 
p;:lbladonales, en particular de la provincia de Teruel, lo 
convi~rte sin lugar a dudas en un faeror de especial con

sideración. 
No pUl!ue, n i debe. pues. entenderse tUl secmr agroa

limentario turolense desconectado e independie.nte del 
sector primario proveedor de las materias primas. ya qlle 
de su interconexión. del acometer iniciativas c.olecti\7as 
con un objcti ~'o final común y solidario, dependerá en 
gran medida rn viabilidad del conjunto, al rt...-percutir 
tamo en la cantidad como en la calidad de los productos 
(¡nales ofertados. 

Por último, hay que destacar el hecho de que, en la 
TnQyor parte de los casos nos encontramos con pequeñas y 
medianas empresas, aspecto que es generali:able a escala 
regiona l si se consiJera que, según daros de 1997, apenas 
el 40 % de la:; ind\,l.'¡trias del sector tiene mis de 4 cr¿ba
jadores, mientras que únicamente el 3 % de la:. mismas 
supera los 1.000 millones de facturaci6n, equivalentes en 
conjunto al 80 % dd valor total de las .,'entas, En deflni~ 
riva, la industria agroalimentaria en nuestro enromo se 
sigue canl.cterizando por su reducida dimensión, detemü~ 
nant~ di: la atomización del sector. 

Con todo, aun considerando el gran dinamismo mos~ 
trajo por el seCtor, lo cierto es que aparecen factores con
dicionantes de ~u desarrollo futuro. 

El contexto en el que hoy en día la industria agtoali
mentaría debe competir es sustancialmente distinto a.l de 
no hace dem<'l.siado tiempo. Nos encontramos con un 
mercado único que, aunque más c..xtenso, se encuentra 
saturado en cuanto a productos de gran consumo y muy 
regionalizado en cuanta a e:.~ialidades alimenticias. 
Esro da como consecuencia lln<'l. demanda cllantitativa
mente estancada y un incremento de la competencia. De 
la preocupación por la <>eguridad alimentaria, se ha pasa~ 
Jo a l problema de los excedentes estructurales. 

En este contexto, se impone una r~rmanente nccc::.i
dad de innovación y mejora continua en todo~ los órde~ 
nes, de forma que únicamente aquel las empresas que $l.'aI1 

capaces de implementar e.>tOS mecani.~mos podrán alcan

rM un cierto diferencial que, sin duda, es una Je las herra
mientas fundamentales en la lucha competitiva. En defi~ 
nitiva, la industria agroolimentaria está obligaJa a L-nrrar 
en el juego de la I+D.la innovación tecnológica, la ges
tión en la mejora continua de la clllidad, etc.; de lo con
trario, estará buscando su autoeliminaci6n. 

Curso; QlantE;;dc,Cuisos pIanteadosCursos elanteadosCursos planteadosCursos planteados 
, ..', _., ~ , ",-". , . ..,. ''''--

Duración 
Observaciones eu-

(hor~s) 

Córni(:os: 
o Elaoorcción de prcductos cómicos, 550 Desel"lplecdos qU8 deseen trobojor en C'uolqu'er 'ipo de 

o Ca rnicero. 640 inOUSific c6rnico, 

o Desoiecg inO\l:;tr,oI de cona re:;, 450 
o Auxil :or de industrio:; al imentarias 350 Se garontizo lo colocación del 90 % ce los olumnos que 

firalizan el curso. 

o Auxiliar oe Ic»C"orio_ 300 Desernp'eodos qlJe desee>"! desempeño- S1.J acrividcd en 

icboratorios ogroo:irnentcrías, 

o lmp'cntací6n ce sistemos de osegu!omientc de D 90 Desemoleodos y personel en cctivo: mondos intermedios 

colidcdSO 9000 en le i"lcustria ag lool;mer,~orio, Y p~tos técnicos, 

o Sislef"tOS de gesti6n med!oal1"bientol efl lo éIJ Desemoleaccs y personol en activo: mOllaos in:ermedics 

rnoLsmo olimentorio: rormcs ISO 14000. Y pues10S té01icos. 

o C urses específicos de colidcd, 20-50 DestiT'QCOS a direcfvos y mondos iniemledios de lo industria 

alirnen:orio, 

Aspectos técnicos ¡,:n bbaro:crio ogroa!imentorio oue estO equiFOdo odemos 

Dentro de I~ CSpec!OS i'écnicos des!ocCr'I los que es.<C:r con uno sala de crlÓlisis sensoríol, medíonle el cual 58 cons~ 
gue uno valoroclon integrada del alimento estudiodo, et'lfocooos o b proyectos de estudio e irwesligoción de 105 

p,ccuctos cam:cos y s'"~ procesos. Se reolizcn e&tl.dios espe-
Información d ficos poro wdo empresa segUn sus necesicoo'es y ot~os 

lo ATA lleve o COOQ entre sus osociodos loOOres de ¡nÍO!-mo:; al'lplios y de mayc~ dlJl'oci6n en los que se espe!O deso-
rrollar nuEN0'5 proo;.¡ctos alimef1!orios o distí nfoS gomas de moción en cuonb o los Oi.:;nntos osoedcs que condemer o 10 

productos e portir de comes procedentes de cerdos amperO" indUSllio, legocciór normctivcs, ayudas, congresos, elc,; es 

dos por le Deoomioocién de Orfger1 Jomó.., de Ter,;el Poro uno mone1O de oue les pequenas y medianas empre50s se 

ello cuerllo con un equipo profe:;ioncl multidiscipliror y con rror,ter190n al día respecto a los frecuentes mc:dificociooes. 

• 

• 

Las flpuntadas caractcrÍ!iticas estructurales del wcwr 
(n:ducida dimensión de la." empresas, atomi:ación ... ) 
constiuryen un auténtico condi.cionante en el desarrollo 
del mismo, y más concretamente en el de las empresas 
más modestas, que no di:.lxmen en la mayor pane de los 
ca~ de capacidad técnica propia o de los medios y recur
SOS materiales, financieros y humanos necesarios para 
abordar actuaciones específicas en el entorno de la I +D, 
la innovación o la calidaJ, hecho que termina por incidir 
negativamente en su competitividad. 

Con la cr~aciún de la Asociaci6n Turolense de 
Indumias Agroolimentarias (ATIA) a finales de 1996, y 
su desarrollo po.'ltcrior, se pretende dar respuesta a las 
necesidades comunes de las empres..,s del sector mediante 
la integración de es.fuer:os e iniciativas de los distintos 
agentes implicados en el mismo a escala provincial, con 
especial at ención a la,> pequeñas y medianas empresas que 
básicamente Ir¡ consti tuye!" y con un objetivo estratégico 
último~ la mejora de su competitividad. 

Para ello, se PliSO en marcha un proyecto global fun
damentado en la cr~ción de una estnlctura básicamente 
destinada a la presraci6n de servicios de apoyo en red en 
el ámbito técnico-tecnológico, mediante el desarrollo de 
actuaciones imegn~das, que van desde su diseño y fonnu

Iación, hasta su eje<:uci6n material. pasando por su finan
ciación. 

Formalmente la ATIA es una entidad sin ánimo de 
Illcro, actualmente intl!grnda por g¡:::In parre de las empre
sas más significativas del seCtor a n ivel provincial, con 

Formación 

E~peciol menciór merece el 

deser'oHo de piones de formación 
portiruormenr8 dirigidos O a-.ender 
los necesidades mani~tadm, e'1 b 
rro:erio por los oropics empTeS05, 

El Ceno'o de Formación 

Profesioncl Ci udcd Mudéjcr, homO' 
Iogaoo por ~ DcportCITenlO de 
economíc de lo CGA paro la 
impo~:ciór de especiolid~ reJe
cionodas con el wbse<:lOl' cómico, 

---
"-.. ._-

consliruye er1C ocruolicoo un referente obligodo er; cuonio o !or
moción pclesional dsl s.e:::KJ r, 

Este centro dispone de inslotaciones y equipomienta oro
p 0$ ce cuclquier indUSI¡',a córf1ico , que pem1l1en a los. clurroos. 
oorticioontes rea lizl:H un etevcdo nUmero de roras la~mativas 
ptÓdicas y, por ionto, su odaptoción el pues¡c ce trobaio en 
los empresas sin moyores problemas, 

Además de les instoiociones donde se imp;:¡r1et1 los esp?'" 
c lolioooes formativos COHe500ooientes o los cer":fic:oOOs de 
profe:;ionalidod de comicer~ y elc'oorado! de proc.:udos cár
nicos, se osoone de otros Bq Jipomfenlos como el :obaratorio 
og~ooJime."ltaria y la solo de mios paro la realización de o 'ros 
progroma:; formativos relacionodos con lo cn!¡doc ogrool¡· 
m~n·oria. 

Tecnología 

predominio de las cárnicas. tanto de productos frescos 
como e\¡¡oorados. 

Estructura funcional 
A efectos expositivos, e:n e:l ámbito r.écnico-tecnol6gi

co, las actuaciones dcsarr{)l1ada.~ desde la ATIA se estruc
turan de la siguiente: forma: 

a) Prestación Je servicios a las empresas asociadas, 
• Por una parte, los destinados a cubrir necesidades 

puntuales comunes, habitualmente derivadas del 
obligado cumplimiento de la nonnativa higiénico
sanitaria vigente: elaooración, implantación y 
mantenimiento de planes de aumcontrol, contro
les analíticos preceptivos, obtención de autori¡a
ciones u homologaciones, etc. 

• Por otra parte, el servicio de con~ultoría técnica, 
Je.tinado a cubrir necesidade:; e;-,pecíficas ~rgid<ls 
de la iniciativa de las propias empresa,..;: control de 
materias primas y producto acabado (análisis físi
co~químicos, microbiol6gicos y org.mol¿pticos), 
Jiagnüstico y optimiZ<lción de procesos, asesoría en 
el diseño y puesta en marcha de nuevas actividades 
productivas, implanmción de sistemas de asegura~ 
miento de la calidad, etc. 

b) Programas de trabajo de la propia ATlA. 
Inicialmente se trntaba de actuaciones dirigidas a la 

consolidación de la estructura técnica para la puesta en 
marcha Je lüs dist intos servicios de apoyo a las empresas. 
En la actualidaJ, se diseñan y ejecutan básicamente pro-

El ómbito sectoriol que focil"lO 
'o A.5ociociÓn Turolense de 
r1dust: ios Agroalimef'\lorias permite 

1)11 elE'ltOdo nivel de inserciÓl'1 orO'
fesionol de los otl;ml'lQS partic ipan

tes e lo hora de buscol solidos P'Ü" 
fesloncles en el sector, De esto 

formo , desde :a p.¡es1O en mo'cho 
del centro fom:otivo en 1 997, se 
colcl;lo que ha e'lcortrodo trooo·o 
Ln C€'lteGor de persoras. prO\le' 

r 'cries del deserr,pIeo, Para e t ofo 2000 el centro tiene pre
vi.sro realizor cir,co accioneS formatillOs con un compomi:;o de 
contrOiación de cuorer.to o,umnos 

O tro aspecto int€'esar'e a se10lcr es lo 'eol¡zoción de 
occ'ones lormoiivas de formación cor¡tinuc en k:s empresas 

agroalimentarias de b prov:ncio , fmancicdas por lo Fundación 
po~o le Formación Cont;¡'uc (FORCfM¡. El centro despiezo o 
los fOfmadores o ,os empresas donde se rool';:::o la formaCión 

que previomente se ha oudi.lOdo, con lo que se huye de este 
formo del criierio generofizcdo de . rormor por formar' . 

Paro e presenle e¡ercicio se ha disenado wr piel". esped
~ico relacionodo con la impia ntaciór. de s¡:;~emas de coi'dad , 
que o¡:ende los derrorrdas de los emOfeSOS inmef50S en dife
rentes p lan!!$ d e aseguro:"'liento y control de ia colidad 
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gramas de inv~ti,L.>ación aplicada dirigtdos a la mejora \' 
control de la calidad de tos productos agroalimentarios. 
como es el ca:;..:) dd ProyectO paro el Diseño y Desarrollo de 
ProductO:. Cámic~ Elaborados a partir de Cerdos 
Protegiohi por la Denominación de Ori"oen pmón de 
Teruel, que en el pr~--ntc ejercicio se está llevando a cabo. 

Además Je con las empresas 3SOCladas, la ATTA viene 
colaboranJo con di:.tinta:. entidades y organ~mos públi
cos en el desarmll.;l Je diversas aCnlaciones puntuales y 
más amplios p~'Tamas de colaboración: 

• Oepartamenw de Agricultura de la DG:A, en rela
ción con d Sl!rvici() dl! laboratorio para la industria 
agroali mentaria. 

• DiputacIón Provincial d(" Teruel. con el e.srableci
miento de un prt"lj..'l"alnade colaboración y apoyo en los 
proyectOS de inv..::;tigación que está llevando a ca..OO. 

• Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Jamón de Teruel, mediante la asesan"a en la 
implantación del sistenta de cenificación. 

• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel. 
con acruaciones diversas, tal como la asistencia 
técnica a minor~ta:;. 

Para el desarrollo de las actuaciones expuestaS, la 
ATlA cuenta con la infraestruCtura adecuada. incluyendo. 
de una parre, un eqUIpo técnico multidisciplinar (dada la 
amplia variedad de asuntos a tratar y el hecho de que los 
trabajos a teaJcar exigen un elcvado grado de especi:tlz:a
c ión en el personal que 101> ~Jecute), y de oua. los medios 
materialo necesano:. (se J¡s-pone de un lalx>tatorio propio. 
debidamente eqUlpadu, para la realización de análiSis físi
co-químico~ y microblolót.ricos, así como de una sala de 
catas pard análisis organol~pticos de alimentos). 

Más allá Jel ámbito t¿cnlco-tecnológico, la prestación 
de servicios empresariales aborda otros campos de actua~ 
ción no menos importantes. Así. se desarrollan actuacio
nes específicas en el terreno de la información. divulga
ción y difusi6n: página ~'eb. charlas y conferencias inIDr· 
mativas, panicipación en certámenes especiali:ados, 
colabornción en pubhcaciones del sector, etc. 

La ejecución rráctica Je los trabajos se reali:a habi· 
tualmente baJo la marca lNTA (Inmruto de Técnica y 
Tecnol~ía AgtOallmeotaria de Teruel), de acuerdo con 
d organigrama funcional repre:;emado en el siguIente 
esquema: 

: '.:; _:: ~. ~ ::: -: L:;;i r:~ -:¡.: r-nEsquema de formaciól"\ Esquema de formación 
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MATADEROS 
SALAS 

DE DESPIECE 

SECTORES 
E ACnVIDAD 

INDUSTRIAS 
DE ELABORADOS 

I 
PRESTACiÓN 

DEPARTAMENTOS 
ÁREAS DE TRABAJO 

I 

QUESERiAS OTROS 

FORMACiÓN 

CONSULTORiA ----- LABORATORIO -----
INVESnGACIÓN 

APLICADA 

I 

Comentarios finales 
En la práctica. la integración de esfuer:Ot> e iniciati\'3.S 

de las diversas emprr ó<lS 'i agentes Imphcados a rra'¡és Je 
la fómlUla asociativa propuesta se está manifestando muy 
efecti\"a, \"'3 que: 

• Permite cubrir las necesidades prioritarias en [a 
materia, susL.1.ncialmenre comunes para ht mayor 

• 
parte de las empresas, con importantes ventajas: 
concentración de la demamb, :1CCe:;o a vía~ de 
financiación, eficacia. etc. 

• Sirve como recepmm e integradora dI! las iniciati
vas surgidas en el propio secmr. 

• A la ve:. se fomenta y coordina el Jesarmllo Je 
otras iniciativas entre las empresas Jel So..."Ctor. L'tS 
cuales. desde su individualidad, difícilmente podrí
an planteárselo. 

• Se fomenta la imagen de grupo. 
• Presenta un elevado valor dem~trati\·o. 
Resulta ev¡dcrue, por consigulenre, que el campo de 

actuación es; tan amplio como las propias empresas pre
tendan. En cualquier caso, se exigen grandes dosi:. d~ 
csfuer.:o v dedicación por pane de todos, pero sin JuJa los 
rl!:>'Ultados han de ser provechosos. 

Formación 
Especial mención merece el desarrollo de plane:. de 

formación partic.ularmente dirigidos a atender las necesi
dades manifesradas en la materia por las propias empresas. 

El Centro de: Formación Profesional Ciudad Mudéjar. 
homologado por e l Departamento dI:! Economía de la 
DGA para la impartici6n de especiahdaJt"S relacionaJas 
con el subsector cárnico, con~tituye en la actualidad un 
referente obligado en cuanto a formación profesional..lel 
!iector. 

Tecnología 

ProdUCIO final de cbbo ... dos .. Chori:o., Ionctru:a ~O<. 

Este cenrro di$pone de ínsralaciones y a.¡uipamienm 
prorios de cualquier i.ndusoia cárnica, que permiten a l~ 
alumnos participantes re:tli:ar un e1ev:tdo número Oc 
horas formativas prácticas y. por tanto. su adaptación al 
puesto Je rrabajo en las empresa .. sin mayores problemas. 

Además de las instalaciones Jond..- se imparten la:. 
especialidaJes formati vas corr~ .. ~ponJicntes a los certifica
dos de profesionalidad de carnicero y daboradoT de pro
ductos cárnicos, se dispone de Otros equiprunlcmos como 
el L'lbonuorio ?f:,>Toalimcntario y la sala de catas para la 
rc·ali:aci6n de orro;¡ programas fOllüarivQS relacionados 
con la calidad <lf,>Taalimentaria. 

El ámbito sectorial que facilita la Asociación 
Turolense de lndustrias Agroahmentanas permite un ele
vaJo nivel de inserción profesional de los alumnos parti
cipantes a la hora de buscar salidas profesionales en el 
sector. De esta forma, desde la puesta en marcha del cen
trO formativo en 1997. se calcula que ha encontraJo tra

bajo un centenar de personas provementes del d~m
pIco. Para el año 2000 el centro tiene rre\'I~"t(l rC'dll:ar 
cinco acciones formati\';b con un cnmpromi.:.ú de contra
taCión de cuarenta alumnos. 

Otro aspectO interesante a :.ci'ialar c:. la realización de 
acciones fonnatÍ\-as de formación continua en las empre
sas agroalimcnrnrias de (a provincia, financiadas por la 
FunJación para la Formación Continua (FORCEM). El 
cenrro despla:a a los formadores? las emprMaS donJe St! 

reali:a la formaci6n que previamente :.e ha auditado, con 
lo que se huye de t:St3 forma del emerjo gencrnli:aJo de 
.o!formar por formar ... 

Para el prt;;SCme ejercido se ha dL<oeñ:tdo un plan espe~ 
cíftco relacionado con la implantación de !>I~tl:!mas d~ cali
dad.. que atiende las demandas de las empresas mmeNlS en 
diferentes planes de aseguramiento y control de la calidad. 
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Acciones innovadoras -Leader II-
Del no estación 

n hotel de cal 

-EQL:¡I'O 1""b;1OJ Da CRlIfO LEADEF. Ü)..!EZY).{A. 

]OAQUIK LOR8'ZO ( $o ) 
-SrO ·IÓ:-J t':f: l'Rm l\.<\MAS C-ÁlML::-'¡ITARIO~ ¡:.:: ~ 

(.a Of.r<\RT~F.NTO nt AOitlOJLn::M 

El hotel Parada del Compte se ha creado al rehabilitar la anti
gua estación ferroviaria de Torre del Compte (Ternel), en la 
linea férrea de la Val de Zafran, actualmente tuera de servi
cio. Conserva el encanto de las antiguas instalaciones ferro
viarias, en un entorno natural próximo al rio Matarraña. Esta 
iniciativa es pionera en el turismo rural español. 

• 

L horel Parada del ÜJmpte es una iniciati
va que surge de UD trabajador de R.E..~FE, 
con 23 años de servicio en esta empresa en 
la que era Jefe de Ventas de Largo 
RecorriJo, yes precisamente en el momen~ 
lO ál¡"rido de su vida profesional cuando 

El caráctl!r emprendedor de este promOtor y e1 apoyo de 
la iniciativa LcaJer n, que gestiona el grupo de acción 
local OMEZYMA (Organi:ación para el Desarrollo del 
Mmquin y Macarra.ña) ha supuesto sacar adelante este pro
yecto innovador y demostrntivo para otras !ODaS rurales. 

decide dar un giro a la misma y cOIH'ertirse en jefe de una 
estación abandonada, pero para gestionar un h otel pro~ 
movido por él mismo. 

Para la creación de este hotel se han rehabilitado los 
dos edificios más sin!:,>'Ulan::s de la antigu3 estación del 
ferrocarril: el almacén de metcancÍas y el edificio de "ia~ 
jeras. En el primer edificio se han instalado la recepción 
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E.~ trncturas A..,<JTanas 

I a calización del proyecto 

Valdealgorfa 4 

Torrecilla de Akañiz_,~ 
r - Valjunquera 

Presupuesto subvencionable: 63.876.903 ptas. 

Ayuda LEA.DER: 

\.>' ______ Valdeltonno 23% 

Torrevel;lliI~ 

la Codoñera 

, . 
• • 

Belmonte .. ,-_ ¡.-----"~ \-.o. Tome del Compte 
Prindo: 
77 % 

. --"" ,. 
Caiiada de Verich .. --- Fle.HA TECN/CA DEL P¡¡OYECTO 

la (erollera "---La Porte liada • Superfiae del álw arremlada a. RB-'FE: 2,5 ha aproxi_ 

"""""""'~ Monrroyo '\. 

/ ~ "-- Fuentespalda 
• ~ Pefiarroya 

-;de Ta5tilVins 

• Supeiflde.de ~ rchnbilita.das: 900 m'. 
• lm:enión sub,,·en.cionable apcryaJa por LeI:lLln: 

63.876.903 pros. 
• ,...,.,. 

-, • 
t 

y el restaurante, además de una sala multiespacio en su 
zona de altillo par.! exposiciones, comid..,s de empresa, 
música, café~tcarro, Ctc. En el edificio de viajeros se han 
ubicado nueve estancias pam el alojamiento en su planta 
baja, además de sal6n biblioteca y sala de reuniones para 
empresas en el planta aira. 

El hotel está compuesto de 9 habitaciones con accesos 
individuali2ados desde el exterio r del edificio; todas dis
ponen de sala de estar, dormitorio y baño completo. Las 
habitaciones se idenrifican por nombre de estaciones, y al 
acceder a cada una se tiene la sensación de llegar a dife~ 
rentes lugares de España. La decoración inrenor es discin~ 
ra y viene marcada por la personalidad de la ciudad que 
representa. Las nueve habiraciones se as'fUpan en dos 
tipos: suire y dobles. 

En la cocina de la Parada del Compre se puede degus~ 
tar tamo la nca y variada cocina mediterránea como rece~ 
ras vanguardistas, siempre contando con los productos de 
calidad del Bajo Aragón: aceite de oliva virgen extra, 
melocotón de Calancla, vino de la t ierra y jamón 0.0. 
Terue!. 

Esta experiencia es pionera en el turismo rural de 
España y por eso recibió el premio de calidad de la 
Dipuración Provincial de Terud cuatro meses después de 
su aperrura, fruto del entusiasmo y esfuer:o, día a día, de 
este empresario emprendedor. También en noviembre del 
año 1999, la Parada del Compre fue nominada finalista (4 
bateles) de los premios Iniciativa Hotelera 1999. 
Aaualmenre son los más prestigiosos del secror hotelero 
español. 

• Según el ptomowr, d cwu final ha. ascendido a 
97.0IJ0.OOO ptaS. 

• S~ reribida tlevle LeatIer II: 15 millone~ de ptas. 
• H~: 9 hahlOCione; c=.sda. tk e!ótar, dorm1w

Tic)' l:wio compIew. 
• Comedor: 25 pjaz~ . 
• lh salas de ~ de i!mpresa con capaciMd /)aTa J 5 

"""""". • Pá:rkmg. 

Un ejemplo a seguir 
De todos es sabido el abandono en que se encuentran 135 

estaciones de las líneas de ferrocarril Iffi desuso, los molinos 
de aceite y hari.neros, las anriguas fábricas ... Este patrimo
nio, que tuvo tanca imponancia Iffi el desarrollo de nuestros 
pueblos. no debe caer en el olvido. Los riempot; cambian, l'as 
oportunidades de desarrollo en el mundo rural también. El 
proyecm de la Pamela del Compee es un buen ejemplo 
demostrativo de 10 que podemos hacer con este patrimonio. 
Hacen falta emprendedores y emprendedoras, apoyo de las 
administraciones públicas y programas de desarrollo para 
que aprovechemos nuestro patrimonio con nuevas activi
dades económicas que generan empleo en el medio ruraL 

Alojamientos con encanto 
Este proyecto es uno más de los que, con la idea 

común de rehabilitar el patri monio y fomentar el turismo 
de calidad, se han impulsado con la iniciativa Leader en 
los pueblos del Me--.;.quín y Matamtña. 

Ouos ejemplos son: 
- Más del Aragonés, vivienda de turismo rural en 

Pe.ñarroya de Tastavins. Se ha rehabilitado una torre 
del siglo XVI. 

- La Torre del Visco, en FuentespaJda. Es una mas[a 
medieval que ofrece alojamiemo de gran calidad. 

- Molí Nou, en Peñarroya de Tastavin:;. E. .. un amiguo 
molino harinero rehabilitado para apartamentos. 

- Lo Convent, en La Fresneda. Es un convento del siglo 
xvn que perreneció a 1:'1 orden de los Mínimos y que 
ha sido rehabilitado para convertirlo en hotel. 
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- Casa Pallarés, en La Codoñera Es una antigua casa de 
Iabran::a que :.e ha ttarufonnado en "ivienda de rurismo 
rural preservando su arquirectura ttadicionaL 

Vía verde Val de Zafr.in 
La línea de ferrocarril Val de Zafrán (Puebla de Híjar a 

Tonosa) Ile-.~cl abandonada para su uso ferrodario unas 30 
años. Ex6~<.: un proyecto de "fa \'erde dentrO de Qtrrl más 
amplio: ruta deIs cres reís, parrocinado por los a'y1JI1tamientos 
de Alcañiz, Morella y Tortosa. El hotel Parada del ())mpte es 
la primera inici.:"\tiva privada que !>Urge alrededor de esta ruta 
interterritnriaJ y puede ser el inicio de un gran proyecto de 
desarrollo impulsado por 1..'lS tres comunidades autónOl11aS 
(A.ra~.'c.ín, Cualuña y ())munidad Vale.nciana) que compar
ten un mismo territorio natUl'aI y una misma ten::,-rua. 

Un enromo de gran interés 
La ubicación de e:.'"te hotel es priv ilegiada como centro 

de numeroso:. lugares de gran atraCtivo cultural y medio
ambiental: 
- Paisajes intactos y ''afiados de gran valor medioam~ 

biental en la cabecera del río Matarraña accesibles a 
pie, bicicleta y coche desde Beceire. 

Dóttde obtener más i •• fo¡macÍÓft 

ORGAt .... IZAClÓ~ PARA EL DESARROLLO 
DEL MEZQUiN '1' MATARRA...~A 

A,J;¡. Ar.l¡:6n. 13 
11611 Tonoe.....,1ilb ITcrucJ) 

Td~.; 978 85 20 1I _ 978 S5 22 ¡ S 
Fu .: 97R 85 24 03 

E_mal l: ome:'\·ma@jel .es 
N.· v¡dcoc()llf~,..,oc¡¡" 978 S5 27 09 

Elll!1isla 

_ Red de P\.-'queños Recomdos del Me:quín • .:le la que 

desraca la sirwtlaridad del Barranc Fondo (Belmonte 
\' Torre\·dilla). 

_ Paisaje de terra:as ocupadas por olI .... os y almendros, 

que son \'crdaderos ecosistemas para nume rosas espe~ 

eies animales. 
- Patrimon io arqueológico de arte rupe:."'tre le\'antino. 
- Conjuot~ históricü-artíscicos de La FtCSlleda, Ráfalcs. 

Peñarroya de Tastaviru., Monroyo, Ca laceite, Cretas y 
Valderrobr~. 

Para con tactar con Hotel Parada del Com pte : 
José María Naranjo Femánde:[pilar Vilé,s 
T,~., 978 76 9071 - 978 76 90 73 
1'3" 978 776 90 74 
htrp: \ \ www.estancitb.com 
hrrp: \ \ W\VW. rul)tlcae.b 

Antigua estación Je fC1TOCarril 
44597 Torre del Compte (Teruel) 
Skmpre es necewrio hacer reserva 

Oiretc l6n Genel'31 lIe EstrDctbI'3S AlIl'3 rias 
Sen'klt) Jo.: (lt5Irm!t.1 Rur"¡ 

Secc.'" <k !'r('I:mIJ\.1' c.'mururm.. ... Jt ~Io 
Cdlhet" Ptt:n,,¡~nt 

r." Mari.., A~,¡tin. 36 
<;0071 üra¡:~ 

Te!.: 97ti 71 4694 

=, -

José Naranj o Fernández. promotor del proyecto 

" 

-¡Qué es lo que le empujó a dejar 
Barcelona 'Y montar el hotel en la esta
ción abandonada de Torre del Compte? 

-La. necesidad perscnn1 de emprender 
OtTO rumo de vida en el medio natural, crean~ 
do un establecimi..."Ttw moderno y de ca lidad, 

_¿Cuáles han sido los problemas más 
importantes par-a sacar este proyecto ade# 
lante? 

-Cabe d5war el aspean econ6mico, ya 
que la im.'eTSión real se ha. incrememado el 40 % 
de /o previsto. T ambiért el coste en tiempo )' 
pesetas para dane a C()IU)CCT en el merr:ado. 

- ¿Que acciones se d.eberian rea.li::ar 
para impulsar el desarrollo en el Me:¡quín 

y Matarra;ia1' 
-POW'ICiar el turismo de caudad, airar la 

masific.acirm y fT'lCU'lLeIleT el rico p:urimonio 
YltUUTal )' arquiteetónico de la zona.. 

-¿Que ideas o prayectos tiene paTa el 
futuro? 

-Alcan::.ar el reconocimiento en el mer~ 
cado nacional e inremacional como hoteL s;n~ 
gular, moderno y de calidad. Implemrnrar las 
instalaciones con nuetlOS servicios. 

con el 
• 
I 

Durante C3lii un siglo, fue recoleta estación de ( .... 1TO

carril ubicad3 en la ribi:ra natural del río M:;tarraña. 
ToJa~ ~uS reminiscencias, k'15 aroma~ del "jaJe, los reltn~ 
cu\.-'O.t ros, las despedidas ... brotan de los edificios, del 
entorno de huena y bosque mediterráneo que la envue l~ 
\·en. 

La Parada dd Comprc c:; un lugar donde cierra..~ 
cosas, esas que a menudo añoramos, se han Jctenido en 
el üempo. Y, sin embargo, otras han d.'uJo un Sdlro hacia 
el futuTO. al encuentro de un nue,'O concepto dI! hotel 
rural. 

u .. Instalaciones combinan la originahJaJ J e su 
concqx::ión con el respeto al espíritu prinllgcniO de la 
estaci6n ~ ent orno natural. Todo ello con el obJcU\'o de 
que la <;:.Semcia sea una experiencia inusual y. sobre todo, 
gnuifkan te, 

En la Par.'lda de! Compre los dia<; transcurren como 
UO<l smfonía de sensaciones. En cierta forma es hac~r un 
pacto con el tiempo. Cada una de sus nuew estancias, con 
acc~ J~e el jardin. nos traslada. en un "jaJe de e\'o
cacloncs, ... un lug¡¡r de la geogmfía pemnsular. 

w Par,¡Ja del Compre dIspone de una sala de reu
nio nes para cmprc!OaS y un confortable salón de lectura, 
dcsdc el quc .se accedc a una rerra:a donde disfrutar de 
la pure:a del clima y la \tase.! panorámica, Orientada a la 
fértil ribercl del río Matatt.dña . 

La singular rchab¡limción ha convertido e! anriguo 
almacen en un exquisito restaurante. una amplia sala 
mulriespacio en el altillo, marco idóneo P<lr.'I acri\·¡dades 
de emrresas, exposiciones, e\'em~ l)QCioculturales. 

En ese racto con el tiempo, cxc,tc riempo para reab· 
:ar actividades dh'ersas en plena naturale:a: pasear a 
caballo, rutaS a pie y en bicicleta, pescar, OI~ar, rutaS cul
turales. 

B Fais· E! _ t'IO p:= = rrxk 
-Po lo . SU (vi de ?utrl: deI~. eJ'I!I r"'E'CI Íl?m:MCIllde jJ \O de Zcít~ 

fue llU:ho lie"'IOO Que dep¡~ ce po$CI' los ~es. pero cedo >ez fq...cs gerut ~ 
deode pert«lO' et1 Si; m Ves' 

.'é'tb El ~rd 'ioIeI PaCÚ;i del Compe tped,Q~: 
-El~: PoocX. del CcnpIe ricMc le ctexi6rt p:<r ar "bcoc¡¿'" en.(l cn~guo ellO

eión Ierro,.;a,a de ic lioea tk lo Vel de Zc'riln. fo.¡ en d:o ft'KO de WVioo I..k1r if'lCÓ'1 
:lI"g"'lOl coba: v w'¡OIkl[k levcmodo en b perdiOO5 t<e'l~ li.~ 001 

~1UfIO. Es I.I'1lJgot;::oro sedlrit · 

El rViunQ:, <i.'pIer-.enlo El DommiaJ1 V'1eiI::r eIUÓ¡ reiY:biliroda coo:r~ IBero 
B.mogueño' 

.frr pleno =+Xl Y ceIO'l dei tÍO, ~ Irdo O!! une::r'IgUC~.,.Ó!1 de .'CXOi,U, 
"''''~oWlCd::l (D'l ~ y toe"" Ahogo !DIo ~ 1M ,1 j' C~. I::.>:b ccr lOICt1. 

Estrw •. turas Agrarias 

, n''''''' ?iO!S W!I""~ Y l'YX!!!f:: dir~ a jcriro o:zX¡ t.IIO 00: bll'JTl a:r el 
tOllr,eoot.nl'· In!I ' I •. biV~ piqx;· 

;;e,.ci:xl de A-ogOO. Srmle e: "" Gms W" SoOO- Jj) ,......e»() .~c:a etI:.no esa
::.iórt c!::o::dor.::rl:l :t\.e.e Séxhez;, 

.IM,. ... ce 25 iT.e51ui!r¡¡ ~ ~ oC e<bXtér ce Ore de CompIe 'MM C 

scp::r.cr el ~mOego de vceros y ro ....... oncrCI~:;xJ' deIo..br 11'0 ce oe<>iOf' 
'.m -.aI'.lrae ll"Ó:. impreio".are de ler..el' 

El ~(!fi6dica dE ~. Sq::¡IeTe'llo Dotr,,-:;r;zi .',001' 00 lrc¡«IO rFemonc:b 
\bie1oj, 

<le.>e'.!CCiór; de Ie!"I:O detenido se prdct1g;¡ en ~ ,n~ óJ c~ e f.orscr. 
¡:r edifoo d ~ el ~o ~o 0S'eg::t 1.1'1 f'I<.e'>O Id.vrfl" 'eOCI1gI.b pcr =e k,-. 
ejcUle., ¡:ro qce, d lTlIS'1lO tieTp:'l W'1"c S€f "., oogb1 cokaxio . • Aq,j ~ to:>rTlPC ro 
tunl y lo ¡nsc ro et$e' le o.erno ti ?", rod~jo!e .'vb'io en 1.I'1.;ll'elSO ~. 
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La cebolla, 

sano y 

AMPARO lLAJl.l-uARES ORTEGA (*) 
ARn:RO M.A.RTIl\EZ RODEs (*) 

La cebolla es uno de los alimentos considerados como indispensables en la cocina desde la antigüedad y 
también en la medicina popular: desde el tratamiento de resfriados. asma, sabañones. varices ... hasta los 
más recientes descubrimientos como anticancerigeno y reductor del nivel de colesterol {lDL>, amén de 
resuttar un potente afrodisiaco. 
Si hablamos de la Cebolla Blanca de Fuentes todavía hemos de añadir una virtud mas que no poseen el 
¡esto de las variedades y es que no pica ni deja sabor desagradable en la boca. 
Para saber hasta qué punto era conocida esta cebolla a n;vel popular y la opini6n que se tenia con respecto 
a la cebolla en general. se realizó una encuesta en la Comunidad Aut6noma de Aragón, en la que el82 % 
de los encuestados manifestó conocer la Cebolla Blanca de Fuentes. 

RAGÓN produce 41.988 T m de cebo
lla dLstribuidas en 1.178 ha de las 
990.000 T m que se producen en 
España (Anuario Estadístico Agrario 

Arag6n, DGA, 1996). Siendo una 
mínima parte la dedicada al culti\'o de 

la variedad Blanca de Fuentes, que debido a su peculiari
dad está valorada como muy positi\'a por los colb--umido-
res, podría incrementar tantO su culti\'o como su COTblJ

mo, si mediante tecnologías poscosecha se pudiera man
tener y con:.ervar su ca lidad como micialmente lo avala 
el que pueda acogerse a la marca Aragón, Calidad 
Alimentaria desde la Orden del 13 de agosro de 1997. 

A continuación exponcmo::.los reSllltados de la encues
ta reali:ada en una muestm representativa sobre tos hábitos 
y preferencias de compra y con..'~umo de las cebollas. 

Los encuestados tenían que rellenar un fonnulario con 
tres partes: 
- 1." parte: sus datos personales (edad. sexo, profesión V 

lugar de procedencia). 
- 2." parte: sus hábitos de compra y consumo de cebo~ 

Has, así como las características que más les gustaban 
y cuáles las que menos. 
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- 3." parte: exclusivamente referida a la Cebolla Blanca 
de Fuentes, de la que. en caso de conocerla, tenían que 
destacar las características que más valoraban de ella. 

• La población encuestada, sólo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. estuvO muy igua
lada en cuanto a la proporción de hombres 'i mujeres. 
La cuarta parte de los consultados procedía del medio 
rural. 

• La franja de edad mayoritaria esraba comprendida 
entre 30~40 años con el32 %, seguida de enrre 40--50 
años con el30 % (figura 1). 

• En cuantn a la profesión de los encuestados, predomi
naban aquello:. que poseían estudios medios (40 %) Y 
estudios superiores (25 %), frente al12 % de amas de 
casa, 5 % de agricultores, 4 % de estudiantes, 4 % de 
comerciales y la % de Otras profesiones. 

R esumen de los resultados 
• Las cebollas se consumen casi por igual cocinadas que 

en fresco. Si bien los encuestados hadan [a salvedad 
de que destinaban para ensalada la Cebolla Blanca de 
Fuemes. 

• El 28 % de los encuestados afirma comer ceoolla rodos 
los días. El 56 %, frecut!ntemente. Tanto en esros últi~ 

m():, como en el 13 % que dice alguna vez, e l porcen
taJe presumiblemente puede ser mayor. puesto que en 
toda buena cocina la cebolla resulta indispensable 
par.! preparar :;;omtos, sa~, etc., en los cuales la 
cebolla puede perder su ident idad visual pero no su 
sabor (figura 11). 

• El sabor de la cebolla y su facilidad para combinarse 
con cualquier Otro m..arediente culinario son lo que 
más gusta al 66 % y al 56 % de los encuestados. res
pectivamente. Su consistencia. su disponibilidad en el 
mercado y su precio están basrante menos valorados 
(figura 1Il). Curiosamente las mujeres valoran mucho 
más que los hombres su facilidad para combin..1.fSC en 
la cocina y su disponibilidad en el mercado. 

• El picor de la cebolla es lo que meno::. gusta al 53 %, 
seguido por el olo r (20 %) yel regusto (18 %), y sólo 
el 7 % indica su difícil conservación. Las respuestas 
eorre hombres y mujeres esruvieron muy igualadas. 

• A la pregunta de: .. CoP5J lrniria más cebollas si ... ,. , la 
mitad de los encuestados anotÓ la condición de SI no 
picaran tantO, y una quinta parte si se conservaran 
más tiempo en casa. 

• Aunque el color no es un factor decisivo en los mo{i~ 
vos de comprn de la cebolla, más de la mitad la prefie· 
re de color blanco (figura IV). 

• Con respecto al tamaño. si bien se inclinan por las 
ct!hollas medianas (39 %), a otro tanto (38 %) le da 
igual el ta.maño (figor.! V). 

• El picor ¡,j que representa un parámetro decisivo a la 
hor.! de decidir la compra: el 45 % prefiere que no 
piquen yel 48 % que piquen lo justo, frente al 1 % que 
ascgur.! que le gusra que la ceboUa pique mucho (figu

'" VI). 
• A la hora de la compi.!, al 41 % le es indiferente el 

número de cebollas que contenga el envase, el 34 % 

... Jet. ... __ 

Preferencia a la hora de comprar 

C,,' ••• p"'" _ IooIIordr_ -",.', , » w ·". ....... -

Et'uluaóón 

Sabor. M:ís. de la mitad de los corLS\mudofC!! 
rrer.¡,,..., 1 .. c..oolla de c/llor l:lanco. 

dice que le gusta comprarlas (l gnlOel, el 24 % en 001-
sas de malla de 3 6 4 unidades y sólo e l 1 % en bolsas 
de plásüco de varios kilos (frb'Ur.1 VII). 

• Como hemos remarcado al principio del artículo. el 
82 % conoce la Cebolla Blanca de Fuentes, porcenta· 
je del que el 56 % es. mujer y el 44 % hombre. 

• De esta variedad destacan, en primer lugar, que la 
característica más apreciada es su débil picor (56 %), 
seguida de su suculeneia en ensalada (47 %). 
Nada desdeñable resulta que el 37 % destaque como 
positi .. -a .5lI procedencia aragonesa, con lo que oto 
puede suponer como reclamo para próximas campaña:. 
de promoción y comerciali:ación de este producto 
agroalimentario (figura VIll). 

• Para tenninar se les propuso que escnbieran qué les 
sugería la palabra eehona; el sustantivo más veces aso-
ciado fue saoor (22 %), seguido de ensalada (15 %), 
lágnmas (14 %). salud (13 %) y, en menor propor
ción: picor, agrado, indispensable, Fuentes de Ebro, 
matacía, banuo. o lo r ... 

(*) (:a..'l1tO r.E TEC':Ncur.f,o, ACROAU!'-IIJ':.'f,.tJUA (Mc,",I'¡;.I\,o,) 
n,puCl<:1<',n C~l d<: Ar.>gÓn. 
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Emblem:ltic:l. La fach:l(\., de h <,t-de de Ca5:I C..aruckr"" m la.:alle 
San AOOr~ de Za~-=. 

Apu<$ta. (".asa de GanaJefUi tlnte.k.:lt.$O\:.lOS.:k 17.000 Qhe:a:! 
basrn ¡,:anal"r .... tndicional~ con 300 CI~ 

La Casa de Ganaderos 
por sus fueros 

Éstos son -o, hasta hace muy poco, han sido- tiempos de agitación y cambios en el mercado del ovino ara
gones. los últimos movimientos de fusión han revivido una ya vieja discusión acerca de las virtudes o defec
tos de llegar a acuerdos para incrementar el volumen empresarial. A la vista de los resultados artuales. todos 
estos movimientos no han hecho perder su tradicional posición relevante a la Sociedad Cooperativa casa de 
Ganaderos de Zaragoza. Hoy por hoy, puede considerarse la segunda de Aragón por sus dimensiones. 

NTONIO Sierra. presidente de la 
Sociedad Coope rativa Casa de 
Ganaderos, entiende que la creación 
de Oviaragón ha de representar una 
"gran alegría .. . ya que h creación de 
otra empresa fuene resultará beneficio

sa para todos ""-porque rambién estará interesada en luchar 
por mantener los precios. La competencia hará que el 
mercado se ordene mejor y lo único que rememos es que 
el volumen tan importante en que se ha metido 
Oviarag6n les obligLle, si no come(ciali:an bien, a rirar los 
precios., lo que también nos perjudicaría a nosotros. 
Esperemos que en esta ocasión rengan éxito". 

Segunda oportunidad 
Oviarag6n es una segunda \'ersión de una antetior 

experie ncia llamada Oviexport, en la que Casa 
Ganaderos poseía cl50%. El fracaso de aquella in iciativa, 
desde el punto de vista de S ierra, encontró su fin por 
culpa de una gestión poco efiea: y. en especial, cuando 
"a lgunos consejeros, en con t r<!. de n uestra opinión, se 
obceca ron en convertirla en sociedaJ anónima. Casa de 
Ganaderos sali6 de aquella operación par decisión prácti-

36 

catneme unánime de su asamblea». Oviexporr negó a fac

rurar 4.000 millones de pesetas y a1can:6 los 700 socios. 
Sin restarle la importancia que sin duda dene. lo cier· 

to es que. en opinión del presidente de la Casa de 
Ganaderos, "en no pocas ocasiones, la dimensión no lo es 
todo y lo que hace falta es una buena organización ... Con 
todo, Siem recuerda que Casa de Ganaderos está cre
ciendo en b actualidad a un ritmO notable, en torno al 
15%, y cuenta con una esrrucrura empresarial muy ade
cuada. En contra de lo que suele ocurrir en demasiadas 
cooperativas, que los costes de estructura se disparan, en 
esta cooperativa se han contenido y, por se~Jo año 
consecutivo, se ha rebajado la contribuci6n cClOJkrativa. 
En concreto. e.n esta ocasión los socios han recibido 160 
pesetas más por cordero yendido por l:5te concepto. 
.. Estamos muy contentos de se¡:'1Uir nuest'ro camino-ase· 
gura Sierra- y no cerramos nuestras puertas a posibles 
fusiones para formar OtrOS grupos que puedan ser tan 
importantes o más que Oviaragón .. . 

A día de hoy 
En la actualidad, Casa de Ganaderos cuenta con 325 

socios. Dentro de la o rgani:aci6n hay todo tip:> de socios: 

SAT de hasra 17.000 cabe:as, cooperariva.,; y socios con 
rt:bañO:i' de todas la~ envergaduras, incluidCk> I~ ganade
ro~ rradicionales con 300 6 400 cabc:as que se van jub¡
lando ~'sus derechos pasan a orras exploraciones mayores 
y más viables ... 

Pero, según la¡¡ pelspecrivas de crecimiento, Casa de 
Ganaderos va a sobrepasar este año los 1.500 millones de 
factumci6n. La cooperativa comerciali-ó en 1999 más Je 

130.(X)) cabe::as y, de cumplirse las previsiones. en el 2('00 
se alca.n=arán las 150.000 6160.000 ... Llevamos una mar· 
cha ascendente magnífica ~, en dos año::;. hemos puesto en 
a:ul los 21 millones de pesems que aparecían en números 
rojos en las cuentaS relativas a Odcxpon", recuerda Si~. 

Casa de Ganaderos presume de una red Je comercia
!i:ación muy bien asentada, con una e.;:ruCtura JI.': perso
nal plenamente satisfacroria. En cuamo a merOldllS, su 
intención es ir. paso a paso, coruolidándosc aún más en 
Zaragoza --donde ya venden a los 60 carniceros má.-; 
importantes y en el tratO con las cadenas r grand<.'.S 
superficies que operan en Arngón. Pero tampoco olviJan 
at.rirre a nuevas posibilidades y. de hecho. ya se han 
introducido en Valencia y lo están haciendo en MadriJ, 
buscando 5¡empre racionali:ar los costes de transporte. 

La otra cara de Casa de Ganaderos 
Casa de Ganaderos no se limita a potenciar la comer

cial ¡:ación de su producto básico. ha implantado un :;cr
"¡cio a socios que incluye ase5(lrarruemo sobre el rerreno 
acerca de instalaciones. manejo. gesti6n ... Ofrecen tam
bién un servicio ,-eterinario complementario, no solo de 
patologías. a las A DS o veterinarios que hay en cada :ona 
y ~"tán terminando de montar una central de compras 
como entidad propia Por su larga trayectoria, la cooperati
va ha conocido los mejores y los peores momentos de la 
historia Je la comerciali:aci6n del ovino, Por ejemplo. en 
d ca$) de la pid, tan apreciada por las más renombradas 

marcas internacionales, sabe 
truly bien de su repercusión en 
el balance final de la acrivi
dad ganadera. Ahora ha 
repuntado el precio, aunque 
sin llegar Ji Ia~ 1.700 peseras 
que se llegaron a pagar hace 
Jos añ,)/¡: y medio; esa caída de 
precios tOCÓ fondo con 700 
pesetaS Y ahora se mantiene 
en torno al_lOO. 

Son Otros 10$ problemas, 
qui:á prioritarios, que hay q ue 
superar para producir con un<'l 
adecuada fertilidad y prolifi
cidad, y p.'lr.l contar con LUla 

rasa di': mortalidad baja. No 
haSTa con di.\;poner de unas 

Gunaderia 

.... .,toni.) SLcrm 
~IJe C"lSa de G.m:...icr= 

irutalaciones adecuada~ sino que hay que contar con un 
personal e.-xperto que garantice un manejo adecuado. 
Apunta Sierra que es difícil y. de hecho . .. la carencia de 
pastores cua!ificados--o no-- es un metor limirante.de las 
explotaciones. 

Un patrimonio que marca la diferencia 
Casa de GanaJeroli cuenta con una finca en Juslibol 

de 180 hectáreas. que ~:s la joya de la corOn..1. porque., ade
más Je las actividades puramente ¡¡grarias. aporm unos 
beneficios extraordinarios p:>r la¡¡ ¡"rravas que se e :o.:traen 
para la construcción del tercer cinturón de Zaragn:a. Hay 
otra finca en Nue: de Ebro. de 60 h~tár~. en la que se 
hallan ubicadas todas las instalaciones de homologaci6n 
y selección de corderos. Por fin, tambien J)OS"-'e un mag
nífico edificio histórico en la capiral aragonesa, ubicadn 
en la calle San Andrés. que alberga las oficinas de la Ca::;a 

de Ganaderos y su archiYo histórico. 

Ternasco de Aragón, a la espera del refuerzo de unas marcas propias 

Casa de Ganaderos retornó a su actividad en solitariO vendiendo poco Ternasco de Aragón, pero eso ha cambiado y ya 
ha conseguido Induso ser Ijder puntual de comercialización de este producto. como ocumo, por ejemplo, en agasta del 
pasado ano. Argumenta el pre~dente de la cooperatlva que se debe a las calidades excelentes que se ofrecen, «pues no 
nos limitamos únicamente a cumplir las espeaflCaoones del ConsejO Regulador de la Denominación Especifica: siempre 
entre 9 y T O "ilos en canal y perfectamente faenado De hecho, estamos estu· 
dlando lanzar una marca propia dentro del Ternasco de Aragán. Sabemos que 
se trata de una operación c-ara, que requiere un marketing muy costoso, pero 
estamos en ello, porque ha llegado el momento; las marcas refuerzan la Ima
gen de calidad que otorga la Denominación Específica". Arllman a sus socios 
a que entren dentro de esta linea de trabaJo, lo que reqUiere, en muchos casos, 
que reconviertan sus exp!otadones y que hayan de facilItarles subvenciones. 

Entre sus previsIones figura, además, prOPloar unas pautas de control de la 
alimentaoórl pata contribUIr a que, desde el punto de vfsta alimentario y sani
tario. se presenten unos productores «sin tacha •. 

Mara r rori3.. C..,." de Gan:ldCIU' <c pbruca lan:ar 

un:!. m:rn;::iI p1"c'J'>'" J"m;m .:k T eTna!'CO de A",~On. 
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El archioo prit,ado que ateSOra la Casa de Ganaderos 
es roda una joya que, repartidos por sus anaqueles. reco
ge Ins aconreceres de la institución a /o largo de ocho 
siglos de la hisu.rria de Aragón a tTavés de unas 4 .000 
caU5lls jurídicas documentadas )' uvlas las actas del COT!

sejo de admil1Í5traci6n desde 1474. 
Todo <.se despliegue dejo can la boca abierta a todo, 

Jos que Jo visitan por t.--e~ primera. Llama la acenci6n el 
Acta Fundacional de 1218, 

&kte (mesa) pkgabk del Ju.stic:i.a ~ ~ 
s,¡;kJ XVII. ¡m11C~pIO>. 

de la 

.se trata de asu7U05 más técnicos tales como los uIatioos a la 

..",;dad animal. 
Asegum el presidente de la Cooperativa 'j la 

Fundación. Anronio Sierra, que los socios jamás discuteTl 
el dinero que .se destina a la Fundación ---eruTe 5 y 10 
millones CI.teSta mantenerla en marcha- porque «el 
ganadero siente que pertenece a algo muy impcrru¡nce y 
que merece fa pena conservar esa memoria .... 

De reyes, justicias V horcas pero también, entre Otras 
muchas, WI documentO quizá 
no can antiguo -lata de 
1721- que consiste en un 
registro visual de las marcas 

" El arcruoo pri1-0ad0 recoge unas 4.000 Fue f..mdnda en 12J8 
PD' J aime 1, m4s de dncuen
ta años antes que la Mesta . 
y se trara de la única institu

causas jurídicas doctanenrodas , , 

que utilizaban todos /os ganaderos de Ara.,<>Ón. Las tres 
que se: usaban: la de corte, en la oreja; la de pez, en el 
lomo; y la de fuego , en la mriUa. 

Armando Serrano es el direaar de la Fundación Casa de 
Ganaderos, entidad encargada de mantener en perfecto esta.-

do todo '" bagaje hisu5rico. Pero también de mamenerlo viw 
faci1i.t:anJc la /nlxrr de los investigadores que aovlen a omsul-
rarlo más de una teSis ha. toI'I"lIldo cuerpo gradas a sus fan-
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dos )' raleándolo de aaividrvles cu1ruraIes, 
raJes como """"', charlas, [J>'e&maciones de ¡¡¡".." . .. aaiui
rindes que la Fundación realiza en la propia sede de la Casa de 
Ganaderos pero también en las =cru, sebe lodo cuando 

ción de este cipo --con toda segu.ridad de España Y posible~ 
mente de codo occidenre- que ha l'lllIJ"UeI"tid su aait-ritInd 

)' consernulo su nombre desde su creaOón. 
Como explica Annando Serrano, direcror de la 

Fundación , no hay teoTÚl fija acerca del porqué se creó 
Casa de Ganadcras. Es pos;bk que Jaime I o""gase la 
jurisdicción dt~l y climinal a la O1guJti~ gremial de 
ganaderos para inrentar ganar apoyos, de /os que eswba 
mu)' necesitado. Se trataba de un rey niño, de die~ años 
de edad, que estaba completamerue arruinado y que aca~ 
baba de esca¡xrr del castillo de M=:6n. Es pos;¡,I. que, a 
carllbio de un importante a¡x:¡yo económico a este re)" 

libro do- DlUOI~ 1 i22. Zaras!o:a. l.ibn:.> do: rej.:1.';(:lQ do.- la$ man;ao; 
'" sdiale:; ~111"n...do de \o; mocmbro. d... Ca..a d., G:mad..."fOó.. 

huérfano de padres y de poder, éste les concediese unos 
privilegios casi a.busiVOS. 

Hasta el rey debía callar 
El Justicia de Ganaderos es una figura singular que 

no se da en ningún Otro puntO de Europa. Em elegido por 
vocación entre los ganaderos, S1/S iguales, y en él TeCman 
la juri.sdicci6n citril y criminal, de fO'! fila que /os ganade
ros de Zaragoza, cuando tenían un problema con la Ley 
Y aunque nada nwiese que ver con la ganadena, no acu
dían al Justicia de Aragón, el representante del rey, sino 
al}",riQa de Ganaderos. Quien podla, "ap.-esumba a 
manifestar su condición de ganadero porque sabía que le 
iba a juzgar un ganadero, qui"¡:á amigo o familiar. quien. 
a su 't.'e¡. era consciente de que , al caJx¡ del tiempo, la 
situación podía reproowirse pero con los papeIe.s de 
Justicia y reo cambiados. 

En el peor de /os casos, le quedaba el ¡¡lomo privilegio 
posible, puesw que en Zm-agoza había dos horcas: la del 
rey y el concejo, que estaba en el Mercado Central, y la 
de los ganaderos, que se encontraba. en el Camino del 
Cascajo, cerca del barrio de. San Gregario; se usaba , sí, 
1><>'0 no rru.dw. El poder del }",riQa de Ganodera, eca 
casi absoluto y ante sus resoluciones no cabía recurso. 

Esta duplicidad produjo continuos conflictOs entre el 
Jusricia. de Aragón y el de Ganaderos, puesto que cual~ 
qu.ier reo insatisfecho con la resolución del de Ganaderos 
intentaba hcu:er tIlller su condición de aragonés para bus~ 
car en el de Aragón una senleTlcia más fat-'OTable; con 
escaso éxiro, por cieno. 

Ganaderia 

Campanilla del Justicia de Ganaderos. Slj..'io XVI. finales. 

Del siglo del esplendor a los barbones 
El.'iiglo XVI fue un momento imporra.me para la ciu

dad de Zarago~a, como demuestra la profusión de pala~ 
cios renacentistaS que daran de esa época, pero Ulmbién 
para la. Casa de Ganaderos. Yes que las familias de jud!
os corwrnos, muy enriquecidas gracias al comercio, no 
podían accedcr a la. propiedad de la tierra, que estaba en 
manos de las familias nobles aragonesas. Asi que la 
opción más interesante que encOT!traron fue la de rm.'er
tir sus cuantiosos caudales en ganado, un bien que podí
an ir adquiriendo a la. medida de sus disponibilidades de 
cada momento y que /.es proporcionaba una rema sus~ 
tandosa. 

La /legada de Ws borlxmes a la """",,"quW espoiiola 
maTe6 un camIio significarivo en la hisrmia de la Casa de 
Ganaderos. Felipe V de,ogó las Fueros de A,agón Y supe
ditó las sen.r.encias del ámbito CI iJJlinal de los tribunales de 
la C"", de Ganadero, a la "uifo=i6n de la Audienda del 
Rey. Así conrinuó durante el siglo xvm hasta que, tras la 
Guerra de la Independenda, ya en el XIX, F"""",,", VII 
recuperó definir.ivamen!e para la monarquú:¡ codos los ¡m
vilegios concedidos por Jaime l. 

En el sigio XX, tras la Guerra Cidl, Casa de 
GaJlllderD~ marcó un hito en la comercialización del 
ganado Ot·{no )', lo que es más importante, en la de las 
lanas , aspecto furulamemal hasta la caída. de este merca
do hace diez años. En la hisurria más reciente, la de los 
diez últimos años, la cooperatitm apostó por la at.'enrura 
de lograr sociedades de comerciali:::ación de mayores 
dirn.emiones. lo que dio origen a Ot.iexlxm.. 
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Evolución del cultivo 
del chopo en 

LEONARDO PLAKA (*) 
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Se han sucedido en Europa dos etapas daramente diferendadas respecto del cultivo y aprovechamiento del 
chopo, con un antes y un después del año 1947, fecha en la que se constituyó la Comisión Nacional del 
o.opo. El intenso crecimiento industrial posterior a la 11 Guerra Mundial (1939-1945) y el desarrollo de tec
nologías nuevas revolucionaron el area de la populicultura. España estuvo plesente en las sucesivas reunio
nes técnicas de la Comisión Internacional e incluso se celebró aquí la número VIII en el año 1955. En esta 
sesión el coordinador y responsable fue el ingeniero de montes Jaime Fanlo. Pocos meses después, en abril 
de 1956, publicaba un valioso folleto sobre El Chopo. en el que se recogían por primera vez yen un lengua
je sencillo y didáctico los nuevos avances en el conocimiento del chopo y su explotadón industrial. 
Sorprenden al lector aficionado, casi 50 años después, la daridad y visión de su planteamiento práctico ante 
un cultivo tradicional que comenzaba a vislumbrar nuevos usos y alternativas. 

A utilización y aprovechamiento de los chopos 
se conoce desde hace varios siglos. Su madera 
tum m61tiples usos domésticos y sirvió también 
como defensa de cauces y avenidas. Pero fue el 
gran auge de la industria del desenrollo el que 
introdujo el cambio en el cultivo rradicional de 

La respuesra a esta exigencia era producir en el menor 
pla:o posible de tiempo, un tipo de chopera diferente a las 
masas de chopos. tradicionales más propias de terrenos 
marginales semiabandonados. 

R evisión 

las chope.ras. La nueva maquinaria pe.nnite obtener lámi· 
na!' continuas de espesor muy delgado que sirven de base 
para la fabricación de tableros contrachapados. A su ve:., 
el rendimiento de estas industrias exige maderas homo<.,,:é
neas, con diámetros superiores incluso a 40 centímetros, 
sin grietas, defectoS ni torceduras, blanca~ sin nudos, d~ 
mediana densidad y libres de los ataques de hongos e 
insectos, 

Se revisaron con urgencia todos los chopos conocidos 
y utilizados hasta entonces y se comeruaron a divulgdr los 
chopos híbridos euramericanos producidos por chopos 
introducidos de América del Norte, hibridados después 
con los nigm europeos y clonados. Se mida el conoci
miento de las técnicas de hibridación artificia 1, impulsadas 
especialmente por ellFlE de Madrid. y se revisa la moder
na clcmología utilizada en ltaHa, Franc.ia y Holanda. Al 
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precisar mayores escuadrías, se ensayan marcas de planta· 
ción más amplios y se recomienda por primera \' e! el 
marco rcal de 6 ror 6 metros incomprensible en la pri.me~ 
fa época. Se hace imprescindible el riego durante el vera· 
no y por tanto la nivelación previa del terreno. Los nue· 
vos clones de chopos, en su mayoría de origen italiano, 
recha~an los suelo:; excesiyamente arcillosos, encharcados 
o salinos. Se desarrollan diversos sistemas de poda p<1ra 

evitar los nudos producidos por las ramas gruesas y la bifur· 
cación habitual de la:; ~.:uÍa~. Se hace necesario mecani:ar 
y modemi:.ar la producci6n de planta en los \-h-eros, que 
deberá estar i.dentificada por d:mes, edades y origen de la 
estaquilL<. .. La nueva plantación requerirá un suelo bjen 
drenado y laboreado y hoyos de al meno:; 60 centímetros 
de profundidad. Se introducen cálculos- de caudales de 
agua para riego, de abonados, así como también un calen
dario de tratamientos ntosanLtarios. 

La precisi6n del rrabajo pionero de Jaime Fanlo que 
nos ocupa y que data de cuarenta 'i cinco años, contenía 
ya tabl<'ls comparati.vas de producción obtenida:;; en el 
Instituto italiano de CasaJe Monferrato El csruJio iba. 

Populi.cultura. 

Calidad ltl:nnl6¡;ic.:l.. El CMpo de Arn¡;ón cuenra 
con ~ C()fIJ.cioncs el imárita., I!):ccrci<m:>le¡;. 

dirigido a Jos diversos organismos y parrir.ular~ interesa
dos, con la intención de hacer extensión y divulgación 
agrMias en d iferemes siruacion~ y comarras aragonesas 
del vaI!e de! Ebro. 

Conclusión 
La experiencia de estos años, y personalmente 1m; últi

mos yeinte. no;; han demostrado que la producci6n de 
madera de chopo de calidad para su desarrollo industrial 
r~-u1ta cotizada y rentable en competencia con orros cul
tiw"lS. El impulso de los di\'ersos centrOS de investigación 

Silueta de diversos tipos de chopos 

~ Hembra 

r:f Macho 

América 
del País 
Q Nigm Euro-amer.ic.ano~ 
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Virginiana CaTOloninsis Nigra Robusta Serotina Regene:rata 
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europeos, incluido el nuestro de Zarngm:a, ha hecho que 
hoy se conozcan bien las respuestaS ot!cesarias para lograr 
una plamación idónea a nuestro suelo y clima. 

Hoy se conocen bien la composición más adecuada 
del te rreno a plantar, el clon y tipo de planra para cada 
situación, el manejo y control varietal de los modernos 

viveros, el marco y rumo más productivos, la cantidad y 
calidad del agua de riego, el control de las plaga.<; más 
habituales, los cálculos de cubicaci6n, crecimientO y pro
ductividad de una plantación, todo ello en un mercado 
que todavía puede absorber mayor cantidad de tollizos de 
chopo de calidad. 

Ta b I a la cubicación aprollimada de chopos • para en pIe 

Volumen Altura desde el suelo hasta un grosor en tronco de 10 centlmetros de diametro, en metros Volumen 

aproximado , 8 10 12 14 16 
m' 

18 20 22 2. 2' 
aproximado 

m" 

0,100 56 48 42 0,100 

0.200 72 64 57 0,200 
0,300 82 73 66 62 - 0,300 

0,400 96 87 79 72 68 64 0,400 

0,500 - 107 98 90 83 77 72 69 0,500 

0,600 107 100 93 87 81 76 73 0,600 

0,]00 11 8 110 102 93 90 85 80 76 0,700 

0,800 121 110 102 97 92 87 82 0,800 

0,900 131 120 110 104 98 93 89 0, 900 

1,000 124 117 110 104 98 94 1,000 

1,100 132 123 116 110 104 98 1,100 

1,200 138 129 122 115 110 105 1,200 

1,300 145 134 128 121 114 110 1,300 

1,400 150 140 133 126 120 115 1,400 

1,500 - 156 146 139 132 125 118 1,500 

Grcunferencias a la altura del pecho en centimetros 

Para pasar de Circunferencias a diámetros dMddse por 3. Por ejemplo: 72 de orrunferenoa es eqUIvalente a 24 cm de álámetro. 

TURNO 11 años Parcelas de expeñ¡¡¡e.¡I dan en el instituto de -:anre Moafe ... to. en Italia 

Con' ; PI' d""lCió n Pla .. ción -- Plari~ Precio por m' 
con 1-154 con 1-154 con canadiensis con 1-214 Desenrollo 

3d 3x3 10x3,5 10x3,5 15.000 1 
ESpaciamiento 

sin aclareos aclareos 6 anos sin aclareos sin 21dareos o 
750 plas. 

Nümero 1. 110 l.' corta de arboles 285 285 5íerra 
de pIeS por ha arboles 2." corta de arboles arboles arboles 10.000 I 

o 
Volumen IOtal 205 m-' 224 m) 272 mJ 348 m] 500 ptas. 

Creomiento 
medio 18,6m¡ 20,3 m' 24,7 m) 

P."", 
7.500 J 

31,6 ml 
o 

por ha y ai'io 325 pta5 

"""~ '''''' VQlurm"Il 'oloc '""""'" I "'''' • """"" v ..... 

m' • .- % m' • ,..". • m' • ",. % . m" I % .= • 
12 5.9 9.000 11 226 10 16.500 18 921 34 69.000 4 7 ' 118 34 88.500 47 

De.enrolJo Renta en 23,3 24.000 27 30.000 32 04 38 52.000 36 133 38 66.500 36 48 30 O metálico 

" 
70,8 47. 12 59 74 63 46. 15 SO 76 28 24.700 17 97 28 31.525 17 ""'. 

68 272 348 P."", 
• 

TOlal 205 80 .125 224 92.650 145.700 , 86.525 

?recio medio 72,18 83,46 511 ,22 I 654,47 por ~rbol 

Rema anual , + I 16.957 7.284 8. 422 13.245 media 
• 
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Populicultura 

Origen de los terrenos Ámbrto ripario Ámbrto npano Agrícola alternallvo 
Tamaño explOlacion (ha) 36,4 29,1 1.5 
Tipo de propiedad Consorcio I ConvenIO PatrimoniaJ DGA Privada 
Tipo de plantación Superficial con riego Superficial ron nego Superficial coo nego 
Metodo de plantadon Ahoyado con traaor Retro. Plantao6n Ahoyado con tr<Ktor 
Espaciamienlo (m x m) ,,' ,,' Sx5,S x6,6x6 
Tipo de plantaS R1Tl R1n R1T1 
e_ Me, 1-2·14 MC, 1-214, A...anzo, Flevo 1-214 

.ori
de ~;en ...A::ragÓll 

de..gesti6n pública. O pri~ 
hablar con pm

l. 
y ~ populicu1-

-
cap cul-

podas, la~reos yabonados)'So:Jnsimila
'". eruodoo lps ~ aunque predomi..oa.un notable 
d 110 ttcnol6gic$"qj1tllral en l~ú1fiI006 años. LO. 
miSmo'PLtede indica1se de la situación sanitaria, la cual 
es ¡;nuy satis&a:oria en el capítulo de p<"1.tologías (ópri
mM" condicione); climáticas en general) y algo ro~ .p 

'{a orable Tes: de las plagas, en las que destaca h 
presencia e:.--porádica de determinados perforadores 
(Pa.raJid¡rene tabanifarmis, Chryptorrynchus f4PaUU, 

Sapndi> '",,,,",w s"pe.Mpoi!'",,,,a), de pul.éón lanig<
r<> (PhlD<"V::l" ~) ~ coch inilla> ([epidMaph.s 
~). Estp$.~ sol'!: babi:ruahnente ttar.adO$ c.uan· 
do se prOOuce. su.~iól\:...lltmnab;n~te..:telac.ionada 
con e¡;rndoS.~tierat1vos j5&:o r~b¡es, 

A p eh:! que-~tualrne ~ no existe-en .~rag6n 
una aurenrka eplffica auspiciaaOOlj<· ~u~'l.!nc~ra. 
de esrecuhiYc-'(cl. R~a;~:nto GQiúururaiip~ y las 
normativas nacio~le 'f que 
Ilaron, en la 
condición dSA"l:P-~ 

lo que ..-",n 
aiOO y no así a 
renta). no parece 
nuestra región., el Cdá1 
dimá,ka> exCl"''' .~, 
productividaJ dd 
tnsupcrahle <:alijad "'" 
h~ce alcaruar los me:rcado, 

Precisamente, uno de q~l1ttibu-
yen a mi'rar con optimISmo el del clwp<? en 
A~n es la situacidn actual de los precios d~ su m~de
c:a y la. tendencia aleisra que5€: viene observando en ~. 
(¡{timos año& El prec io actU::l1 de la madera de chopq al. 

Arag6n ronda las 14_000 ptas.l!p.> $1'3' YQ~ 
medi~ en tomo a 1 rol por arboL PBt supue~t:xisten'" 

diferenci~, a veces impoI lame:;, en lo:; precios de ~ 
madera a igualdad de volumen. en fuRc1ón la-homol:" 

ngeneidad de los árbole;, la ca " d..-l la 
a,w¡encia de efecto:; dt: at'd'-tUes J e 
¡;amas como consecuencia de 


