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Las Cajas Rurales de Aragón 

conocemos al detalle las necesida-

des que se dan en el mundo rural. 

Porque sólo así podemos ayudarle 

a que usted vea el horizonte con 

claridad, y consiga aumentar sus 

expectativas de futuro. 

Las Cajas Rurales de Aragón 

trabajamos a su lado, hombro con 

hombro. Usted sa ldrá ganando. 

CAJAS 
DE ARAGON 

- '-' HUMe,. TERUEL. ZARAGOZA.CARlNENA..~QN 
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Editorial 

El consumidor gana con la crisis de las «vacas locas» 

A O1SIS de las tCvacas locas_ está demostrando que sólo si se investiga es posible conocer la realidad. Hasta 
noviembre, España estaba libre de la encefalopatía espongiforme bovma (EEB) simplemente porque el número de 
tests que se realizaban era escaso. En cuanto se han estableado controles sistemáticos, los casos han empezado 

a aparecer y se han encontrado más aJlf donde más pruebas se realizan. 

la aparición de la primera .-vaca loca _ española 'i el goteo de animales enfermos que se erige cada dJa en pro
tagonlsta de tos medios de comunicación han provocado la adopción de normativas, en ocasiones, excesivamente 
complicadas de cumplir y, a veces, de dudosa eficacia. 

En la mayoría de los casos, el problema que se ha transmi'tldo a los consumidores no ha sido la detección de una 
res enferma y la confirmación de que no pasará a la cadena alimentaria para su consumo, sino las dificultades de 
ganaderos y comunidades autónomas para deshacerse de los cadáveres de las animales, la incertidumbre de.l futuro 
de las harinas animales, la certificación veterinaria de que un animal no tiene EEa y un sinfin de cuestiones para lelas 
al verdadero fondo de la cuestión. 

A esta confusión no ha contribuido en absoluto la Incertidumbre reconocida por los científicos de que partes del 
animal son defimdas como Materiales Especificados de Riesgo (MER) y la perpleji dad de los expertOS acerca de las for
mas de transmISión de la enfermedad. 

En cualqUier caso, y dada 1.3 alarma generada por la expansión del mal de las evacas locas» en Europa, todas las 
medidas de control de la encefalopatía espooglforme bovina. basadas en los análisis efectuados por los cientificos, 
deben ser apoyadas sin reservas_ 

Puesto que los casos de vacas enfermas no van a parar porque los animales se infectaron hace años, es necesano 
que 1.3 Unión Europea y los paises miembros acaben cuanto antes con el goteo de medidas para garantizar la seguri
dad del consumidor_ 

El lado más posrtivo de la aparición de esta enfermedad animal es que ahora más que nunca la carne que llega al 
consumidor está controlada desde el nacimiento del animal hasta su llegada al plato. El desconcierto y la precipitación 
con los que se han adoptado CIertas medidas han hecho, sin embargo, que el consumidor haya perdido la confianza. 
El parón de! mercado de vacuno es alarmante. 

Las administraciones competentes deben adoptar todas las medidas necesarias para preservar la salud, tomar las 
determinadones sancionadoras si se requieren sin temblar el pulso y. a continuadón, tranquilzar a la población y con· 
tribuir a rescatar el buen nombre que merece un sector vi tal para el desarrollo de Aragón: el ganadero. 

Esta ardua tarea no se logrará sin la colaboraCión de todos los sectores implícados en la crisis. Es labor común tra
baJar para recuperar la confianza del consumidor porque sólo asi ganaremos todos: los ganaderos. las empresas cár
nicas y, fundamentalmente, los ciudadanos. 

CARTAS 
A l A o I R E e T o R A 

Sobre las «vacas locas» Información sobre plagas 

Sta directora: Sr .... Juector"<I' 
~" sé SI los consuondon::o; nos ~-ol~=ulOi lotO:'> O no con bis 

.... -oca;; loca· -_ Lo cieTto e>; que ,;vimos tan rápido qUl.'" ~ not. oI.viJan 
dLlIrI3II1entr muchas co:;a:; concl:TrlL<::n.t~ a nuc:scra ~Iud ,- hemos 
po.=lO d gnto en el cielo ¡:erque han detectado la <:!"ICd3.lopatla: 
espon~Lfonne bo\"ina -,'""lI'f<l nombrecito!- a una;¡ cuanCt! reses. 
EstOr de: acue:roo con que: se: trona de una cuesnÓll r reocupanre. pero 
roo rosr<l loi t:Xlfdll(l!; a [os Que ~ ha llegado. lin d~ =uch¿ a un 
médico d...""Clr en la tde que nunca hubic:r.l Imagrnlldo que la aparición 
de un a \""3(;3 enferma S<'ria portada de un perió .. ha.r O incluso la pri
IIK'rJ noticia de un telediario. Creo que exuerna, las prl"Cauciones ~ 
muy So!:ns3to, pero t:ambi61 10 o; poner [as COSiI~ en su su:ro. Todos 
dd)e1lI~ ¡:><:m<;r de nr.lestrn parte' para qi.!C el consumo de came de 
V ~cW1O se normalice porque ahora rná;¡ que nunca ;;..: cxt~ lo:. 
con.trole5. 

A \o laq:o del pado ano y a pesar de la JI\"eI:.ldad de anículOiS 
técniCO!> ---<llgunos d.>, ellO/; exceleTlle$ de [a n:-o,-iRa SURCOS DE 
ARAGÓN, he notado la falta de UTla -..eccioo ~ la que se exrlique e: 
infQr1lle "oorl.' la;; fOlTIlaS y man.:jo de prodoctOt> fitosanirJ.f"Í()), así 
como la mJ.q1.J1naria má> idónea rara su apltc:aci6n o cómo combatir 
las Flagas que ap= en b." dÚ"rentd c:$tllC1OflQ del ariO. 

Alejandro CnstóCal Sánch.:: 

"'= 

Por dio. quiero arrm'edllll" = oporntnldad quo: me bnndan par ... 
que valoren la posibIlidad de mduU" una seccIÓn QUC tr.l{C e:st:l ClIOU'1.S
ranct3 can Importante. !iObre moo sc:gIÍn la estación dd año. parJ la ,,"gr¡' 

culrurJ y los ,hfen:mes cultivos puntuales en ¡;ent:rnL &'ria útil que se 
pudL~ publicar información en esr.e iiCT"Iuoo. SI no es asi. y¡¡. me: Indlca
r1n :l Quién debo dirigirm~ da-..tro del [kparumenw de Agricul tur~ 
par¡r que me proporcione este tipo de datos >OOtI.' can 1I1teresantes temas. 

Un atento saludo. 

Miguel Rui: Bajo 
Profesor de'! lPS Ramón ~- Cala! de Z~a 
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Algunos enigmas 
sobre las acas locas" 

la crisis de las «VaCaS 10+ a.. ha 
hecho temblar las estructuras de la 
ganadería europea, (Spañola y ara
gonesa La aparición del primer caso 

de Encefalopatia Espongiforme Bovina 
(EES) en España el p:,.-ado 22 de noviembre 

de 2000 ha provocado una notable inquietud y 
p¡eo .... upación entre ganaderos. fabrkantes de pien

sos. fabricantes de harinas y gra K, camiceiOS. con-
sumidoi es, mataderos e investigadores.. 

Consciente de esta preocupación, el Gobierno de 
Aragán ha creado una Comisión Científica Asesora inte

grada por el jefe del servicio de Neurología y catedrático. 
Antonio Oliveros; el catedrático de Patología Animal y direc

tor del laboratorio Nacional de Referencia para las 
Encefalopatías Espongifonnes Bovinas. Juan Jose Badiola¡ y el 

catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facuftad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Antonio Herrera. 

La finalidad de esta comisión es proporcionar informaOón. desde la independencia y el rigor cientifico. acerca de la evo
lución de la enfe" .. edad. de los estudios y avan<es para su tratamiento, asi como el asesoramiento Wolico y la emisi6n 
de informes sobre las medidas más apropiadas para La prevención y control de esta encefalopatia. que garanticen la apti
tud para el consumo del ganado vacuno y. en definitiva. la salud de la po~actón. 
Con independencia del reconocimtento y prestigio profesional de estos tres investigadores, con su designación se ha pre
tendido también contar con una visión exhaustiva y objetiva de cada uno de los aspertos en Jos que incide el problema 
de las .vacas kx.as-: veterinario, alimentario y de la salud. Las observaciones de estos expertos facilitarán las decisiones 
y la coon:1inación de las medtdas que en cada momento deba tomar el Gobierno de Aragón para atajar esta crisis.. 

L G>l:-iemo de .-\.ra2ón organi:6 un encuentro el 
2 de febn:ro enrre los rres cientifico;¡, lo:; ganack. .... 
r~ de \-c'lCUllO, los responsables de marnderc6, los 
consumidores, los medios de comunicación , las 
or{!ani:aciones agrari as, la Asociación de 
Ind~rrias Agroalimenrarias Je Aragón (AlAA), 

empresas cámica~ y los consejeros de Agricultura, Gon-.a 1o 
Arguilé, y de Sanidad, Coruumo y B¡cne:.mr Social, Albeno 
Larraz. Esre arriculo pretenJe adar,,¡,r algunas de las cuestio
nes que se debatieron en C!jtC interesante encuentrO y que 
fueron expuestas por Anw mo Oliveras, Antonio Herrero y 
Juan J~ BacHata ante 10:. n.::prc ;emantes del sector afecta~ 
do po r la Encefalopatía Espol'lgiforme Bovina (EES). 

6 

C ... dra 1. CrOl\OIog~ ele L;¡¡ enltlh.edad (31 de enero de .?<l(1). 

Ital ia 2001 
-~ . -, ... '. -

183.933t:~ 

248~ 

30 
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Tema del mes 

? ~ ¿Que es el mal de las «vacas locasl>? 

la Enc:efalopatia Espongrforme BovIna 
(EfB), conocida popularmente como mal 
de las ",vacas locas:.. es una enfermedad 
degenerativa del SIStema nervioso central 
de los bcMnos que se desarrolla de forma 
progreswa ylenta, Está relacionada con la 
presenCia y el desarrollo de una proteína 
InfecCIOsa --prior\-- que, en primer 
lugar, se localiza en el aparato digestiVO 
de los rumiantes. Posteriormente, unos 
32 meses después del contagio, alcanza 

En el Reino Unido ha habido 80 perso
nas afectadas por la enfermedad de 
Creutzfeld-Jaltob 'J en Francia, 2. Es 
decir, se ha registrado un enfermo 
humano por cada 2.000 vacas enfer
mas En España, hasta el momerIto se 
han regIStrado 24 vacas: enfermas. No se 
ha registrado ni un solo caso de 
Creutzfeld·Jakob en España 

El jefe del servKJO de Neurologia del 
Hospi"'"..al Miguel Serve! de Zaragoza y 
miembro de la Comisión CientiflCa 
Ase<"Ma del GobIerno de Aragón para la 
EEB, Antonio Oliveros, explica que «SI nos 
alenernos al número de muertos. lo pn
mero que habrfa que prohibir es condu
cir. Aun en momentos de atSis no debe-

el cerebro y la médula espinal del animal. 
Un animal puede tardar una media de S 
anos en desarrollar la enfermedad. Esta 
patologia ha adqUirido trascendenaa 
SOCIal desde el descubrimiento del conta
gIO entre dlStlntas especies y, fundamen
talmente, desde la aparicion del primer 
caso en la especie humana (nueva varian~ 
te de ta enfermedad Creutzfeldt-.lak.ob). 
El hombre puede tardar has-.a 10 años en 
desarrollarla. 

rnos perder la cabeza 'J tam¡:xxo olvidar 
que !os numeras dicen que terwnos cero 
casos y factoreS de riesgo mucho mas 
Importantes con los que convivimos a 
diariO y asumimos sin rungun problema:.. 

La C reutzfeld-Jakob es una forma de 
demencia, descrrta en 1920. que afecta 
a pacientes de edad, combma síntomas 
psiquiátricos y neurolOgICO$, Uegando 
inexorablemenle a la muerte de forma 
progresIVa. Para desarrollarla es necesa
na una predlSpOSlOÓn genética E'S¡>?OaL 
GadJUSErl, que recibió el premio Nobel 
por sus investigaciones, descnbló en 
, 957 otra extraña enfermedad 
-kuní-. restnnglda a tribus de Papua
Nueva GUinea llamada kurú, muy pared-

El ongen del mal de las «vacas lo·as,. 
se encuentra en el consumo de p¡ensos 
elaborados con hannas de carne y hueso 
procedenus de la transformación indus
trial de ganado OVino afectado de sera
pie. El scrapl€ es un mal conocido desde 
hace SIglos, que afecta exdusivamente a 
cabras y ovejas. Vulgarme!lte se puede 
afirmar que las ove¡as contagiaron a las 
vacas y, posteTiormente, las vacas a los 
humanos. 

da a la Creutzfeld-Jal:;ob Las investiga
ciones de Gadjuseck demostraron que el 
kurú era consecuencia de las prácticas de 
canibalismo ntual consistentes en que 
allegados al fmado comian los sesos del 
fallecido y untaban sus cuerpos con res
tos encefalicos. La enfermedad desapa
reció de la tribu al desaparecer las prác
ticas de canibalismo. 

En los 90 se descubre una nueva 
vanante de la Creutzfeld-Jakob relacio
nada con el mal de las ",vacas locas,. con 
casos extraños. Extraños porque afecta
ban a individuos mas jóvenes, Induso 
adolescentes, y porque las lesiones des
critas en el encéfalo eran casi KférrtJcas a 
las descntas en las vacas coo EEB, 

?... ¿Que diferendas hay con otras enfermedades de transmisión alimentaria? 

la Encefalopatia Espongiforme BOVina 
rompe los esquemas de los oentlficos 
de todo el mundo. Las enfermedades 
de transmISIÓn alimentaria se asocian 
tradICionalmente a tres tipos de agen
tes: ViruS, bacterias y parasitos. Aqur 
aparece un agente nuevo que no tiene 

carga de DNA, es una proteína, es algo 
nuevo. 

En la apariCión de enfermedades 
como la brucelosis ovina, tenemos la 
segundad de que en el proceso de pas
teurización de la leche destrUimos la 
brucela. Con la EEB, la SI1uaoón es drfe-

rente porque no tenemos la garantfa de 
eliminar el ageme Inductor oe la enfer· 
medad. Por ello, hay que ir más arriba 
de la cadena y ei1minar las harinas de 
carne y hueso, eliminar los animales sos
pechosos 'J los Materiales Espe<lficados 
de Riesgo (MER). 

? ~ ¿ Que actuaciones ha llevado a cabo la UE para afrontar el problema? 

1989 Se prohíbe la exportación de bovi
nos desde el Reino Unido. 

1990 NOtifICaCión oblig.atoria de todo 
foco de EEB. 

1990 Aislamiento y sacrificio de reses 
sospechosas. 

1994 Prohibición de utilizaoón de prote!o 
nas derivadas de rumiantes para ali
mentacion de rumiantes (en Espal'ia 
no se prohíben hasta 1996). 

1996 Aprobación del plan de control y 
erradicación de ESe en el Reino 
Unido. 

1996 Autonzaaón de sistemas alterna
tIVOS de tratamiento de desperdi
cios (B}o centigrad0s/3 bares de 
presiónl20 rrunutos), 

1999 Prohlbloón del uso de Matenales 
Espeoficados de Riesgo (MER). 

2000 IntrOducción de tests rápidos post
mortem, 

2000 Prohibición temporal del uso de 
harina de carne 'J de huesos. 

2001 DefiniCIÓn de Materiales Espe
o ficados de Riesgo (MER). 

Comisión cien tífica. Lo5 ~onseJer()S de 
A¡,'l"i<:ultura. Gon:alo Al'l!Udé, y lle Santdad. 
Q..m:umo ~. J.knc:.<t:lf Soci:.tl, Albmo Ul"l"n;, 
con los c:n edr:1tlCUi Antonio Hcm..'1'tl (uJa.) y 
.'\ntorul"l OI~,"t:rQIj (d.:4). 
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, .' 'Qué se hace para garantizar la seguridad alimentaria desde que nace el animal hasta que llega al plato?l . ' 
Producción 
- Tratamiento de harinas {133°f 

3 bar5l20 minutos}. 
No suministro de harinas. 
IdentificaOÓl1 y control de los anima
les sospechosos. 

- Eliminación de animales enfermos y 
muertos. 

- Identificación y registro de piensos y 
animales (nadmientos, movimientos, 
etc.). 
Inicio de trazabilídad. 

- Garantía inspectora. 

Sacrificio y carnización 
- Adecuada Inspección antemortem 

(registro). 
- Buenas medidas de carnización: 

insensibilización, despiece, separa
ción de columna vertebral, desinfec
ción correcta ... 
Separaoon MER y destrucción 
Adecuado control postmortem: eva
luación de medidas de c:arnizac:ión 
correctas. 

Sacrificio en área sanltar1a de sospe

"""'" Selección por edad para controles y 
acaones. 
Continua trazabl~dad y registro. 

Comercialización y venta 
- Sólo comercializar aquello que esté 

etlquetado_ 
- Asegurar cumpflmiento de medidas 

preYlas. 
- ldentificadón constante de lo que se 

vende y compra, trazabiJidad y reg is
tro. 

- Control etiquetado. 

Productos cámicos 
Utilizar materias primas autonzadas. 
Identificación de restas de MER. 
Identificación correcta del producto. 
Control etiquetado. 

Todas estas medidas no tienen nin
guna eftcacia si, posteriormente, se 
transmite al consumidor una imagen de 

descont rol sobre la situación Los 
medios de comunicación tienen un 
papel oove en esta crisis y para lograr 
una comunicación del riesgo eficaz 
deben cumpli~ los criterios de credibi· 
lidad. transparencia, solvencia técni
ca. independencia, rigurosidad y 
faci lidad de la comprensión por parte 
de las autoridades responsables y ~ 
sector (ganaderos, mataderos, empresa
rios cárnicos, investigadores, poHtiCO$ y 
los propios medios de comunicación). 

C ..... dro 2. Inversiones del Gob¡@mo d@Arag6n en el ?lan de Lucha EEB. 

E
l consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, 
Gonzalo Argu ilé, suswbl6 un com'emo con el mlmstro del 
ramo, Miguel Arias Cañete, para poner en práctrca el Plan 

de Choque contra las Encefalopatlas Esponglformes 80v'nas 
(EEB) en Aragón. El coste estimado para las arcas de la 
Comunidad Autónoma para ejecutar este plan es de 1 325 
millones de pesetas. Este dinero se ref leja en el cuadro 2 

(comrataclón de pt'&Ir1al. m"tenal de ..,boratOflO. 
rl!'..l!"3da doe anm;¡¡les 1"ni.l'ffi0$ e1"1 g¡~njas. campao'\a 
de promxlÓrl, eu;ete¡a). 

En..:u"ntro. El Gobierno de Aragó!1 reunió a consumidores. t:anaderos. 
cicnrífiCO!i y Uf)(am:aClona agr.ui:l$. 
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Algunas de estas aCCIones son cofinanciadas en parte por el 
MinisteriO de Agriculturc! por lo que la Inversión total en Aragón 
para hacer frente a esta crisis entre el1 de enero y el 30 de Junio 
de 2001 será de 1.936 millones de pesetas. 

El Ejecutivo autónomo considera que, inmersos en un prob e
ma como el de las «vacas locas» , no se puede exigir al ganadero 
que pague 113 del coste de la retirada del animal de las explota
ciones, tal y como establec6 el MinisteriO de Agricultura. Por eHo, 
el Departamento de Agricultura asume el coste de la retirada del 
animal que tendría que soportar el ganadero. Los animales m .. er
tos en las explotaciones de Aragón se llevan para su desbucción 
inicial a la empresa Canet, situada en la localidad castellooense de 
Almazora. 

Además, se ha puesto en marcha un teléfono de atenaon.al 

ganadero (976 715173) para atender las llamadas de las ganaoe
ros que avisen de animales muertos en sus explotaoones. 

c~ro 3. Efea,vo<; de ganado bovino en Aragón. 

E~V05 dI!! ganóJdo bovino en AT<lgon .. 

• 

_ Terna del mes 

Las «vacas locas" en la red 

L
a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EES), conocido popu
larmente como mal de las «vacas locas», ha calado en 
Internet. Son (¡,'menares las direcciones que aportan Infor

mación en la red sobre la apanClón de esta enfermedad animal y 
Su repercuSIÓn tanto en la cabaña bovina como en los humanos. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaoón (MAPA) se ha 
wmado a la moda de las nuevas tecnologías y el pasado 1 de febre
ro puso efI funCionamiento una página web que íl9rupa informa
ción sobre esta encefalopatfa en la direcCIÓn www.eeb.es 

La página se actualiza todos los miércoles y cuenta con doce 
apartados: La opmión de la Unión Europea, lo que hay que saber. 
La S,tuaClón en Europa, Sit uaCl6n en España, Actuaciones, 
InformaCIón cientifica, Informadón para ganaderos, Información 
para consumidores, Información sobre Salud Pública, Gabinete de 
Prensa. Normativa y Para saber más. 

WMV.eeb.es induye documentos sobre la enfermedad publka
dos por la UE; preguntas y respuestas baSIca5 supeMsadas por 
especialistas, en un lenguaje sencillo; informaoón actualizada sobre 
la emermeoad en Europa y Espafla, con datos sobre los últimos 
casos confirmados en el Laboratorio Naciooal de Referencia, ubica
do en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

Asimismo, contiene todas las aauadones administrativas y 
seaonales en relaci6n con la eliminadón de Materiales 
E5pe0ficados de Riesgo (MERl, prohibición temporal de harinas de 
carne y hueso; informaoón relacionada con las actuaaones del 

Conrrol El Miemu J~ Aragón)" la F~,cult2d de V=maria comboraron 
en la r >QO. en marcha Jella"bora!C/I"1.0 de res! priÓC"IICO!. 

El Gobierno aragonés negocia también con la empresa 
Valenoana de Cementos de Morata de Jalón (Zaragoza) para un 
posible uso de las harinas cárnICas como combustible en esta 
planta. 

En colaboradon con la Facultad de Veterinaria de la 
Uf\n.'e~dad de Zaragoza se ha puesto en marcha un laboratono 
para la realización de los tests pri6nicos o tests rápidos a todos 
aque los animales mayores de 30 meses destinados al consumo 
hlJrn.ano y a algunos animales muertos en exp)otaoones. Hasta 
el momem.o se ha realizado más de un centenar de tests, todos 
ellos con resultado negatlvo El bajo número de tests realizados 
t'fl AragQf1 COn respecto a otras comunidades aL1tonomas se 
debe tanto al escaso número de animales mayores de 30 meses 
que se saUlf!can tradiCionalmente en Aragon como a la COrlSl
derab,e T@ÓUCOón de los sacrificios en los mataderos de las tres 
Provlnoas aragonesas como consecuencia de la CflSIS. 

Fondo Español de Garantía (FEGA) o acuerdos con las comunida
des autónomas. Además, cuenta con enlaces de interés en otros 
sj tl OS de la red. 

los usuanos de Internet interesados con el problema de la 
Encefalopatia Espongiforme Bovina pueden dirig irse también a 
direcciones como: 

www.madcow.org 
Página oficial que contiene una completa seleccion 
de artIculas especializados y de seguimiento de la inddenda 
del problema en cada país. 

www.citelan.es/directorio/actualivacas.html 
Ofrece información sobre la encefalopatia esponglforme 
bovina y su eqUIvalente en humanos, la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob, explicadas en español. 

www.seguridadalimentaria.com 

http://es.fc,yahoo.com/vlvacaslocas.html 
Con temas de actualidad renovados al instante acerca de la 
enfermedad bovina 

- http://www-ictnet.es/+rerafons/ebscJmadcowc..htm 
Con información completlsima acerca de la EEB desde su 
apariCión. 

Son aquellas partes del animal directamente relaaona
das con la infectividad del animal. Están sujetos a una 
normativa especifica en cuanto a su ret irada y destn..JC
cion. Son los siguientes: 

Bovinos de más de 12 meses. 
Craneo, con encefalo y ojos, amígda las, médula espi
nal 
Bovinos de todas las edades_ 
Además de los anteriores, intestinos desde el duode
no hasta el recto. 
Ovinos y caprinos de más de 12 meses. 
Cráneo, con encéfalo y ojos, amigdalas y médula 
espinal. 
Ovinos y caprinos de todas las edades.. 
Además de los anteriores, el bazo. 

Tras ser retiradas del animal. todos estos materiales 
deben ser tratados a 13~ centfgrados y 3 bares de presj6n 
durante, al meflOS, 20 minutos y, ¡:csteriormente, ser inci
nerados o enterradas en vertederos autonzados. 

, 
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JUAN JOSÉ BAOIOLA 

Catedrático de Patologia Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza y director del taboratorio Nadonal de Referencia para la EEB. 

«los tests cubren un papel clave· identIficar animales enfermos y sacarlos de la cadena ah· 
mentana. La estrategia es acabar con cualquier riesgo a traves de los tests. Realizar los tests a 
los animales mayores de 30 meses es razonable porque ni uno solo de los casos registrados en 
España se ha dado en bOVInos de menos de 30 meses. Cuanto mas Joven es un animal, menor 
riesgo de transmisión de la enfermedad tiene.» 

«En Aragón, el riesgo de Que eXista un caso no es nunca descartable, pero es menos pro
bable que en otras comunidades autónomas porque nuestra población de vacas adultas es 
pequeña (51.000 reses, es decir, 1,8% de la cabaña adulta naCional). » 

«La Encefalopatia Espongiforme BOVIna es una enfermedad misteriosa, pero no se justifIca 
este revuelo medianco. El problema es que una hoguera, si no hay mucho vientO, acaba apa· 
gtmdose. pero SI el viento sopla cada día. se reavtVa y esto confunde a los consumidores, que 
se encuentran desconcertados. Aunque aconsejO a las autoridades y a los ganaderos que no 
bajen la guardia. aconsejO tambIén a los consumIdores que estéf'l tranquilos porque no hay 
razón para la alarma.l> 

AH1"oN)Q OUVEROS 

Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza 
y catedrático de Neurología. 

«Esto no es como la salmonela, en la que una fami lia va a una boda, come algo y luego 
es hospitalizada. Aquí es difrcil establecer la relao6n causa--efecto entre el causante del mal 
y la enfermedad. Sólo hay una coincidencia de una enfermedad animal-la EEB- con una 
enfermedad humana --i.Jna vanante de la Creutzfeld·Jakob--.» 

«La proporción de vacas enfermas con respecto a humanos es de una persona por cada 
2.000 vacas enfermas. Estamos legitImados para pensar que los españoles tenemos mil veces 
menos problemas que los fOgleses para desarrollar la enfermedad El temor a una enferme
dad debe ser proporcional a los datos epidemiológicos y, hoy por hoy, tenemos cero casos 
en España de esta variante de Creutzfeld·Jakob. Vivan las precauciones, pero mantengamos 
la cabeza en su sitio.» 

ANTONIO HERRERA 

Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

«La seguridad alimentaria tiene unos grandes objetivos y el pnnopal ya fue expuesto por 
la FAQ en 1992: "el acceso a una nutnoón adecuada y segura es un derecho de cada indi· 
viduo"; en esta base se fundamentan los objetIvos de la seguridad alimentaria .• 

«la EEa rompe los sistemas porque las enfermedades tradicionalmente se ase)(::Ian a tres 
tipos de agentes: virus, bacterias y parásitos. Aquí aparece el pnón, un agente nuevo que 
no tiene carga de DNA y es una proteína.» 

«$e debe garantizar en todo momento que las medidas de control alimentario son tra· 
zables, es decir, que el animal desde que nace hasta que se consume tiene garantias. » 

• 
, 
I 

Tema del mes 

La Calidad 
Ali entaria 
en la carne de vacuno 
El Gobierno de Aragón creó la ma~ Calidad 
Alimentaria en 1991. A ella están acogidas 22 pro
ductos, entre los que destacan la longaniza de 
Aragón, la trenza de Almudévar, la borraja, la cebo
lla dulce de Fuentes, las piedrecicas del calvario y, 
por supuesto, la carne de vacuno. 

L fin último tle la marca consiste en fomentar 
una apuesta por la caliJaJ entre las empresas 
para lograr lntroducirla~ en el mercado, impulsar 
la economía agraria -la mayoria de dl(l.5 están 
ubicada .. en el medi..:> rural- y ofrecer al consu~ 
mldar algo que caola \.e: t!xi~ más: calidad. 

El Gobierno de Aragün conceJe una subvención 
directa de hasta el 50% de lo:; ga:.tOS dcrivados de la pues~ 
t3 cn marcha de la marca pm parte de la empres<l y del 
establecimiento de los controle!> dc calidad. Los controles 
son reali:ados por un Comité Je Calidad Alimentaria 
constituido por representantes Jt.: In> elaboradores.. el 
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la Diputación 
General de Ara.,oón 'Ji la FacultaJ de. "Cter1narta de la 
Universidad de Zarago:a. 

La carne de vacuno se acogi6 a la marca e de Calidad 
Alimentaria en mayo de 1997 \' cuent"d . desde entonces, 
con un reglamento que ddlne el producto. composición, 
caractetísticas. métodos d ... producción 'Ji ni,·eles de cali
dad. 

Requisitos de la carne de vacuno con e de Glidad 
Alimentaria: 

- L't edad límite de sacrificio para la cernera está en 
12 meses y para lo:, añojos en 15 meses. Además. la nor~ 
mariva dbtingue em:re ganadería autÓCtona y animales 
cebaJos t!n Ar-dgón. 

- Ararte de los crotales exigidos por la legislación, 
los ammalc::. de la e de Cal idad Ahmcntana podrán lIe~ 
var un distintivo específico indicativo de la marca. 

- Lo:. animales deberán pennanecer en control 
durante un mínimo de cuatro meses pre\'ios 111 sacrifici(). 

- la marca regula también la~ carncterísric..:as que 
han de reunir los establos: esraCJos. ai:olamkmo. il.umina~ 
ciÓn. limpie:a. etcétera. rrocurando el bienestar de los 
animales. 
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- Se exige la alimemaci6n con nurrientes narurales 
de origen vegetal, de mane.ra que queda excluido el USO de 
harina.:; de carne y harinas de huesos. Se prohíbe e:\.-presa
mente el empleo de producros. incluso Icgali:ados, que 
puedan interferi r el ritmO nOnTI;)1 de crecimiento y desa
rrollo de los animales (sustancias de efectos hormonales, 
promotores de crecimiento, finali:adores, tranquilizantes 
o produo'tOs que modifiquen el aspectO de los canales). 

Se advierte sobre el empleo de antibióticos, coccidios
[áticos y Otros medicamentOS y debe observarse el pla:o 

- Todos los animales acogidos a la e de Calidad 
Alimentaria deberán portar SUS señas de identificación 
durante su transporte. 

- El sacrificio y faenado de las canales en los mata
deros se realizará por separado de los lores de animales no 
inscritOS en el programa de Calidad Alimentaria. 

- El oreo de las canales deberá de ser de mínimo 24 
horas: la temperatura descenderá paulatinamente en la 
carne, hasta alcan=ar un máximo, en su interior, de 7 oC 

-Las canales aptaS para la e de Calidad Alimentaria 
se identificarán en sus cuar-de supresión con arreglo al 

pla:o establecido en la 
norma legal vigente. 

- Con respecto al 
rransporre, sacrificio y 
comerciali:aci6n, se esta .. 

blece el cumpluniento de la 
normativa CEE 91/628, de 
19 de noviembre, sobre la 
protecci6n de los animales 
en el transporte. Se advier
te que los animales deberán 

" La carne de vacuno se acogi6 a la 
marca C de Calidnd Alimentaria 
en mayo de 1997 y cuenta, desde 
entonces, con un reglamento que 
define el producto, composición, 
características, métodos de 
producción y niveles de calidnd " 

tos con la marca correspon· 
diente y las etiquetas identi
ficativas incluirán el núme
ro de eratal del animaL 

- La maduraci6n de la 
carne tendrá un mfuimo de 
7 días y un máximo de 14 
desde el sacrificio hasta la 
venta al consumidor; este 
requisito posee gran impor· 
tancia y trascendencia en la 

portar en todo momento sus señas de identificación. 
- Además, indica que los mataderos deberán cum

plir los requisitos que el Real Decreto 147/1993, de 29 de 
enero, indica. Refleja que el sacrificio y el faenado de las 
c.-males se realizarán por separado de los lotes de animales 
no inscritos en el programa de Calidad Alimentaria. 

- Los controles de granja se realí:arán observando el 
registro y anali:ando muestraS de agua. pienso, correcto
res, orina, sangre V pelo de los animales. En los maraderos 
se anali:ará la retina, músculo, hígado, riñones y tiroides. 

" 

, .... 
, .... 67 

96 

, 
5 

* Previsión para el año 2000 

1 

3 

Evolución de las producciones 

, .... 
' .999 

2.623 
4.668 

1.574 
2783 

.. Previsión para el año ]()()(). 

447 
6% 

5 

" 

3.700.000 
7400.000 

90 
89 

calidad final de la carne V' iX'r otra parte, es desconocido 
por el consumidor. 

- Los puntos de venta aurori:.ados son los debida
mente registrados y controlados. Si la carne se vende al 
público fileteada y en bandejas, ésta estará etiquetada 
convenientemente. 

- Todas las carnes amparadas por la marca Calidad 
Alimentaria obedecerán a las siguientes caracterf:,'ticas: 

- Todos los implicados en la came con marca 
Calidad Alimentaria esrnrán irucritos en los registros 

8 
11 

167 
207 

Oisnnuvo Q!.W 
garalll:i::a la com¡:ora 
de: carne de calKloo_ 

~~98-1217 

E;u. ":I:!q <>et:a 
tnÍorma sobrt, 

el ori¡;en ~ la. 
rC:!I sao;:rificada 

• 

correspondientes al efecto (ganaderos, mataderos, salas 
de despiece, abastecedores y carnicerías o puntos de 
\'enta). 

- Cualquier anomalía detectada que infrinja el regla
menro supondrá la retirada inmediata de la marca Calidad 
Alimentaria y, si procede. ~ comunicará a las autoridades 
comperemes. 

En junio de 1998 se regisrró la Asociación de 
Productores de Carne de Vacuno dI:: Aragón, a la que se le 
concedió el uso de la marca Calidad Alimentaria. Esra aso
c.:i.aci6n [a forma UD grupo de [anaderos, mar.adero> abaste· 
cedores, carniceros y puntOS de \'ema que, preocupados por 
los altibajos y derroteT"OS que en los últimO!> tiempo:. [a 
carne de \<K:uno está padeciendo, se une para comerciali· 
zar carne de \o-acuno de calidad y con tOOas [as garantías d~ 
seguridad y salubridad para el consumidor. Pretenden pro
ducir calidad, d."ula a conocer, garantizarla y que sea n:c(>-", 

nocida para conseguir la confian:.a del consumidor. 

Vigibnci.:o 1:11 la granj,.. loo; conuclo en \a<; exrlot31:~-SI: ,..,aliZan ob:t. 
"iIIlOO d T<:¡,IIl¡[IU y an.ali;:an¡;k;, mu~ Jo, a¡,¡ua. pl<'ll$(l, orina. cmreo;:tore.. 
sangre \' pelo de lo.. ammal"" 

Representación gráfica 

." " 
"" " 
"'" 

~, 

" 
"" " ". , 
"" 

, 
OC'" , 
'" 

, 
o , 

Tema del mes 

Po<: .<epar:adu. El ,;acr,fi.c1O \' d ii.>enado de b.- <:anal",..n [os m,,~ader(l., se: 
rt!2li;;ar:ln ror sq:arado de los ¡<)te:; JI.' lIIUmaJr:s no msmtO$ en la e JI.' 
CalIdad Alun~ 

La evolución durante los años 1998 y 1999 Y la prev¡ .. 
si{m estimada para el año 2000 de la carne de vacuno aeo· 
gida a la marca Calidad Alimencaria se reflejan en los 
cuadros siguienres: 

""'" ,"'" 
,"'" 
'.000 

'-O'" 

'.000 

' '''''' 
' ''"' o 
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• Año 1998 
• Año 7999 
o Año 2000 

.... - r_bs ""- M.fta~ s.Y <k d"-Útr Comen;i.o~ , 
imp/iad ... r"", 
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los regadí aragoneses 
la creación y modernización de regadios en Aragón ha sido siempre una de las principales preocupaciones de cua¡" 
quiera de las consejerías de Agricultura que han administrado el sector de la Comunidad Autónoma. Si en el ante
rior Gobierno presidido por Santiago lanzuela se presentó como proyecto estrella el Pian Estrategico del Bajo Ebro 
Aragonés (PEBEA), en la legislatura actual el consejero del ramo, Gonzalo Arguile. ya esta fraguando la creación de 
una nueva empresa pública que prestará una atención especial a las zonas regables. Asimismo. tambien ha realj. 
zado una serie de reformas en el Decreto 3211996 por el que se establecen ayudas para las obras de creadón y 
mejora de infraestructuras de regadio y. en tercer lugar. tal y como anunció nada mas tomar posesión de su cargo. 
ha modificado varios aspectos del PEBEA para atajar la «languidez)} del plan. Con estas inidativas y cambios. el 
Departamento de Agricultura pretende conseguir una mayor racionalidad temica en las actUaciones. puesto que 
las mas importantes se quedaran en manos de la Administración Autonómica; se controlaran mejor los fondos 
públicos al establecerse distintos niveles de ayuda segun las inversiones planteadas en cada proyecto y habrá un 
mayor criterio social a favor de los Agricultores a Titulo Principal. 

(*) EL¡SA PLli~ lEO LuCA.S 

OCIEDAD de Infraestructura:> Rural€::> Ara-, 
g'(mesa, S.A. (SIRASA). Este es el nombre de la 
empresa rúbllca que el Departarllt!.nto de 
Agriculrura ~,á ponienJ o en marcha con el fin 
de reali:ar, ágil y efica:mt.nte, servicios datina
dos al $eCtor 3!..'lilriO, a limentario, rural y medio

ambiental. Aunque los reo-~íos sean uno de los cometidos 
más destacaJOIi a los que se prestará una ei>TJ«!Cial atención, 
el Dep::¡rtamento no ha querido cerrar las puertas a otro 
tipo de infr-destructuras relacionadas con el ~"I'O auronó
mieo y le h,l rrevisto un amplio objeto social. 

La creación de esta empresa está inspirdda en o rro t ipo 
de sociedades públicas exi!;tentes en Andalucía. Cataluna 
o Navarra (por ejemplo. Riegos de Navaml.), aunque el 
modelo difiere de todas ellas. 

inicialmente, SIRASA comien:a con un capital $OCial 
de 400 millones de pesetas (200 proceden de los presu
puest06 autonómicos destmados a Agriculruril) aunque 
está pre\'isto aumentarlo y dar entrada tanto a empresas 
públicas como pm-adas. Por otra parte. aderná!< de la apor
tación anua l que realizará el Departamento de 
Agriculrura, se prevé que la empresa se nutra de los por
centajes que cobre por la gestión de:: los diferentes proyec
t06 que desarrolle y por sus .setVicios prestados .. Así. la 
nueva sociedad pública funcionará como una empresa de 
.'mbconttataeión de servicios. 

Atención a las : onas regables 
SIRASA ser.í la responsable Jc desarrollar la expan

sión de las áreas regables que le corresponde ejecurar a la 
Diputación General de Aragónj también deberá asumir la 
correspondiente modernización de los regadíos. En este 
sentido, el Departamemo ha esmblecido que la empresa 
pública desarrolle los proyectos solicitados a través del 
Decreto 32 (casi exclusivamente aquel los que estén cuan-

Navffil.;..... La:. m.xiltlcocKlr>e,; 11<.">l1TI.I!:1"...11' P="tguen b l1JCional¡dad to5c
niot de lo. re¡;:;¡JCOlt nrogll!1e.<e>. 

• 

- , -
-, • -----• - -:" • 

Exparunón. S¡.R.'~SA ..,ciJa r,,~~bk de b expan,'ón <k la. arcas re¡;a
bl~,,; en Aro¡;:.',,",_ 

tificados enrre 40 y 500 millones de pesetas) y las peti
ciones del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés. De 
Cite modo . cualquier agricultor que quiera rransformar () 
modemi:ar sus r~'3díos a través de SIR.A..SA rendr.í que 
enviar una memoria a la Dirección General de 

Estructuras Agraria.s 

P rtSllpufOlto. l...at; obra> que <\¡!'Creo 10>. 40 miUo¡x, <e .t:e,tiormún con 
srRASA. 

la sociedad pública) ya ha empe:ado a desi ~Mr el equipo 
humano que será el encargado de darle forma. En un prin
cipio. se pretende que SIR.ASA [eng<J una modesta 
esrrucrurd para no com'ertirla L"fi una ca~ pan el 
Departamemo, por lo que se ha du;eñado un ):,'fUpo de 

profesionales entre los E!,rrucruras Agrarilb, la 
cual. una ,-e: que ha)"a 
revisado y comprobado 
que el proyecto es 
correcro, lo pasará a la 

" que se encuentra UD 

uc: i'rit."lLJ.lUTa. d nÚ1Tk."T,).:.u: hccliÍTet.'.s ¡f¡,.lI.¡~(....us director t&nico, un eco-

lÚnrr Jel PEBEA asciende a ] .. h ..... de 'as 3.353 nomista y dos técnicos 

S ''-1'" l" '¡S "S ,re.' a~'¡,' " de grado medio. Por 4 ¡ .. LW,:> L: I U. uu.. ..> ~" 

falra de presupuesto, nueva empresa autonó
mica. Cuando la obra esté adjudicada. :>c establecer.i un 
convenio con el interesado, que deJXk>irará un aval y, 
cuando se entregue, el beneficiario aportará la parte que 
le corresponda y entonces recuperará dicho aval. al 
mi~mo tiemro que la Adminis.rración Autonómica ya 
habrá aporrado sus respectivos pagos. 

Más que regadíos 
Sin embargo, el Departamento de Agricultura no ha 

querido COrtar las alas de SIRASA, por lo que su objetO 
social abarca multirud de actuaciones. De estC modo. la 
Sociedad de lnfraestruCturdS Rurales A~'nnesa, S.A., rea
li:ará diferentes tipos de servicios como la elaboración de 
esrudios. planes y proyectos, aJemás de proporcionar asis
cencia récnica a quien se lo .solicite; el desarrollo de la pro
moción y la adaptación de nuev-dS técnicas en equipos y sis
cemas innovadoresj la puesta en marcha de iniciativas rela
cionadas con la industria!i:ación y comcrciali=ación de pro
JuetOS o subproductOS agrarios; la eliminación de residuos)' 
la rT\!,'enci6n y lucha contra plagas o incendios forestales; 
la financiación. pmmoción, construCci6n, conservación r 
exploración de todo tipo de infraestructuras rurales aJemás 
de los regadíOSj y finalmente, SlR I\SA po:!r.í encargarse de 
la admini~,.traci6n y gestión de las fincas. m<mtes y centros 
agrarios pertenecienteS al Gobie.rno de Aragón. 

Equipo huma no 
Para llevar a cabo todos estos comctido!). el 

Depan amemo de Agricultura (principal re:.-ponsablc de 

carecerá temporalmente de una gerencia a la lISan:a y serJ 
el conseje.ro de.legado quien hará de enlace entre el equi
PO)' el Consejo de Admlnbrración de la empresa. enea
be-..ado por Gvn:alo A rguilé. 

Por otra parte, dicho Co~jo de Administración ten
drá lIn carácter multidisGiplinar, puestO que, además del 
mular de- AgriclJtura y responsables del mismo 
Departamento. cambién formarán parte de él represen
tantes de! Departamento de Obras Públicas. Urbanismo y 
Transporto;:¡¡; de Medio Ambieme y de Economía. 
Hacienda y Función Pública. 

Reformas del Decreto 32/ 1996 
La reforma del Decreto 32/1996 sobre las ayuJ~ para 

obras de c reación y mejora de infraestrucruras de rcgadio 
•. m el ámbico de la ComunidaJ Autónoma de Ard1-,.(m está 
estrechamen re relacionada con e l nacimiento de la nuc'"a 
empresa pública. puesto que SIRASA será la que ~'C!>tio
ne parte de los proyecros desarrollados a ttan!s de esta 
normatÍ\-a. 

A partir de ahora, I~ obras que superen los 40 millo
nes de pesetas (alrededor del 20% de las solicimdas) se 
gescionar.ín a través de la nueva empresa 'y contarán con 
un mayor porcentaje de ayuda, mientras que aquellas 
cuyo presupuestO sea de más de 500 mil lone:. de pesetaS 
(alrededor del 9% de las obras) cendrdn oporrunldad de 
declararse como de interés general nacional o para la 
Comunidad A utónoma y pasar a ser gestionadas ror la 
empresa estaral SElASA. 
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Tanto para el profesional agrario como para el 

Departamento de Agricultura esta línea es una de las más 
importantes, ya que, según datos oficiales. la demanda de 
ayudas es muy superior a las disponibilidades asignadas. 
Por ello, freme a los 1.676 millones de pesetas que recibió 
en 1999, el presupuesro del pasado ejercicio ascendió a 
1.905 y el del acnlal alc.an:a los 1.950 millones de pesetas. 

Freno a la languide: de la .. Opel verde .. 
Por último, tal y como se propuso el consejero de 

A>rricultuta nada más asum ir ~u cargo, pronto entrarán en 
o 

funcionamiento una serie de medidas que modificarán el 
Plan Es.trarégico del Bajo Ebro Aragón, el proyecto más 
importante para el anterior consejero, José Manuel Lasa, 
mediante el cual se pretendía poner en regadío alrededor 
de 20.000 hectáreas ubicadas entre Quinto de Ebro y 
Mequinen:a e.n un período de diez años. 

Sin embargo, el nono de solicirudes, que durante el 
pdmer ejercicio fue considerablemente alto (29 de las 39 
peticiones se realizaron en 1998), se ha ralentizado consi~ 
derablemente, de manera que en el 99 sólo se rec..ibieron 
seis y en el 2000 cuatro. 

Actualmente, y según datos del Departamento de 
Agricultura, el nÚInerode hectáreas finalizadas dentro del 
PESE:\. asciende a 240 de las 3.353 solicitadas en 105 últi
mos tres años. 

Por ello, para evitar la languidez que sufre el plan, e l 
consejero ha introducido una serie de modificaciones des-
tinadas a dar un mayor número de facilidades a los abITi
culrores. 

lkmancb. El número de peticiones d~ ayudas pan modcmi=:lción el supe
r",! 3 ¡,." di$poniliilidades económicaS. 
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En este sentido, se pretende animar a las entidades 
locales como ayunrarnient05 y comunidades de regantes a 
que, corno organismos sociales. propongan iniciativas de 
m¡¡yor ámbito que puedan considerarse como obras de ime~ 
rés general para. Aragón. También. y en ocnct1do de los 
f\gricultores a Titulo Principal (ATP), se pretende modu~ 
lar al máximo 13 a'y-uda final por hectárea y suprimir los 
auxilios destinados al equipamiento interior de las parcelas., 
puesto que los apoyos económicos sobre este último aspec
to ya quedan contemplados en el Decreto 32/1996. 

.!\simismo, el consejero de Agriculcura anunció que 
las ayudas dirigidas a 1m; infraestructuras incluidas en el 
PEBEA serán cofinanciadas por l., Unión Europea y que 
la Administración cubrirá el 100% de los cosres de las 
obrAS de interés general (como sistemas de impub;ión y 
bombeo, depósi tos generales, e lectrificación. acondicio
namiento de caminos rurales, etc) yel 70% de las que se 
consideren de imerés común. 

Sin limitación de cultivos 

Uno de loo principales requisitos que debían cumplir las 
fincas incluidas en la mmsformación de los regadíos del 
Plan del Bajo Ebro Ara!,'únés era que al menos el 80% de 
la superficie se dedicard al cultivo de leñosos y el 20% res-
tan te a hon:ícolas. Esta medida adoptada en la anterior 
legislarura tenía como principal fin aprovechar la singu1a~ 
ridad del microciima de la rona e impulsar la producción de 
aceite del Bajo Ara&>ón y de los frutales, princ~palmeme_ 

Sin embargo, el actual equipo de Agricultura cons ide~ 
ra. que dicha condición supone una dara limitación al 
agricu ltor 1/ qUI!, en todo momento, debe ser e.l propio 
~odu,tor quien decida qué es lo que quiere cultivar en 
función de su E:conomía y de la situación dI! los mercad05. 

Buena acogida 
En conjunto, el sector agrario ha visto con buenos 

ojos las iniciativéb '! modificaciones que va a llevar a cabo 
el Departamento de Agricultura en la gestión y en la.<:: 
nonnati\'a$ referentes a la creación y modernización de 
reg-,díos. 

La" organi2aciones profesionales agrariéb creen qu~ la 
creación de SIRASA es una buena idea, siempre y cuan
do cumpla con sus funciones y tenga una base económica 
fuerre para poder hacerlo. 

Por &u parte, el Partido Popular, desde su postura de 
opos.ici6n polítíca, se preguma si la nueva sociedad no 
tendrá demasiadas funciones. 

Sin embargo, rodos los partidos políticos represenra~ 
dos en las Corres de Arag6n se han mostrado de acuerdo 
con los cambios del Plan Estratégico del Bajo Ebro 
Aragonés. Incluso el PP y el Partido Aragonés, principa
les mentores del PEBEA en la anterior legislatura, han 
admitido que "si no funciona. hay que arreglarlo,.. 

(*) RF.P..,cn!IV. Jm DE EtiROP.( AG~ . .o.kIA. 

• 

• 

• 

Programa Leader II 

Acciones innovadoras - Leader II-

Patés nasco 
Derivados Cárnicos Monegros, S.L. 
es una empresa de nueva creación 
promovida por Eduardo Reig y su 
esposa. Ubicada en Sariñena, su 
actividad principal se centra en la 
elaboración de productos cárnicos, 
patés y precoanad05 a base de 
ternasco, para lo cual cuenta con 
una experiencia de veinticinco 
años en el sector cárnico. 

EQUlPO T~c"'ICO DEL GRUPO LEA.DER MONEGROS 
CENTRO DE DESARROUo. YOLANDA MI\TA Oro (*) 
SECCiÓN DE PROORA1<1AS Co!-.1UNITARIOS DE 

DEsARROLLO DEL DEPARTA}..[Th"O DE A CRICl:LTI.."'RA 

A inquietud por desarrollar productos nuevos 
dio lugar a que en 1996, en la inauguración de 
FEMOOA (Feria Agrícola y Ganadera de los 
Monegros) , se presentara por primera ve: el 
paté de ternasco. A partir del interés y las 
expectativas comerciales que causó el produc

to, nació el proyecto, que se materiali=á con la cons
trucción de unas instalaciones equipadas y adaptadas a 
la nonnativa vigente de la VE para iniciar la produce ión 
'! comercíali:aci6n del paté de ternasco. así como una 
amplia gama de platos elaborados con ingredientes de 
ganado ovino (asados, guisos, salsas ... ), todo en línea de 
alta cocina, para consumo inmediato. 

El objetivo de este proyecto se propone la inno\>-ación 
en la transformación y consumo del ternasco de Am.gón, 

por lo cllal Derivados Cárnicos Monegros, S.L, si no es La 
primera empresa, sí es la que mayor aferra presenta al 
mercado. Ademá5, para un futuro inmediato, prevé certi
ficar el o rib>en de sus productos con un sello de calidad. 

Todas esras razones justifican el interés que despertó al 
equipo del Centro de Desarrollo Monegros cuando 
Derivados Cárnicos presentó su idea, considerada al final 
del programa Leader Il como el proyecto más innovador 
de toda la comarca de los Moneí!Tos. 

Asimismo, este proyecto comó a su vez con el ast:SO
ramiento de SEffiT para la. realización del estudio de 
viabilidad económica, financiera y comercial 

Derivados Cárnicos Monegrns está localizada en el 
municipio de Sariñena (capital de los Monegros), exacta
mente en el barrio de la Estación, a pie de carretera. 
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Localización del proyecto 

Ta.rdientol - -

• Akilw. d. GurTU 

--' Sbng"~ - . ..,..,.. 
r. _ . Albero B4jo 

v-~ ..--' Piracés 
~. Almuru.nu 

_ _ o A1~ de Tubo 

,_ 
o 

Torralba •• -

Siene_~ 

Rob~ . ------
Gr¡¡¡iti!n .~ 

PoIeiílno 

Alcublerre • 

Lanaja 

l . 

~ _ _ • Cape!''ólISO 

",.-' ~riñen.l 
/ CasteJtlorite 

• 

c{- _ . AlbalatiUo 

,.,,-- Villanueva 
de Si)erwo 

Pr.,:d:;. 
¡;, (lO.6U3.2 .... ) 

-\rtdo LEAOOl 
!$"I¡, (10.000.000) 

El origen de Derivados Cárnicos se remonta al año 
1976 cuando la familia Reig inici61a actividad de carni
ceros en Sanñena. A medida que pasaba el tiempo. 
Eduardo Reig fue ampliando la oferta de productos y, gra
cias a la confian::a de :.u.s dienres, ha conseguido crear, 
desarrollar y poder ofrecer al mercado la línea de elabor,¡
dos a base de ternasco que actualmente está empe:ando a 
comerciali:ar. Para la puesta en marcha del proyecto ha 
sido necesario un grdn esfucr:o ranto personal como eco. 
nómico de la familia Reig~Cadenas. 

Los efect(b que c:.te proyecto puede tener en el sector 
ovino son el mayor .... alor añadido que puede repercutir en 

" El objetivo de este proyecto se 
propone la innovación en la 
transformación y consumo del 
ternasco de Aragón, por lo cual 
Derivados Cárnicos Monegros, S. L., 
si no es la primera empresa, 
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sí es la que mayor oferw presenw 
al mercado " 

Col$Ujón d, . --
Moro'g'QS 

• 

• locah:aci6n de la im-cr<i6n; Sariñen..l. 
• Dlf~O::ión: Bamo de la EstaCión. 

• Supcnic¡e constnllda; 400 m . 
• Creación de empico; 3 empleos (prevIsión de aumentO para 

este e.Jerc:icio a 6--10 pubto:. de 0'300)0). 

• Fecha de micio de: la acti\·j·hd· pnma\"eta del afio 2().),). 

la producción, fe&'1..llación de stocks y con5lguiente ¡,,'ene
ración de empleo directo e indirecto. Todo ello influiría 
muy posicivameme en la comarca de Saririena. 

P roceso producti\'o del paté de t ernasco 
El proceso arranca l!1l los mataderos homologados 

mediante la selecd6n Je hígado y partes de carne de las 
canales. Con posterioruJad. ya en las instalaciones de la 
empresa. se somete la materia prima a un proceso de 
maceración y se trata convenientemente con e:.pecias. 
Seguidamente. se proce<k al picado del producto resul
tante introduciéndolo en los envases de expedición 

Calidld La em{'resI ~ r1:mtr" .. J.5arrollar una linea de p3té de terTtlt>OO 

C(">("j Denooun .• ci,ín de On¡:en. 

• 

, 

• 

(botes de vidrio de 100 gr 'i tarnn~ de l.; kg). 
Finalmente. se procede a la cocción del paté en aurocla
\ ' C o al baño maría según requtera el tipo de cm'ase. 

puede afirmar que estarnos ante un producto arte
sanal, confirmado por el hecho de que el rroce:.o produc
tivo es manual al menos en el 70% . 

la distribución se viene reali=ando b.isicamt:ntc en 
Amgón, bien rccurricndo a los servicios de distribuiJores 
ajen~ ¡¡ la empresa, bien dirigiéndose a tiendas espedali· 
:adas en productos agroalimentarios aragoneses. 

En estOS momentos, una "C: lan:ado el producto al 
mercado, se est.i detectando un incremento de la deman
da, por lo que se prevé un incremento de la producción. 
Asímismo. la empresa se plantea profundi:ar en la calidad 
y desarrolL.1r en breve una nueva línea consistente en el 
paré de temaco deon denominación de origen 

Con independencia del paté de temaco, que es el pro
ducto mas innovador. Deri\-ados Cárnicos Monegros ela
bora Otros productos precocinados basados en el ternasco. 
Como.se tienen excelentes expectativas de fururo. se está 
trabajando para ampliar la gama de platOS ofenados al 
mercado. 

(a) GERn..,-¡; 00. Glu..1'O I...EADEK~ Q.>..'TRO r.E [)E,;.'JU\OlLO. 

Dón de obtener il ;5 i •• fo'ii2aóo.. 

h'onl lUmOn .- C;apl, 7.2." pbnlOl 
222óOGRA.''D- (HuQC¡l) 

Td., 974 390132 _F;u., 9i4 J9 10 7Q 
Pa¡;ina ",di, "' .... ·'".~m 

E-m:!ih m~.i<'t.d 

Programa LcadCT II 

In ver sió n y ayuda 
La inversión presentada a la Iniciati\""3 Leader n de 

Monet,'1"O:> e:. de 40.603.244 pesetas que se distribuyen en 
invers-iones indusrriales, obra civil. maqUinaria, insrnla
done:., mobiliario Y equipos informáticos. 

La ayuda a-ii~rnada al proyccto es de 1O.(XXI.OOO de 
pesetas, que representan el 25% de la inversión planteada. 

lIlI 
-1 -

• • • • .-• 
• 

~bq\liDOlria. El OiL¡;'<:U de [k.l'~ CimlQJl;)e mnant.l ~ 19,6, rcro ha 
nlll'km'=:wlo $U tecnco~ ... 

Dirección Genera l de Estructuras Agra rias 
5.:n-X;lO« Desarrollo Rural 

Seeci6n d<" P'oelam;L' Ct>IIl1,lrut,<ri.Jt, &: ~11o 
Edúi~i<l P¡~tdh 

1':0 }, L1ri;¡ Agu.~tin. 36 _ 30071 Zar~¡;o:a 
Tel.:976714694 

Eduardo Reig, promotor de Derivados Cárnicos Monegros, S.L. 
• El ternasco. pro dudo líder de nuestra tierra 'o 

-¿Po r qué el lem as-
co? 

-Parque es un productO 
Líde-r de nuesrra tierra , que 
debe ser COf1l<.>Tcia!i:;::ado de. 
forma innOt:adora )' romper 
moldes COn lo establecido . 

- ¿Cuáles han sido los 
p roblemas más importan
tes pa ra sacu adelante 
este proyecto? 

-Al margm de los eco

nómicos. demosrrar y con
vencer de que se pueden 

cretrr nu~.'a.s formas de COI1~ 
sumiT el ti'TTlaSCO de. Arag6n. 

- Además de 106 pro~ 
duetos deriV3dos del ter~ 

nasco. ¡olrece Dcri"l.'ados 
Cárnicos Monegros otr3 
gama diferente? 

-Sí, charcutería rrtJdi~ 

dona!, precocirwaos (canelo
ne.~ , !maña). empanadas, 
etc.) y a.cL.>más ofrece sus scr~ 
uicios a orras empreS4$ inte~ 
TesaMs en 'fUi! se les elabore 
5!t.1 prrxlucW5. 

" 
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LA PARTICIPACiÓN DE LA DGA 

El Ejecutivo autónomo ha orgam::ado O!aNO ponencias y un 
coloquio sobre las ProP«ti\m de la agricultura tU pr~cisi6n <!'11 las 
condiciones etcl cUma m.!dir.errd!u!o l!T1 el marco de la Confc:rencia 
Internacional de Mecanización Agnma, qm:: se celebrará el pIÓ

Xlmo 30 Je faar.o. 
L'I agricultura de prt:\:LSión e~ aloo que está de moda en los 

smhientcs agricola.~ m,h avan..-aJos. No h3y reunión (1 congt"CliO 
cient iBcn re!acionaJo con la "d,r;ricultura en el ~ se dejen de 
presenrar experiencias vinculadas con CSf'.!S técnios de produc

ción genértcamemc definidas como de pr.:cisión. 
Sin embsl).>Q., ls moyorCa de los empresario<> agrícolas, t$pé!

cialmeme de ~re lado del At!:imico. descotK)CtIIlo que estO sil::
nifica. A Vl."ces han oído harlar de dio, pero de una manera poco 
conaeta, .s.tcando una conclu:;ioo errónea. que podría CXf'I<:;SUSe 

como ~1J..'UoC:: UfkI a,gncu[t\Il1I en [a que k;.; '\lItélitcs indican lo que 
hay que hacer en el campo. 

Ahor .. que la lecnolo< .. 'Ía de las comunicado~ ~ de moda 
r todo pasa por Internet y d correo dectrónico, la agriOlltura no 
PUt-dc ser mellO!> j- >C quiere creer que la$ máquin~ !!lIiadas por 
Jo" satélites resolverán t..oJo" lo:. problemas de este :5eCtOf. 

Stn embargo, la :q,'Ticultura Je pn:ciswn o agriculwra por 
mlcrorarcelas. C~Im() seria rn;b lóglco destgnarla, aunque menos 

atrnctlvo o.ksJe el runto de \"15t3 publicitario, es algo mucho 
más ;;enc:ilIo. ¡¡ la ,'C: 4.jue bastant~ m:is complicado de poner en 
práCTica ha<;ra sacarle el máximo provecho: dar a cada :coa del 
campo culti,'ado el tratamiento agron6mlCO m:i:> apropiado, 
tanto dode el pumo de ,·i~ta econ6mico-prooucrivo como del 
ambiental. 

En ta~ :unas 3$,'Ticolas con clima mediterráneo. la r 1u\'io· 
metría ~ un condicionan te IIJuy lIuportante desde el punto de 
\'ISt.1 agron6mico. por lo que lo:. a\';lnCéS vtnculad~ a h agri
cultunl de rrocisi6n re,ultan má!. complej(h. Sin emb~rJ:o, no 
se dehe ol\"idnr la Importancia económica de las superficies 
re~as que: rodrian beneficiarse: de esta forma de manejO 
aJ.'I'icola, 

Por todo ello, <c ha arrobado que en la Confttencia 
Internacional de Mecani::''lC.ión Agrana de FlMA 2001 se aborot: 
este tema desde la ~m'll del cltma meditc:rránco que no5 

aft!Cta. espeClalm.mte aplk .. 1. a bs ~ di': ncgo. algo qtlC por 

d momento no :oc ha Corblderado en el rlano Internacional. 
.AukmJ:; Je k.~ pont'I'ICl& Y el COloqUIO. >e ha ClrgiIm::aOO una visi
ta por I(}) st~ que:: cuentan con máquUl3S .... ccial ... ad."., en esta 
teCnulogía. B Dep-.matmnW de: Agnculrura tendrá un amplio 
St:3nd pro¡'lO en la FI!\-l;\' 

Calilbd. Lc6 productos ~ ~
d.ro de maqulO3rt3 :wírob 
3r.tg..">\"IC:SlI Cl't:lr:in en b Fffia de 
Mueso .... 

TODA LA INFORMACiÓN SOBRE LA XXXI FERIA INTERNACIONAL 
DE MAQUINARIA AGRíCOLA DE ZARAGOZA, EN INTERNET 

En la dlto::a:lÓn lI-"w\O..fima-agncola.com pue
den encoorr;¡tlle todas las informaciones 
rdam'llS a la próltlma ediCión de la Feria 
Lmt'macional de MaqUinaria Agricola 
fFlMA. 2001 l, que * celebrará e-ntre el 28 de 
mar..o r ell de abnL La FIMA o$trCnarn CSTe 
año un nuevo pabellón. en el que 1:1 instltu· 
CI6n fenal aragonesa ha invertido má5 de 

org;mh"iores ~·in superar esta cifra en la 
edición delZOOL 

La ¡rdgtna wt'b de la Fl}"to\ f,K:lltt-a mfor
mación tanto a ex:pO>ltores como a '·il>ltantb 

r medios de comunicación. En esta págma -e 
puede ~Ir mformación acero de las 
flrrnru; pamClpame:o; t:n d Cl'T'Olmen, los ~
vicios. d concurso d<: nov<:dadeo técrucas, la 
Conferencia Internacional de Meott"ll::3ción 
Agraria e, indu:.o, haen el pre-re¡::l$rro de 
visitante profesional o de medio de comuni· 
cación acreditado. 

-on orras de la~ mfonnacioncs que >oC rUC'
den encontrar en wv."w.fima-agricola.com 

F1MA ha rt:rmnneciclo siempre atent".t 
a la., necesidades de! <c<;tor y, desde hace: 
más de ,0 años., ha estado a la "an~'1.IarJla 
dI." 1"", ~'itil"lS rrec.lsos para un certamen 
comcrclal de prtmer nive!. Fue pion<:ra en 
SU~ mlcios, respondiendo a la demanda de 
mec.1ni:::llclón en los años 60, conslguienJo 
crl."ar una cultura hasaJa ton su eslogan _no 
solo e5 preciso mecant;ar más, ~ino meJor .. 
r ha sido cüruidcrnda demenlO fundam.:-n 
tal para f:n·orcrcr la rcntab¡ltdad ecOflÓnll· 
ca de la agricultura gracias a la mt!Cam:a
ción. 

millones de peset3~, y amplmrá en 
12.000 100 merros cuadrndOli de c.:;:f'O'ici6n. 
En 00(:11, b muestra superará lno; 80,000 
metrOtl cuadrados cubeno;;. 

DunlOte I;¡ t.1lttma edición de 1999, 
L2Jtí firma:. contratmon espacio en F1MA y 
fue vbltada por más de 50.ClC(l pc::DOnas.. ~ 
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E[ callejero de Zarago-..a, los f'lrincip.1lc:s 
hoteles de la dudad o mfonnación acerca 
de la meceorologia de la capital aragon~ 

, 
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ANTONIO DOBATO GANA 
EL 11 CONCURSO DE FOTOGRAFíA 

DEL COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

Antonio {)X¡aw ha sido el ganador .leI Il Concurso de For0(;f'3fia 
OTg3nt.:ado por el ColegiO OfICial de Inb,'eOlcro:. Agrónomos de: 
Aragón, La RloJa. Na'"lIrra 't País Vasco en J., m(x,bliJ:.J.l J~ cole:· 
glado:. con la fotografía mulada • Para\"'Cr~. Dobato también [o,..'fÓ 

d accé~lt en el tema El agua o::n la agricultura con la foco _Sccaoo •. 

El OtrO accé:m ha ,¡do par .. Rosc::ndo Caslilk, con \~ trn:o¡,.'TlIfia tItu
lada .. Acc¡"()~ t"O el tema Flora ). Fauna. 

La mq..:,r fQ(Oo;mtiía de rrotc;;kmab y afkiona..iot, ha ~ido b dt 
Ml,!.'Ud An.,<>el Robredo Abad con .Olivos y amapI",!as., El acc6i11 en 
el rema .. \reite lu ha logrado la foto .. El color de la ,,«.L,- , Je JOIIé UJIlo 
Gorcile:: Ansó. L.usa Bárcerta'i ha consegUIdo el acc6iit en d t<--roa 
Q/j"v con .. Madera de aceite I~ i A¿n;¡ro 011\'"ll ha lot;mdo el acc6it 
en el tctna A.Ima~ara con .. Esteta.~, 

ARAGÓN MODIFICA LOS PORCENTAJES 
DE RETIRADA VOLUNTARIA DE 

TIERRAS DE SECANO POR EL EXCESO 
DE LLUVIAS 

El Gobierno d.:- Ara¡..>Ón ha publicado una orden que modifica los 
rorccnrnjcs de retirada voluntaria de [ierr;¡s de sc:cano por exceso 
de lluvias. En ... arias comarcas ~ amplia hasta 1."1 6;% el porcen
taJe de rcurada "olunraria de tierras y hasta el 3;'k en otrOS casos. 

La normativa permitirá a lO/; agricultor.::. arngonbeS que no 
han podido sembrar sus cultivos de- Invierno por exceitO dI! lluvia 

reah:ar correctamenre las declaraciones de la PAC, p que el r1azo 
de presemación Je $(Ilicitudes no concluye hasr~ el 9 de m:m.o. 

LIIi comunidades au\"6nomas tienen competencia para cxlmir de 
los límm:,; en la reur-m de tie!1"a$ cuando existan ra:ones derivad:lS 
de la variabilidad climática que caracleri::3 a noom agriculnlf:1, 
rales como los CXCCl;OS y f.uta de pn.'cipitIClones que puedan un.¡:>e
dlr o ltmirnr sc\'eramcntr la cunduo;:iün normal de [011 ¡;ultl\<JS. 

Los eqUl{'OS técnicos del Departamento de ~'fIcul[ur-.i han 
dibUjado un rnap;! con 1a~ surcrficics que no ha ~ido po.lb[e -.em
brnr y, <:n función de ellas, se han arhltlaJo las medIdas pard 

ampliar la retirada \'olunrnria dI." tierras.. 

Hay que tener en cuenrn que el porcenrnJc del 65% o dd 35% 
hay que tncremcnrnrlo en un 10% que es la retirnda obli!:3totia, 
con lo q~ la remaJa [(){31 puede rondar entre el 75% y el -tí%. La 
orden Jel Gobierno de.A.ragón asigna la reurada hasta el 65% para 
las comarcas a~:ranas de la Ho~" .. rv y par.¡ t:! muniCipio de AkaU 
de Gurrea. compr<."Tlclido en la comarca 3{.T3rta oe la Ho\'a de 
Hucsca 111: la Jacernma, Sobra~ r Ejea di." los Dballe.ro:.IV. 

Las áreas que rueden retirJ.r ha,ru un 35% de la :Wp!>'tÍkle: 
dl."Clarada comrrenden los muniClpiOli de Gurr~,t de Gá\lej,>O y Ele;¡ 
de kl$Caball~ toda la Scmmía de AlbarrolCín y L com'lf( .. '¡) ~>r.l' 
na del :&Jo Ar¡¡gón 111. 

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CASPE Y LOS FRUTICULTORES 

El Dt::;xutal1lellto de Agnculrurn del Gobk.·fTloJ de Aragón, el 
A\-untamicuto de Caspe \' la :\so:iacl6n Profe.lonal de 
Ñuocultorcsdc: la. Comart:adcCasrc (AFRUCCASl han ~U:.Cnto 
UI1 acuerdo para lIevar;¡ cabo un rroycclí>do:: demostración de nue
,"3> fe<:nologías para la mejor;¡ de la calldaJ y la a .. hptaclÓn al mer
c:adode las producciones de fÍ"um dulce de la 1;.tIm;,m;a casrohna. 

Gracias a este acuerdo. se cxperimentaf"J con lo:. frutale-- de 
una parcela de 9,41 hectárea.< con la finalidad de 3Se¡!Uror la capa
cidad de desllrrollo y adaptaCIón para el futuro de un secror de wan 
i.rnp:Irt:lncia 5OCloeronórruC<l y con una ~'f"".m ~¡¡¡;:u.iad de- c.onso
[¡dar puestOS de trabajo y generación de ~n~ ton .~n. 

Ca~ IR i:ql1ier.:!a a derecha. 
JOM! LUIS "IOCU(), Gor=.lo 
An:l.ltlé, Teresa Frnndn 'i 
B,envenldo C..albn. 

En total, se planrnrán 2.900 árbolc:s frutales de cere:o. alba
ncoquero, melocotonero de nectarina, ciruelo europeo. clludu 
já]:lOllé>, peral, ~pe:ltre de oli\"o y una cokxd6n oc hi!:Ut.'rnS. 

El objeti\"O esdinami:ar el sector de la fruta en la comarca de: 
Caspe. mediante la aplica¡;ión de nuC"as tecnolOf,,'ÍiIS de produc
ción y ~1I::StI6n. asi como mejorar la dkicncia de lO!! ~LI>"tema:i de: 
nl.""gU, reductr los costes de produ.:d6n, mejorar la cahJad de la,. 
proJuccione. y disminuir el Impacto amhiental de I.a:s actuab 
[Ccmeas de prodUCCIOO. 

El Departamento de AgnOllwra aporta lo:. mediili- técnlCOO 
de [¡¡ dirección general de Tecnologfa .4"gr::u-ia y de la Oficina 
Comarcal Agroambiencal d~ Caspe. Por Su parte, 1."1 
AyuntamlC!mo de Caspe cede una parcela de 9.41 hectár"as a la 
Asocmción Profesional de FrutlcullOr~ de b Comarca de C'l~re 
l' bta corre con 10> g/l'>tos de imp\.an=ióri y manrenimicnm de 
la finca experimenral, contrd~O V cubrlemlo la; ga'il"a; deri
\~..Jos de la mano de obra.. 
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Pedro Catalán Embid preside la Asocinción Española de 
Fabricantes de Harinas 'Y Granulados de Alfalfa 'Y Forrajes (AEFA) 

" En el 
Aragón es 

de Ifa, 
de " 

Pedro Catalán Embid preside la Asociación Española de Fabricantes de Harinas y Granulados 
de Alfalfa y Forrajes (AEfA). una organizaci6n que forma parte de la Confederación 
Intersindical de Deshidratadores de Europa (OOE) y de la que es vicepresidente desde fina
les del 2000. Su objetivo es que todo el sector esté urudo para llevar una voz armoniosa a 
Europa. Este salto a Europa era una meta a la que Espana aspiraba desde hace años. por
que permite un acceso mas fácil a los centros de poder verdaderamente decisorio. A su jui
cio. era el momento de hacerlo, puesto que España ya lleva suficientes años de experiencia 
en el seno de la Unian Europea y ha de nacer valer su condici6n de primer productor euro
peo y mundial, un puesto en el que vino a suceder a Francia. Se trata de un hombre vincu
lado desde siempre al cooperativismo agrario. Se inició, durante 5 años, en UTECO; los 27 
siguientes. hasta la actualidad, ha ejercido como gerente de la Cooperativa San Lamberto 
de Zaragoza. catalán resume su trayectoria profesional con una frase rotul'lda y muy gráfi.. 
ca: "Entré en pantaJon corto en el mundo del cooperativismo yaun no he salido». 

- ¿Es lógico cultivar alfalfa en Arag6n? 
-Es llI1a cuest ión de ..:Iógica natural" porque siempre 

la hemos producido. Por climatología. por las caracteristi
cas de n uestros suelo:;, por la altura sobre el niwl del mar ... 
y no olvidemos las ventajas de la alSlfa para e l aí,l'Jicul tor. 
La rentabilidad se consigue con precios de 15 a 18 peseras 
el kilo, lo que, teniendo en cuenta que en ZaI"dgoza. se prD
duce en tom o a 13.000- 14.000 k ilos por hectárea y año 
-un poco menos en H uesca--, significa que ~ obtienen 
300.000 pesetas brutas. En comparación, el maí: obtiene 
precios de unas 20 pesetasfkilo y la prooucc.ión ronda los 
10.000 kilos por hectárea. así que el beneficio bruto es de 
200.0-...10 pesetas y con unos gasto:; ffi:JyOrcs. En la alfalfa, 
además, el trabajo dUrd seis m~ y cobras cada mes \XIr la 
producción ; b ~iemhra te va le para 5 ó 6 años, el riesgo de 
pedriscos y heladas ~ mucho menor ... Lo bueno de este 
sector es que la Jemanda está en a\:a; [a proo ucción crece 
y, con ux.lo, la e.xperiencia desde 1986 nos dice que el 31 
de marzo prácticamente no hay ext:.LenC1a& Por tooas estas 
rd::o nes, A ragón .se ha convertido en la C1.liforn ia de 

Europa en c:l cult ivo de a lfalfa. 
-No todo pueden ser ventajas. ¿Cuál es el principal 

problema del sector? 
-Lo malo es que la Ca n tidad M:ixi m;i Ganmti:ada 

(eMG) por la U nión Europea y la cuota que le corres
ponde a &;paña sigue ibYtJa l, lo que hace cada vez mayor el 
rebasamiento de producción y puede llegar a comprome~ 

ter la rentabilidad. Hoy por hoy, el gran problema del sec
ror es el sobrepasamienro. Por eso intentamos convencer 
a la UE de la necesidad de ampliar e$,1 C MG en, al 
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menos, el 10%, que es la cifra que se está barajando en los 
infonnes que maneja Europa. En este mismo sentido, se 
ha de valorar la p:>Sibilidad de elevar la cuantía de la par
rida. destinada a esras ayudas. Estas med idas podrían bas
tar si se refleja la pujanza. del sector en España (además 
dd c recimiento de Arag6n , A lbacete o Lérida, h:ly :()nas 
e.xpecmntes como Castilla-León) con un aumenw de la 
cuota que nos asignan. Es importan te para el agriculwr 
aragonés que se mantenga la rentabilidad de la alfalfa 
para mantener el equilibrio con el maí:. Si [a mitad de las 
hectáreas de alfalfa se dedicasen a maí: la penali:ación se 
dispararía. 

-Dada la tendencia a reducir los fondos destinados 
a la PAC. ¿resultaría interesante intentar que la alfalfa 
pasase a la «caja verde,. de ayudas agroambientales? 

-Si ~ apuesCl por dar ese paso, éste es el momenro, 
aunque no seria fácil esubk'("cr las ~uperficics susceptibles 
de recibir la ayuda . Lo q ue nos preocupa, de aquí a tres 
años. es la incertidumbre acerca dd apoyo instirucional. 
Se sif:,YtJc hablando del recorte de [a PAe y están pen
diem c.:; la ampliación de la UE a los países del Este y la 
n~(x:iación de la Organización Mundial de Comercio. 

-La industria transformadora también tienen 
mucho que ver con la pujanza del sector ... 

-De hecho. en los últimos tres años, l~ deshidrd[a~ 

doras aragonesas han invertido en la adaptación dI:! infra
estTUcruras entre [5.000 y 20.000 millones de pt:setas. Se 
ha pasado de un::.. tecnologia que daOiba dt:: rreinta años a 
ser punteros y hasta hay un par de empresas, una en 
Hut'&ea y a rra en Zarago:a, que son las que se encargan de 

I 

I 
1 

EntTet.'Ísta 

Cuadro 1. EIIQIuci6n de la produ<:ci6n de forrajes deshidratados en la Unión Ellropea ((>fl toneladas). 

Al etn<Jnia 421.000 300.326 300.000 

España 1.224.000 1260.575 1.414.000 

Francia 1.455.000 1.307.201 1091 .000 

Italia 5Z3 000 519.879 499.000 

Holanda 285.000 220.783 176,000 

Reino Un ido 102.000 71.810 79.000 
OUo, 68.400 65.019 51.760 

TOTAL 4.<!.Q,00Q A.016.288 3.817.760 

equip:,¡r a rodas las deshiJratadoms de España; también, 
hay otra que exporta la tecnología de! empacado a países 
como ltalía, Francia o Canadá. Es un sector industria l en 
expansión. pese a que el 2COO ha sido un año muy malo 
por el incremento de COStes motivado por la subida de 10:; 
combusribles, que ha e ncarecido en una peseta el kilogra
mo p roducido; para una empresa media na que maneja 

volúmenes de 20.000 a 24.000 toneladas eso representa 
24 millones de pesetas. 

-¿Hasta qué punto las deshidratadoras son también 

un act.ivo para el medio rural aragonés? 

307.729 320.537 333.899 352.300 
1.571256 1.667.746 1.769.309 1.950.368 

1.263.874 1.346.364 1.303.912 1.428.036 
561.078 637.826 674. 152 700.249 
209.5 14 223.3 12 193 .883 232.544 

83.572 81.378 69.527 79.154 

60.669 66 .587 67,381 73,292 

4,282,329 4,609,QM. 4.599,337 5.01:3. 7M 

OtrOS sectores, tales como el porcino (dada la enorme 
cabañ a de A ragón , seria un a fabulosa válvu la de cSC'ap<;.' 
p'd.rd. e l sector ) o las aves; he mos sondeado la o pción del 
vacuno de carne pero, en p ri ncipio, no parece fácil 
entrar porque la $Oja americana com pite b ien e n precio 
y, sobre todo, porque nos dicen que su consumo en rojece 
[a ca rne de los an ima Ie;, lo que no parece agrndar al 
público. 

-¿No resulta un tan to contradictorio ex igir calidad 
en la producción fo r rajera europea, que es defidtaria, y 
verse obligados a importar soja norteamericana que, 

muy posiblemente, será - Ese no es un aspecto 
menor. A las empresas 
no les compensaría traer 
material de 200 kilóme

tros, por ejemplo, ~í que 
han de mantener buenas 

relaciones con el agricul 
tor. De la misma forma, los 

" Hemos de ¿srar m¿mus a ¡.Q. ¿l .ltu:ión t ransgénica? 
- Es una incoherencia . 

de S¿oCWT¿S come d purcirw pcrqtli: sería 
un" fahtl~)Si.l t ált ula de escape pilrú. los 
produce, res de alfalfa , , 

Dado que Europa es defi ci
taria, no debería t.ratarse a 
la alfalfa c{)n la mism:.t 
vara de med ir que usa la 

agricultores han de ser conscientes de que la alfalfa es 
rentable por el valor añadido industrial que se genera. 

Están conden ados a entenderse, lo que hace de la alfalfa 
un «tesoro verde» para el medio rural aragonés. 

-Hay un antes y un después de la comerciali::ación 
de las pacas de alfalfa ... 

- La paca deshidratada es el fonnato que ha permiti · 
do a España dar el «tirón .. en el mercado. Las condido

nes de España son especialmente adecuadas para este tipo 
de producto. Al marge n de s~¡ gran ca lidad, la paca pre
senta una ventaja frente al granulado: el ganadero ve el 
producro y puede comprobar a simple vista que se tra ta de 
alfalfa y sólo de alfalfa. 

-¿Cuánto distorsiona el mercado la aparición I:!n 
escena de las .. vacas locas,. ? 

-Por un lado, he.mos de ser optimistas a medio p la:o 
porque la sust irución de la proteína animal en los pien
sas ha de ser con proteína vegetal; por otro, tampoco se 
n05 oculrn. que, en función de cómo ~ desarrollen los 
acontecimientos, puede ptoducirse la necesidad de reali
zar sacrific ios masivos que red u:can el mercado momen
(:lneamente. Al margen de esta COyU nTura, el mercado de 
nuestras pacas es el vacuno de leche, mientras que el de 

nuestro g ranulado son los piensos para ovino " conejos. 
Hem{JS de estar aten uJS a la e nllución de la demanda de 

PAe para el resto de pro
ductos, que sr son excerlentarios y que sí co mp ite n en el 
mercado de la exportación. 

-¿El futu ro de la alfalfa está en la calidad? 
- Si. Es el producto más natu ral : mantiene la capa 

naOlral todo el año y evita la ero5 ión. no precisa n itratos 
y poquísimos herbicidas, requ iere pocas labores y, en 
CQnsec.uencia. consumo de gasóleo, ve rdea el paisaje ... Es 
el autén t ico ..:pienso verde", En unD o do.~ ::¡ ños se con
seguirá la certificación de c alidad AENOR para forrajes 
y se aplicará en la pr.iuica rorn lidad de las d ... "Sh idmt ado 
ras: es el cam ino de fu turo. Est e e~fueno se verá re<.:om
pensado si d mercado sabe apre<.:iarlo y asume el incre
ment o de precio que lleva a..;;ociado. 

Cuadro 2. Datos de producción de forrajes deshidratados (30 de noviem· 
bre de 20(0). 

Castilla·La Mancha 29.600 391.950 

Baleares 400 2 ,835 

Castilla y Léon 3.500 29821 

Cataluña 44.500 537, 122 

Extremadura 1.500 ,,_ 
Navarra 11.500 135.858 

TOTAL 166.000 1965153 
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Sobn:injcno. 
D __ PóUUf'.olIit.I!,] 

Entre todos los cambios que introduce la nueva OCM del sector vitivinícola (Rto 1.493/99), una de las 
medidas más interesantes y que mejor acogida ha tenido entre los viticultores aragoneses es la rees
tructuración y retonversión del viñedo. cuyo objetivo es el de adaptar la producción a las demandas de 
mercado para promocionar sistemas vitícolas sostenibles que hagan compatible la utilización de terre
nos agrícolas con la protección y mejora del medio ambiente. manteniendo el potencial productivo y 
aumentando la calidad. 
Este régimen de reestructuración-reconversión del viñedo cubre y apoya. entre otras, las medidas del cam
bio de variedad encaminadas a adaptar los vinos a 10 que el consumo demanda. y este cambio de varie
dad puede realizarse con sustitución del viñedo por uno de nueva plantadón o utilizando técnicas de injer
to llamadas sobreinjerto al ser realizado sobre variedades que ya en su dia fueron injertadas en un patrón. 

J .... yIER AJ'DREL' LAHOZ (*) 

L sobre injerto ha sido utiH:ado para cambio 
de variedades c: incluso de especies en fruti
cultura, aparte de su USO m:ís habitual como 
fonna de evitar problemas de afinidad, pero 
son muy escasos los datos de su urili:aci6n en 
viticultura. 

En esta linea. la U nidad de Tecnologia y Mej ora de l~ 
Vid del Centro de Tecnología Af,'TOalimentaria de la 
OOA, en el año 1998 inició una serie de ensayos de estas 
t("COieas encuadrados dentro de la Red Experimental 
Agraria. 

En los c uatro otnsaros reali:ados se han obtenido resul
tados desiguale~ que van desJe el 20% de protndimienco. 
hasta el 88%. Estos datos en sí mismos no no~ indican [:1 

p::1sibilidad de prendimiento que se tiene dd injerto. pero 
la observación de todo el proceso nos ha suministmdo 
datos que pueden mejorar los resultado~ a la hora de sus· 
(ituir la variedad de una plantación mediante aplicación 
de esnl [écniC:1_ 

En princlrlo. considerando como posibles Ji\'ersos 
tipos de injerm, se optó r or los de yema en períodn \ ege
[ati \'o. De entre L~tOS . destaca por su fucilidad de ejecu
ción y bueno:. resultados el injerto en T leñoso. n:ali:ado 
cuando la variedad receptord está en floración, por ser la 
época en que mejor desreí.'3. la corte:a a l tener ¡;ntonco 
lm elevado movimiento de savia. 

P,m.! cualquier tipo de injerto real i:ado en florac1{ln c:: 
necesario con.."Crvar maJera en las condiciones iJóne:l~ 
desde el momento de la poda ha:.ta el del injerto. 

El sistema más sencillo es recoger los sarmienfl)- de la 
variedad a implan tar en cepas seleccionadas e ir'lmxlu· 
cidos lo ames posible en una cá mara rngorífir.:a a I ó -. 
2 oC, Para mejorar la conservación se pueden e:-trattt!C3r 
los sarmiento!> cun arena, que pO!'iteriormente se hume· 
decerá. 

En cualquier caso es necesario exucrnar las preclt!Ci~"'" 
nes par::! q ue las yemas sufran la mínima deshidrJ,taCI(~n 
rosible. 

• 

- - • ",_, •• ,"' lo" o,. -. - ." • - •. -~ o'," ,- -" . - • A '" '.~. " ' \r.' 1 
".'" - ." "n' .•. ".J; •.. "." •••.. ",·,,-,,;-1" ••. - .- - ttlcutura 

Para urih.:ar la maderd así conservada, el día anterior 
.1 r der a injertar, es necesario extraer la planea de la 
cámara, se limpia bien con <lb'lla en caso de que se hubie
se esCJatific.'ldo con arena y se sumerge varias horas en un 
reCiptente con a¡.,'Ua, de forma que se rehidrate y ablande. 
lo cual facilita considerablememe la ejecución posterior 

JeI escudde. 
5; com'enienre reali:ar un muestreo del estado de las 

yemas mediante un corte longitudinal que nos permita 

Para ejecutar el injeno procederemos a reali:ar dos cor~ 
tes perpendiculares en forma de T en el tronco de la \·arie~ 
dad a sust itu ir. el primero de ellos seguirá la dirección del 
tronco y tendrá una longitud aproximada de 3 on; el 
segundo será trnn~versal a éste en su punto superior y de 
un()~ 2 cm. Los COrtes serán lo suficientemente profundos 
como para COrtar roda la piel, pero sin llegar a dañar la 
madera; después, con la espátula de la navaja, se prucedl.! a 
levantar los dos rincones de corre:a que han quedado 

observar la colora~ , I 'd Fig 1 Obtención de la yema y rtalizaci6rl de un injer'to M T. 
ciJo Ue mtertOr e 

limitadc»i por lo:, cor· 
tes despegándola del 
tronco y procurando 
no rascar la :ona 
del camblum con la 
espátula. A COnt¡~ 
nuaci6n, se procede 
a introducir el escu~ 
dete procurando que 
el borde superior del 
mismo quede apoya~ 

do en el corte supe
rior de la T. 

las misrna<;, debiendo 
éstaS mantenerse ver· 
Je;;: o!n c. ... <;o de \iC[S(' 

~ o negro indica 
una roa a 0,1n5CT\"a· 

óón y d~conseja la 
uwi:aClún de escude
[~ procedentes de 
&b sarmiento::.. 

1);1 ml"TTlÚ modo, 
en los dra:. prece· 
dentes a CLlmen:ar la 
lal10r Je i.nJert~l, es 
convenlenre mues· 
[rear el c::¡mpo obscr
\'ando si <.:nn:e::a de 
la planu Jor"-~ con 
facihJad . )<1 que esto 
m('J0r.l ejecución 
Jel InJerTll \ ayuda a 
C\'lI15eguir unos res:u1~ 
tajo> i5prim<l!>. 

Si el viñe.l, di. ... 
pone do.: riego, ~ 
aomsej.lb e ~gar las 
cepas 5 (Í 6 J::as antc.s 
JI:! rroc~der al inJer
to, ya que un bucn 
::trortC hídrico fuvo. 
r~c.e la circulación 
Je $3\'[3. 

Pata r rep::lrar el 
escudcte, ~ n:ali:a 

T • 
I 

, 

con una navaja una hendidura tr,m~ycrs<'1l en el sarmicn
~\., de arroX'1ma.lamente 1,5 mm de profundidad:.¡ 1,5 Ó 

- c~ ~~ encim", de la yema; dcspu6. situando la navaja 
a l., o _ cm j1(.lr debajo de la yema, se profundiza obli. 
Cuamt:nte, ........ --- 10 de l' ' 'dad . "«ldIlU con :u a nunlffia cano pos1· 
blc de m:lJcra, ~ con· - has I l ' . unua recto ta a canrdr a pnme-
ra hendidura ~(l~, 1). Las yemas, hasta el mo mento del 
lnj..:rw oehen cooserv . . 5 . arse en un reCipIente con agua. 

"Importante que d escooete sea lo más plano rosibllo' 
\ lleve roca mal.! '1'3 • . ., de W. e porque a:.1 se ConSI6l\lC mejor aSIento 
c. devema en la \'ari~ recepmra y una maJor superll~ 

¡t: contact .:k I&.:ooas de cambium de las do:; plantas. 

i 

Seguidamente se 
procede a arJr me
diante una cinta pJás.. 
tica de l,j a 2 cm de 
ancho. p rocurando 
que el injerto quede 
apretado y bien tapa
do para evitar el con
tacto de las heridas 
con el aire. la yema 
debe quedar descu
bierra para que pueda 
brotar. 

En cada cepa se 
p:xlrM reali:ar uno o 
más in jertos y, bien al 
finali:ar el proceso o 
antes de inic1<lrlo, se 
procede al descabe:a~ 
do de la p lanta a 5 
ó 10 cm por encima 
dd injerto más alto. 

T<lmbi¿n :-t: eliminan todos los brut~ que queden en la cepa 
como forma de eliminar 10:. inhibidofe; de hrotaci(¡n que 
proJucen I:b hojas. 

A los 15 ó 20 dÍ<'lS de haber sido injertada:. se inicia La 
brotaciÓTl de las yemas de los escudetes, a la \'C: que lo 
hacen muchas de las yemas latentes de la cepa. proou
cienda gran cantidad de brotes que acttí;m como chupo
nes 'i que es necesario eliminar a medida que van saliendo 
como forma de minimi:ar la competencia con el injerto. 

En esta ¿poca. la broración de la yema injertada se 
produce ames ""Uf' la soldadura del escudete, lo que lo 
diferencia de los injertos realL:aJos «a ojo durmiendo ... 
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Fig. 2. Obtención de la yem~ y realiz.t<ión de un ,nJerto en T invertida 
(izda.). Flg. 3. Realización de un inje rto de HCudete (dcha.). Fig. 4.. P"¡a de 
,njerto ma ll orquin. rog . S. Pua de injerto de s.a19u~. 

• 
~ .. 
~. 

• 

• 

• 

Rdnjerto aér..o. Fabct. 

• • 
__ o 

I 

• i 

pudiendo alcanzar las mismas el ~stado fenológico C 
"pun w verde .. e incluso el O "salida de hojas», a costa de 
las resen;lli, Je la propia yema, sin que el injerto haya 

prendido. 
Aparte de este tipo de injerto. en e5L1. época se pueden 

reali.:a r o trOS, entre los que cabe desracar el injerto en T 
invertiJa, el in jerto en escudete o chip. el mallorquín e 
incluso los de púa leñosa. 

En uxlos los casos son dll: ejecución sencilla y habrá que 
o~rvar las precauciones descritas para el injerto en T. 

El injerto en T invertida es semejante al anterior pero, 
como su nombre indica, los cortes transversales tanto dd 
~udete como de [a corrc:a de la variedad patr6n se rea
Ii:an en la parte baja. (fig. 2). En teoría.se comporraria 
mejor que e l anterior en el ca.:.o de variedaJes que produ
jesen una fuerte exudación de savia por d injerto. 
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Para reali::ar el injerto de e:'.Cudete. que algunos aut~)
res denominan chil)-bud, en la variedad rcceptorJ. se pro

ceJe a rea li:ar un corte hacia abajo de unos 2 cm profun
di:ando ligeramenre en la madera; después, en la parte 
baja dd mismo se hace otro corte transversal y ligera

mente oblicuo (fig. ». 
El escudere para este tipo de injertos se confecciona de 

forma similar al de T invertida sah'o que el corte trans
versal en este ca:.O se hace li~erameme oblicuo. de forma 

que !a parre baja dd mismo forme una cuña. 
En el injerto mallorquín tamJ:.lén conocido como de 

biri1x.'1'\c, se procede como en el de e~udete, pero [(l nto !a 
rarte ~uperior como la inferior del mismo se reali:an en 
forma de cuña (fig. 4). 

Una "armore de éste es el injerto de salgues. o.::n el que 
los cones superior e inferior son pcr¡>enJiculares al tronco 

(fig~ j) . 
Tanto en los injerros de c.cudete como l(l~ de tipo 

mallorquín la máxima dificuh:aJ está en hacer coincidir el 
tai\l;lño v la forma dd escudetr con el de la leng.ti.ieta ex-

• 
traída en la variedad receptora. ya que al hacer el injerto. 
la corteza de ambas partt:S habní de coincidir IXIr el máxi-

Rdnjcr1:0 ;k'reo. !.h.llu~. 

mo de pumas posibllt'S como forma de garami:ar que las 
:onas cárnbi..'11e;¡ est¿n en contaCTO y puedan formar callo. 

Otro injerto que algunos autores indican que puede 

reali:arse en esta época es cIlareral de púa leñosa. En este 
caso. la púa es Similar a la del injerto en púa de invierno 
y en la corte:a del patrón se hace un corte hori:onml y 
dos verticales que permitan le\'anmr una porción de cor

tea donde se alojará la púa. 

Conclusiones 
Las principales conclusiono.::s que se han obtenido con 

1m; ensayos reali!ado~ son las siguientes: 
_ Hay que estudiar la viabilidad económica de la 

~usti[Ución de n.rieJad. ya que es una o peración CO$wsa 
y. por ramo, no aplicable a toda:. las plamacione:.. espe

c ialmente las de mucha eJad. 

, 

• 

- Es una operación difícil cU<lnJv [a madera es muy 
rugosa, deb ido a los cortes de poda, lo 4ue dl:S<'lconseja el 
Sl:!tcma en plantaciones en vaso anti61\.Ja.~. 

- La madera de la variedad receptora t:n la que se va 
a injertar ddX'rn tener al menos dos años )' un ramaño 
que pemma un buen asienro de la púa. 

- Hay que extremar el cuidado en la buena conse_r
\'ación de la madera de la varieJad que queremos injertar 
para que llegue en buen estado desde la poda hIDiUl la 
época del inJerro y procurarle una rehidraraci6n en la~ 
horas ptevias al mismo. 

- Elegir el momento en qUI;! 1<1 corte:a de la varied"d 
a su~tituir despegue con facilid;~d. 

- Elegir cuidadOS.1mente d punto dI! ubicación del 
injerto en el tronco de la planta receptora, que deberá ser 
h1:-rer.lm<.'Otc convexo, bien orienr:ldo ~-pecto al \' iento, 
sin excc:.h-as rugosidades y con sitio suflcil.'Ote para ejecu
tar COTTeCt'dmente el injerto y el atado posterior. 

- Conseguir que el escudete lleve la mínima canti
daJ posible de madera, ya que al ser el corre más tangen
te ~ lOi COrtc:a. c.x istirá mayor :ona de cambium en di:;po
sicidn de quejar unid,l a la :ona c;¡mhi,,1 de 1<1 variedad a 
sustitu ir, con [o q ue se consigue a la ve: una mejor adap
tación a l hueco que forma la T pr;:lctiCida en el tronco y 
qll~ el conjunro d~( injerto quede más cerrado y con 
menor pa;ibiliJad de desecación. 

- El inj~rto debe quedar bien apretado mediante el 
atado, el cU<l1 se iniciará en la J)<lTte baja par.i reall:aT el 
nudo en la NrtC superior de este modo ~ consigue que. 
en el caso de que el plástico estl<l ngule el hrme, podamos 
cortarlo por [a parte baja para que no le impida el creci
miento y por la parte superior el injerto continúe atado. 

- Los mejores resultados se o btienen dcscabe: ando 
la cepa por encima de los injertos y eliminanJo los brotes 
posteriores. Algunos autores afirman que es mejor procu-

C~mbio d e va .. ied~d med i~nte .. einjerto 

Instalaoól1 de t!Spa.clera 
Eliminati6n de los brazos del lIaso 
Retrrada de brazos y sarmientos 
InjertO de una yema 
Intefto de treS yemas 
GUiar Ifl1.PrtO y e'iminar otra$ brotes 
Desountar e mduar brotaaón de nle~os 
Ef'tutorar y desol,;ntar el InJerto 

nuevo vaso 
Merma de cosecha 
Fallo en Injerto, repetir proceso en lIaso 
Fallo en in,eno . .'epetlf proceso en espaldera 
TOTAL 

rar sombrear la :on3 de Injerto mediante la vegetación 
cortada al descare:ar. 

- Trarar con mástic, o cua[quii:!r o trO tipo de desin
fectante, los cortes reali:ados en [a cep<l. 

- Hacer notar que cuando la v iabi lid<ld de II injer
tos sea duJosa debe pennitirse el creclmiemo de orros 
brores como forma de conservar ,-¡va la cer<l. 

- Si existe rief,'Ú en la parcela , es conveniente reg'df 
unos días ames de reali:ar el injerto y cuando ya hayan 
transcurrido 15 Ó 20 día~ desde su reali:ación. En fincas 
~Ic secano, salvo que éste sea muy fresco, la viabilidad de 
la r~cnLca es dudosa. 

- No se obtienen mejore~ resultados al dejar .,tira
savias .. o a l reali:ar sa ngrados de la cepa por debajo de la 
<l lt uid del injeno. 

- Extremar el cuidado del brote. arándolo al alam
bre o a un rurar para impedir su roturd, hasra q ue el callo 
sea :,>uficientemente sólido. 

- Desatar definitivamente e[ injerto aproximada

menti:! a [os dos meses de ser reali:ado y protegerlo con~ 
venientc:mente contra pbgas y enfennedades. 

- In troducir al menos dos injertos por cepa. 

Costes dr reconversión de un a hec.tirea de viñedo 
La reconversión varteta! mediante remjerro se puede 

hacer en una plantación en espaldera o en vaso. pero si es 
este el ca~o, l'S también un buen momento para plantear 
el cambio de formación. 

La t'dbla si¡!Uienre tnd ic.. el coste ¡xlr hectárea de 
transfonnación mediante re in jerto s<:gún sea. va.;;;o, espal~ 
dem () con trans.(onnación de l ~ist.ema de conducción, y 
se incluye en los prcsupuestOi) el valor de las produccio nes 
perdidas en la operación. 

87500 
22_500 

100.000 
18_750 

25.000 
200.000 

96.625 

311.615 
~ 

1.050.375 

87.500 

22.500 
50,000 

18750 
12,500 

18.750 

200000 

97.800 
379_050 
- - . - -

'_534..050 

28 ,750 

22.500 

SO.OOO 

18750 
12.500 
18750 

200.000 

93.150 
374500 

1.025.150 
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rtificaciones de calidad 

AGUST1N G . .>J\NICA (') 

AS bodegas de AragtSn Y3 no son entes que da
boron vino a granel y lo comerciali::an, sino 
que cada ve~ elabor,;In más vino de calidad 
emboreUado. Estos cambios en la producci6n 
llevan paralela una \'afiación en los conceptos 
de calidad, que día a día se \'ao incorporando 

en nuestraS bode~'3.S, las cuales están pasando a ser Yerda
del1lS empresas de producción y comerciali:ación en e.l 
más amplio sentido de la palabra, con todo lo que ello 
conlle\'a de cambios de gestión empresarial y de filosofía 
de la calidad. especialmente en las bodegas cooperativas. 

El Ministerio de Agricultura, a uavé$ de la 
Subdirección General de Industrias Agroalimentarias, ha 
editado un informe sobre La Industria Agroalimeruaria, 
empresas certificadas ISO 9CXJO. En él M! \oJora. entre 
OtrOS puntos, la evolución de las certificaciones desde el 
año 1993 hasta 1999. 

DentrO del subsecror de empresas elaboradoras de vinos 
se encuentran cert.ificadas 55 empresas, con el reparto por 
comunidades autónomas que :iC indica (:n la tabla 1. 

El informe constata la necesidad de contar con la cer
tificación de un sistema de aseguramiento de la cal idad 
reconocido internacionalmente (150 9000) para operdr 
en el merc."ldo internacional, Y aJ.1ade que los dientes de 
las industrias alimentarias valoran la garantía de rt.'Cibir 
los productoS con unos parámetros de calidad c:onstantes 

y prefijados. 
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de 
Merc.ados vinicolas como Estados Unidos. 
Japón o nuestra propia Europa exigen 
cada vez más calidad. no sólo en el pro
ducto. sino también en la producción y 
en la responsabilidad medioambiental. 
En la última década ha existido en el sec
tor vitivinícola aragom!s una importante 
evolución en todos sus aspectos, b .. e 
cialmente en lo referente a la palabra 
calidad. las mejoras en el cultivo de la 
vid y las mejoras tecnológicas de las 
bodegas. unidas a la incorporación de 
técnicos. han dado como resultado una 
evolución en la calidad del vino dara
mente visible por parte del consumidor. 

\ -iñ.u dd V"ro. una de t-.. rrh bod..¡ps "r:iI~ 
con fCCi.ouo dlo em;m::sa de AEN"OR-

Denominaciones de origen y consejos reguladores 
El principio de la revolución en lo referente a la cali

dad dio comienzo con los cambios de las características de 
lo~ vinos elaborados, que han pasado de valores de grados 
de 16..1 i a los actuales de 12, o han cambiado su color a 
tonos más suan:'S, así como al incremento de la comer
ciali:ación de dnos embmellados de calidad. Las deno
minaciones de origen han sido, sin duda, un motor impor
tante en todo el cambio, y a su amparo han ido surgiendo 
\'inos de cal idad comrolada. 

El control actual de las denominaciones lo llevan a 
cabo los consejo:. reguladores, los cuales cuentan con per
sonal técnico que real 1:3 labores de iILSfJ':=Cción en la :003 

geográfica de la denominación correspondiente. Son 
muchos los años en que se \ienen rea1i::ando las acciones 
del Plan de Calidad de los \;nos en rnda una de las deno
minaciones de origen de Aragón, con resultados positivos. 
a la vista dli! los efectos del mismo. 

Fruto de lo anrerionuente indicado es que la mayor 
parte de las bxlega.s aragonesas se encuentran enITe los 
productores agroalimemarios de calidad certificada, 
.. Alimentos de Aragón con denominación de origen y 
calidad certificada ... Dentro de la guía publicada por el 
Gobierno de Aragón se encuentran 33 bodegas en la 
0.0. de Ca.riñena, 12 bodegas en la 0.0. de Campo de 
&rja. 8 en la 0.0. de montano y 10 en la 0.0. de 
Calatayud. 

• 

• 

El enfoque sobre el ronITol de las bodegas con 0.0. 
supone que las bodegas inscriras en los regisrros del conse~ 
jo regulador son las resporuables y las que garanrhm las 
caracteruticas de los vinos, mientras que el consejo regula~ 

Comercia1~ación 

En Espana, el órgano de acred,tación es la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC). Otra entidad clave en 
la calidad es .A.E\!OR. que se dedica al desarrollo de las acti
vidades de nOll llali::ación 'J c~rtifjcaci6n, y tiene como pro

dor es el que certifi
ca que eso que dicen 
las bOOegas es cier
ro, es decir, el que 
permite el uso del 
nombre de la deno-

" Tres bodegas aragonesas: Bodegas Pirineos, S.A. , 
Viñas del Vero y Enaee , tienen la Certificación de 
Calidad según la norma UNE-EN-ISO 9002 , , 

pósito comribuir a 
mejorar la calidad y 
competitividaJ de 
las empres.."lS, pro
ductos y servicios, 
así como proteger el 

minación de origen y el del propio consejo como aval de 
confomüdad ante k~ consumidores. 

Conseguido el 1'<"150 de la calidad del producto (el 
vin.o), el sector elaoorador ha de dar un paso más allá hasra 
conseguir la calidad -llamémosle industrial. elaboradora. 
comcrciali=adora- de las bodegas que lo producen, tamo 
en la pane industrial como en la patte medioambiental. 
E:.tOS nuevos retos son demandados por unos consumIdo
~ c&ia ve: más exigentes con la calidad en general. 

Legislaci6n relativa a la calidad y seguridad industriaJ 
Para aJapmr la legislación española al etÚ"cxlue comu· 

nitario de calidad. España aprobó el Real Dec.reto 
2.200/1995, de 28 de diciembre, el Ref!lamemo de la 
lnfr~tructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 
con el objerivo de esr:ablecer los requisitos de organi:a
ci6n y fiJOcionamienro que deben empIcar los agenres, 
público~ y privados, que c:onstiruyen dicha infraestruCtu
ra prcvi:.tos en el artículo 3 de la Le} Z 1/1992, de indus
tria. El citado n:glamemo diferencia la Calidad y la 
Seguridad Industrial, Jkro ambas mami<:ncn un sistema 
genérico común, como son los orb.'anismos de nOfOl,,'"¡[¡:a
ción y las ~midades de acrOOitación. 

Los requisitos e.xigidos por el R.O. 2.200 para la orga
ni:ación y funcionamiemo de los organismos qUe compo
nen las infr.tesmlCturaS de caliJaJ son la objetividad, 
ImparcialidaJ y eficacia, como b-4Se dI<: la confian:a. 

Tabl .. 1. Empr~ @labotadoras ÓI': vino (@I"ti~as ISO 9000 (datOló d@l 
MAPA) hasta@l 31 Ó!.' didembre de "1999. 

An"'''''''' 
la RI0j<3 
Cataluna 
Pais Vasco 
Nav.Jrr¡¡ ",,,,,,,. 
Casnlla-la Mancha 
Galleta 
Murcia 

Extremadura 
Va~cia 

11 

5 
4 

2 , 
2 
2 
1 
1 

__ TOTAL SS 

• No se Incluye la rercera bodega ar.:JgOflesa debido a QIJ(' se ha certI

ficado en el afio 2000. 

medio ambieme y, con cilo, el bienestar de la sociedad en 
su conJuoro. 

En las denominaciones de origen, los órganos respon· 
sables de la certificación de sus productos son los conse
jos reguladores. que están sometidos a la norma 
EN 45011, ya que los consejos son órganos de certifica
ción. Como principio básico. esta norma, elaborada con 
la finalidad de promover la confian:a. especifi~ los crite
rios generales que debe seguir un o rganismo que reali:a 
certificación de productos para que sea reconocido, a 

escala nacional o europea, como c:ompetente y fiable para 
llevar a cabo un sisfema <k certificación. independIente· 
mente del sector de que se trate. 

Política de calidad 
Como base del sisrema de gestión de la ca lidaJ se 

desarrolla el manual de calidad, y dentro del mismo, una 
serie de apartados de entre los que cabe destacar la políti
ca de calidad. La política de calidad es algn muy senci llo 
de escribir. normalmente ocupa una o do:; páginas. y más 

complicado de llevar a cabo. Seguidamente se indican 
linos extractos de las políticas de calidaJ de Bodega 
Pirineos y de Viñas del Vero. 

Bodega Pirineos indica en su Poi fr.ica de Cal idad: .. La 
Dirección se responsabili:a y adquiere el compromiso de 
csrablecer y des.."lrroUar la siguiente Pol¡tica Je Calidad a 
todos los niveles de Bodega Pirineos, c:omo base impres. 
cindible para garami:ar la continuidad, su crecimiemo, 
c.ompetith·idad, pcogreso tecnológico y la promoci6n de 
sus hombres y mujeres: 

a) Satb-facci6n de los clientes. 
h) La calidad toral como motor de nue,tra bodega. 
e) El desarrollo pe¡sona! r profesional de su equipo 

humano. 
d) Mejorar la Gestión inrema. 
Cada uno de esms aparrados se desarrolla convenien

temcntt: denao dd capítulo de la politica de calidad indi
cada t:n su manual de calidad. 

Por Otra pane, Viñas del Vero indi.ca en su Política de 
Calidad: .La Patitica de Calidad de Viñas del Vero con
siste en suministrar al mercado productos que satisfagan 
las necesidades y expectat iva~ del clit:nte. Pa ra ello, e.l 
director general de Viñas del Vero establece su política de 
calidad. apoyada en las siguientes estrategias: 

- fomentar la participación de codos los trabajadores 
de Viñas Jel Vero en la mejora continuada de la calidad. 

, 



o "~. O . Proceso de concesoon dI! la INrt.li AENOR 6e Empresa R~IStr¡¡da. 

SOU ClTUD 

ESTUDIO DE U DOCUMENTACiON 

ViSitA "REViA 

AUDITORIA i NiCiAL I 

'"- . "-
AUDITORIA -1' CONCLUSiÓN J 

UTR:AOflDINAflIA 
¡ " 

""mi ~ <<lI"1I'.to Y fMti;<>i .... ~,<,o,oo 

_ Establecimiento de un nivel de colaboración con 
los proveedores de forma que se integren en el proceso 
productiyo y participen en la obtención de mayores cmas 
de calidad. 

_ Incorporar a nuestros procesos productivos las 

mejoras recnol6gica.~ que en cada momento exisran. 
Esto no; pcrmitird asegurar el adecuado senicio a nuer 

tros clienres y, por lo tanto. su sat6"facciÚfl y lea1rad, condi~ 

Mejor,u¡. Uo onodcm.-oc1Ón de la. ~ ha lr;)úk¡ cum~ un awucnl<) J... 
la c:a1><.W. 

Sistemas de CilJidad. NormilS UNE·EN-ISO 9000 

U
n sislema de calidad es el COfl1UnlO formado por la e5tJ1JC
luta organizatlva de la empresa, kJ$ procecfonuentos, pro
CI!505 y los recursos necesarioS para ponE'f en practJCa la 

gestión de la calidad 
Es necesanu :!.et'Ialar que un SJStema de calidad t~ne dos pun

tos básiCos fundamentales: el promero es la filosof,a y el segundo 
la documentaclOt'l del sistema, 
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Sin entrar en temas de filosofía. la documen!C06n basoca del 
%Il'ffia de calidad se compone de: 

1, Manl.la) de calidad 
2 Pfocedlm~tos genera~s 
3. Procedimientos espedflCOS, 
Muy resumIdo y de forma e5qlJem~tj(a. se pue<:\(> decir que el 

sistema de caiidad coosiste en .ligO tan seoollo corno «escribtr te 
que hacemos y hacer 10 que está e!.Cmo~ . La documentadon 
e5Cnta es parte trascendental en un sistema de cabdad; la frase 
«lo que 00 se ha escritO. nI existe nI se ha dietlo •. comentada en 
todos los OJI'SOS de call(!ad. es uroa indiCaCIón de ello. 

ción necesaria para la coruinuidad y desarrollo de nuestra 
empresa ... Siguen orros párrafo; dedicados a los objeti,·QS. 

Viñedo:. y Crian:as del Alto AragÓtl, S.A. indican 
como objetivos en su política de calidad: ",La política de 
calidad de Enare. cuyo fin es alcan:ar la calidad total en 
todo su proceso Jt.! elaboración y sen'ido está definida por 
UIl.'l :.crie de objetivos: 

_ Con:-.t..-guir la satisfaccilÍn de nues.tr05 dientes al 
im~'T3r el concepto de calidad t."I\ todos nuestroS procesos. 

_ Estahlecer d proceso de mejora continua de nues

tros productos y sen'icios . 
_ Potenciar la forrn..'lción conTinuada de nuestros 

empleados. 
_ Ayudar a desarrollar a nuestro'> proveedores para 

que no.-. ayuden a mantener v mejorar nuesrras cotaS de 

calidaJ. 
_ Desarrollar la prevención y planlficación. 
_ Alcan:ar el ¡idera:go en calidad tanto en rroJw:~ 

tOS como en sen.'lClo:.. 
Cabe resaltar la importancia primordial que los tres 

ejemplos indicados dan, denuo de la política de calidad. 
a los clientes y a lo:. propios rrabajadorcs de la empresa, 
.. in cuya participación es lmposible conseguir tma adt:!Cua· 
da implantación del ~istema de ge:..ión de la calidad. 

La política de calidad, y su refrendo firme por panc de 
la dirección de la empresa. es clave para el ~xito de L'l 
implantación del sistema de calidad. Seb'lÍn el directOT del 
departamento Je Calidad de la Asociación de la lndusrria 
Na\'arra (A1N), Fr.mcisco ja\'ier San Nicolás, en declarn~ 
ciones a la prensa dd pasado mes de junio. los prohlema .. 
que se encuentran a la hora de Uuplanrar sistemas de cali· 

dad son: ",Se dice que el mayor problema es la necesid3d 
de compromiso de la dirección, que hace que los sistemas 
sean poco eficaces.. cuand<l no contraproducentes. El 
segundo fallo es la no asi~ación de los recursos necesa
rios. Hace fulta que alguna persona de! primer ni\'e! 
asuma la respoTb-abilidad de la ge;;tión de la calidad y que 
tenga una infraestructura minima de apoyo. Otro incon
\'emente es que muchas veces se confunde la c.ertificación 
con un obJetl\'o cuando no es más que un paso en la 
mejora de la compeuflvidad de la Ofl!'d.ni:ación ... 

AENOR 
AENOR ha :iido acreditada por la Entidad :-.I¡¡cional de 

Acrediraci6n (ENAC) para cerrificar sistemas de ~~ 
miento de la calidad 1 9riJl/9002/9003. aunque existen 
en d mercado OtraS organi:ac.iones que también pueden 
cenificar d sistema de calidad. En el caso de las bodegas 
la norma que han aplicado es la ISO 9002 "Sistt:mas de la 
calidad. Modelo para el ~rurarniento de la calidad en 
la producción, la in~talaci6n y seryicio pclS\·en ta ... 

A través de la ccrrificación de su sisrema de calidad. 
las bodegas rueden llegar a conse{.'UiT los siguientes bene

ficios: 
_ Reducen considerablemente sus COStes de produc. 

ción v reparación de errores. 

" 

Cmnl'rcialización 

Sistemas de calidad de gestióa ..edioambiental. UNE·EN- ISO 14000 

Las bodegas aragonesas han de lIo!var el 
rnsmo paso que la Jndl.l'>ltia en lo Que a 
cer",¡fl(.1ClO~ de calidad se lefoere. lo 

"nOl~l1Ial en las 1I'ICI':SU'IaS. y asi ser~ en las 
bodegas, es la obtenoón en pnrIlff lugar de la 
cert:f>(i!OÓn acorde con la norma ISO 9000. 
para pasar segwdamente a preparar la obten
ción ele la ceruficadón del 5istema de gesnon 
medlQdJT1blemal correspondiente con la 
no .. fla 50 14000. 

la Implantaoon de es'.e SiStema es relati
vamente sencilla una ~ez que se tIene la cert ... 
ficaclon tSO 9002. ya que en \os dos ~istemas 
de calidad eXIste una serie de puntos Impor
tantes que son comunes para ambos, como el 
comprormso de li direcCJOn, ej plan de direc
CIÓn, accIOnes preventtvas, rneJora connnua, 
relaoon con los~, contrOl de docu
rnffitaClón, ao:iooes correctoras. formaciÓfl 
del personal Y rea\izaoól1 de auditoriaS.. 

Para la obteno::m de la certlfic.JUÓI i ~ '>lJ 

SIStema de gestoón medioambiental. toda 
empresa debe prepararse prevoamente a tr.I

ves de los 5IQl.l'ente5 pasos: 
- deflnJcoo de la polltica medioamb,en

tal 
- ft"IIISIÓn medIoambiental Iniaal 
- evaluaoón de los efectos medloam-

boentales 
- elaboración de ur program<! mediO

ambiental 
- implantación de un sistema de gesuon 

medioambiental 

- realización de auditarlas medioam
boentales 

- elaboraoon de ,nformes med,oam
bie'1tales. 

los bene'IClOS de la certlficaciOO de sis!e~ 
mas de gestIÓn medIOambiental para las 
bodegas pueden ser: 

- un melar control y ahOll D de matt'flas 

""'"'" - una reducciOn en el consumo de ener-
g. 

- un aprovechamle'1to 'J mlnll'TllZaOOn 
de'estduos 

- la creao6ro de productO!. y tecnologlas 
ecológl(;aS capaces de generar '1uevos merca
d~ 

- la ehmmao6n de altos costes c!ema
dos de posIbles sanaones. 

una gestiOO medioambiental ade<:uada 
no repetcl.rte directa e inmediatamente en los 
(OStes pfodud i ~os. pero si que genera una 
Imagen muy positIVa de la empresa para los 
consumidores y puede ayudar a que no se 
prodom:.an mClJmphmletltos legales en lo que 
a la ~is,).acion medioambiental se ref,eft>, con 
'as implicaciones que ello poede llevar en 

deterrnmaclos casos.. 

- Donami:an su funcionamiento. aumentan la moti
\-ación y parriclpación del personal y mejordn la gestión 
de recursos . 

cerrificaoo Je calidad no riene nineuna relación con los 
costeS productivO>, ya que. incluso, las empre:.as certifica~ 
das consiguen en muchas OObiones, según el sector al que 

perrene=can, rebajar sus CO>t(:S en un rla:o cono de tiem· 
po desde la lmplantación del sistema de calidad. Por úlri ~ 
mo, hay que añadir qu€: la certificación puede abri r pu€:r~ 
ras a nuevos mercados. 

- lncrememan su calidad en servicio, pla:os de 
entrega, etc. 

- Mejoran el mvel de satisfacción de los dientes. 
Cabe resaltar que la cenuicaci6n del sistema de cali· 

dad en las bodegas no está directamente rel::¡cionarla con 
la calodaJ del "ino. Se puede dar e! caso de qur.! una bode· 
ga tenga un si~ tcma de calidad pertecm y elabore un vino 
normal, pero a bucn seguro que el sistema no perjudica la 
obtención de buen vino. También ha)' que añadir que el 

CertifilCados de Registro 

Al:NOfl - - - -

-- -
. ,= .u 

" - -

l. Cerrifiodo de R~tro de 13odc¡¡a Pirinro. . 

AENOR 

Empresa 
Registrada 

ER-057412100 

2. ~Iro de Enare. El n';m<:ro O;;i4 "" un nú!Iit'TO de orden. el 2. mJI" 
L .. ~ftl!~"'", es acorde" la = iSO-9L\l2. \' el número ~ d el ru\o 

11:' c=foeación, "" dear. año 1COC1. 

Comentario final 
Hasra la ft:cha son rres las bodegas aragonesas que tie

nen el certificado de su sistema de calidad de acuerdo con 
la norml'l ISO 9002: Bodeg~ Pirineos, S.A., Compañía 
Vitivinícola Ara.gonesa, S,A. (Viñas del Vero) y Viñedos 
y Crifln;;as dd Alroaragón, S.A. (E.!'JATE); en cambio. 
hasta la fecha, ninguna tiene la certificación del si~tema 
de Gestión Medioambiental acorde con la norma ISO 
14000. Obtener estOS d05 cerrific,,'ldos ha de ser un objeti
\"0 prioritario en aquellas bodegas que. adema:. de elabo
rar un "ino de calidad, deseen seguir abriénduse paso en 
un mercado cada día más competith'o. 

La implantación de los sistema .. de calidad en las 
bodl.-g& no es una tarea imposible ni difícil. pero ningún 
sistema se podrá tmplantar sin un compromIso claro de la 
dirección en ese sentido. Según algunos expertos, la falta 
de compromiso de la dirección es la causa principal de 
que la implantación de sistemas de calidad acordes con la 
nonna ISO 9000 no tenga bato. 

Una ,.~ implantado el sistema de calidad se¡!Ún las 
normas ISO 9000, no resulta cornrlicaJa la implantación 
de un sistema de gc-rión medioambiental bajo las inJica
cione:; de la norma ISO 14000, ya que existe una buena 
serie de aspectos y puntOS que son necesarios para los do:¡ 
sistemas, además de que d personal ya está aJaptado a la 
nueva filosofía y mecánica de trabajo. 
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Los 
p de 

los consejos reguladores de las denominaciones de origen (CROO) ara~~nesas han cambiado su rostro para. los pr~x imos 
cuatro a ños. Gnto de las ocho denominaciones de orige n (DO) -Carlnena, Calatayud. Ternasco de Aragon, Acerte del 
Bajo Aragón y Melocotón de Calanda- han optado por e l :a~biO . mientras que I~ otras tre;> --:-Somontano, ~~a y 
Jamón de Teruel- y e l Comit é Aragonés de Agricu~ra Ecolog l.ca (~) han prefend~ la continUidad de sus maxlmos 
responsables. Asi, los nuevos presidentes son: Santiago Begue (Cannenal. Yolan~a Gil (Ca latayud), Juan Carlos ~run 
(Ternasco de Aragón), Alfredo caldú (Aceite del Bajo Aragón) y Javier Tello (Meloco:ron d~ Calanda). Po r su par:e, Manano 
Beroz sigue siendo presidente de la DO Somontano. Pedro Aibar de Campo de Borja . En rique Sayona de Jamon de Teruel 
y Anton io Ruiz del Comité Aragones de Agricultura Ecológica. 

MARL.i.KCEL LA.BORDA (*) 

L consenso enrre los vocales electos ha caracte~ 
ri:ado el proceso de constitución de los nucvos 
consejos reguladores.. En la gran mayoría se ha 
presentado una candidatura única, por lo que 
no han sido necesarias elecciones, excepro en 
un caso. De los 81 vocales electos sólo ha habi

do comicios en el censo de ma taderos de la denominación 
Jamón de Teruel, en el que había dos candidaturas: una de 
OMSA (Osear Mayer) 'ji Otra de HermanOS Goruález. 
Finalmente, resultó elegido el represenranti! de OMSA. 

El p roceso de constitución de los nuevos consejos 
reguladores se ccrró definitivameme el 20 de diciembre, 
cuando e l consejero de Agricultura del Gobierno de 
Aragón, Gorualo A rguilé, aprobó su const itución. El 
consejero es quien tiene la última palabra en las eleccio
nes porque los CROO son órganos descentrali:ados de la 
A dministraci.ón. Previamente, la Junta Electoral 
Regional - presidida por el director general de 

Indust riali:ación y Comercialización Agrarias, Clemente 
Garcés, y compuesta por un representante de A RADA , 
Asaja. UAGA y dos representantes de la Federación 
.Aragonesa de Cooperativas Agrarias, dos n:.-presen tantes 
de las asociaciones de empresarios, el jefe del Servicio de 
Mercados Agroaliment3rios do:: 1:;1 [XiA y un represen tan
te de los sen 'icios jurídicos- ratificó la propuesta. Se 
cerraba así Wl proceso qUt: había comenzado el Z3 de Sí..>p

t iembre, fecha en la que entrÓ en vigor la orde n de elec
ciones. 

Al frente de la 00 vit:ivinícola Cariñena, la mayor de 
Aragón por su~rficie cultivada, está Santiago Segué, 
hasta ahora presidente de la sociedad comercia[izadora 
Grandes Vinos y Viñedos.. Sustituye en el cargo a Féli..x 
Báguena. que ha sido nombrado reciemememe presiden
te de BOOegas San Valero. Segué conoce bien e l sector. Es 
ingeniero agrónomo, en la e:.--pecialidad de Industrias 
Agrarias r Alimentarias. y ha sido enólogo. 

• 

Denominaciones de Origen 

Mariano Beroz. Somontano 

HuesGa, 4 T iII'lo$, Técr1ic:o o39n'cOla de form.lOÓ11 y V1XUItot de porofesi6n. Pres>de ~ CROO desd~ 199~. Ar'nl!fiO(f"'1ffi!e fJ.J ¡> Il0(3l. T.lmbréfl Pft'Sl. 
~ la cooperallV<l 0sc<Md Sooedad Coopera~va de!;cIe 1998. EM 1993. constmJ)'O Bodega PiM€QS. Fue aka/d¡o de Salas AJ!;l5 er!fe 1982 y 1986 
Es VOG!I del ConsejO Rector de la Ú):IfI'rencia Españot;¡ de Con5eJOS ~ur*res Viw.niCo/il5, 
l.iI co:«ha ~ 2000 de la 00 5orflOlltar'(¡ se ~evó a 11 millones de kllm.. l\oUs de 3.600 vltlc.ultore.: están ll'!!.01!lJ5 t1'1 la OO. ql.II1 ruenta con ,USO 

""""" 
Yolanda Gil. Ca/atayud 

Zaragoza, 1973 ES lio:noad¡¡ en R~ilClO~ PUblicas. MarteU[lQ y f'ublicidad. E~tt.laIO UM afio en Con~etJC\Jt (E'EUU) Ma,xel ing 1 Relacione!; 
Nb[¡,;¡¡s. EsIfI ~Iilat!a en Comerco &tenor, dl!5l!mpeña-ndo rnponsabilidad en l.lI1a empresa dI;' exportación, Act>Jalmen:e. es respensaole 
ele Il'T1il9"'n en UI'l g,sbInete de comuM!OCi6n y r!!'Iaoone5 púb lK~ de Zara~ . 

lA DO C~tayud re<oglO 22,.! m"lones de blos en ~ 20IXl El CROO t iene Inscntas 7.300 ~ Y cuenta con 2.230 "lt;cwltores. U. prodlx, 
OÓll total de vmo se eleva" 175.000 hE'Ctl;)jI1<OS, de los qUE 75.0Q(l obtreflt'n la cootr~uqueta. 

Pedro A ibar. Campo de Borja 

Magalkm, 62 ... r'lq¡.. Es presldentI' ~ CROO desde 1988, AAterlOfT'lente. fue vocal enlle 1982 y 19&8. E.5t.a mlJ)' ~H1(ul¡¡clc ill =cr cQOpE'riltNO 
y 6 \lOCal de la Cooperativa Santo Costo de MagaJI6ri. Es el ~¡e di' CROO con mas a~ de expefJelloa. 
Campo de 8.or¡a otlliJVO una 'O'uha de 26 mlllooes de kilos en la campoll.l deI2!XX). Urcs 1.250 vrtKultores es!an ins<:ntos y cultiva 6,500 hec. 

"~ 

Santiago Begué. Carinena 

53 anos. Es mget,lE'fO agrooomo por la Escuela Técnica SUperror dE' Ingenreria Agrkol.l de VaJencta. e5!l«~rzado en Induwi~ Agr;lri~ y 
Artmenta~ Entre 1972 Y 1975 fl.l!' en61pgo en Canrlena Viti<ola y la:s coooer.tO'las de An iM n y Mara. Oesóe !976 es un proieS-iOn ... ll ibiéral. Fue 
preso<!ente de C~rrl'!ena Vlbcol~ 'i4.T y haru ~ pasado 10 de dioembre, pr~te de Grill1des vinos ~ l/medos. 
la to9:dI;¡ Ól'l2000 I'n liI DO Caflfoe-r\a sumo 60 millones de kilos de lMI. Ka)' uM total (le 18.000 hectdreas inscritas. Jo ~ue ta amVPeftl'!1 en fa 
DO mas grande de las- de! seaor I'n kagOn, Emn lf"5(¡'tc5 3. 520 viticuhores. 

Enrique Bayona. Jamón de Teroel 

valenci.1. 57 afIos.. Res;de en 'li'n.Je1 de50e 1972. 8; totulaOo en MagisterIO y es ~flto ~rk:oIa . De<;pués de aprobaf las 0p0SIQ0i1!:5 de la Dtf!Kc:on 
GenefaJ de CaplaClOn y &".i:nSICI1 dI'l MAPA, !lNO su pfllTler (!(>stino en la ofior¡¿¡ ccm.lrcal ce ExtensIÓn Agrar.a de Mas CE !as Ma1as En 1990 
(Of1Strt~ la Sooedad desegundo gri!do Grupo Arco 1m. con MlpteSaS. oe p~. 1I'ISeml!"lKi6n, matadero de COrlejos. comertial ixac:ion ~ C\.Iril· 

do de pordno y comeroallliKióI'1 de pollo$. b pre$ld!'r1te 0eI CROO ~e 1996, 
La producoon ~ 2000 alc.anzo las 320 000 p.ezas, con un valor econorruco de 6.000 mitlones de pesetas. Cuenta COIl m;!s de 100 granjaS pro
duaoril!i y 134 cebaderos de cerdos, ~ de I:foez mataderos y md5 de 40 enpre5a5 elaboradoras inscritas en el CROO, 

Javier Teno. Melocotón de Ca/anda 

CaJan~, 34 años. Es agrICUltOr de melocO!Ó(I. ¡¡{~ Ctieal y almeuj¡o. b rrnembfe del Coo'·ejo RKtor de 1;; cooperativa La Calandll\a y m;ern" 
bro del C0I15ejO de la Comunidad de Regantes Guad~IPlI\O 
La c:05td1a del 2000 fue de 14000 tonef¡¡d;¡s de melocotOneS la supe~ culuvada es de 2.300 hed:3reas., de ~ que' dos tffi::eras panes $e 

~t!an jffi TE'I".Je!, pnncip¡!!m¡>rrli' en Calaoda. Akarl'" y~. l;; oenominaaon cuenta coo 630 agrlCUh0fe5. 

Al fredo (aldu. Aceite del Bajo Aragón 

Al aIIos. Es cleiMOf de Milzaleon TambiM UlltrVil TTlEkxo:on y al1TlE1'!dra. El miembro ce la cooperatIVa San isidro de Mazale6n. d~ 1 ... que fue 
pTe$Ldenll' durante a.tatro aflos. Reprnenr.a a"lU (OOperiltlVa en Alma7.aras Re,¡nida!; del Ba¡o AragOll E'> uno de los vicepresir:len,es, Es voca l en 
ta F~i6n Aragonesa de CooperatN¡s Agranas íFACA}. En el <V1lefior CROO. fue vocal. 
La DO co!Tlef'Ciafl2o 400 CIOO hmlS de ace,tl' durim:e el 2C1OO. Unos 2.700 agfkul10res cultrViln 37 .0CI0 hect.1 reas de oIJl'OS. El CRlXl t!Efle lf'tSCf>

taS 33 almazaras. 

Antonio Ruiz. Agricultura Ecológica 

B.lrOenas.. 48 ... l'Ios. es p~dente ~ CorM~ desde ~ pa5300 _"'IlQ. CU<tIlOO 5USUtvyó a AIbet"lo Llsala. LIev~ 11 años rulrivanr:lo '"9f1ruhuril eco
klgiao. pnr.c:ip¡¡lmente roonaliz¡¡s, cereal y ,atfalta Entre 1996 y el 2000 fue vocal del C()ITlI:é Ar3qO~ ¡;le Agnnor-ura Ecol6g¡GJ. 
El n¡jf'l1E1O de aglXUhof1!:'l que cu l1lVat'I este tlpo de q¡tultur;; en Alag6n se t'Iev¡ a 286 y hay \J/la superf>oE inscrita de 25.718 hecrareil"i. lo que 
le rort\IIerten en una dI' las- comunld<Kl!'s m.h 1Il1pOfWlte'; por superf>cre OJI'.Nada.1A pnxilx:ción oomeroa1aada SIe eleva a 2.000 Millones de 
P"'''K 

Juan Carlos Brun. Ternasco de Aragón 

Cas~d5, 38 años. B ganadero y pMPr\eCt'''' (or ;~JO rector de Cames O\tIar~g6n, en e l que lIe'1/a Ooa! 1l1'i05.. D~ loro> un dl'lO, !<Imbté1'. 
prli'Sld,e ta Agrupaoón de 0e:en5i'l 5.arutari¡¡ (ADS) de la cooper~trlta de Carnes OvI<Jragón !'r> AJca~ 

El CI\OO cuenta con 440.000 madres Y I;¡ comeruoliZilClOf1 en el 2000 so: elewe a 110.000 <:anales. Actua lmenu-. hay SQ.l. 51aoaderos on5crltos 
-450 de Zaragoza. las de T~ Y 169 de H~"'St? . OviaragOM aporta el 63% de los SOCIOS. 
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Calidad superior 
Uno de los principales objerivDS que :;c ha marcado 

Segué rara los próximos cuatro año:. es ",incidir sobre la 
ohe.nci6n de una calidad superior, con~nre Y controla~ 
da .. de 10:; caldos que se elaboran en la :ona. Además, «los 
enólogo:; dcb...'"n presentar a la dirección de las bodegas un 

lería, la distribución y la venta ... Potenciar el Museo del 
Vino del Monasterio de Piedra es ou o de los retos que se 
ha marcado la joven presidenra. 

En cuanto a las lahores propias de la viticulrurn, la 
;.¡ctlddad del consejo se cencranl en la investigación \" el 
desarrollo de nue\"3.S \·anedades_ 

Campo de Borja 
ha optado por la con
rinuidad de un veto.::

rano: Pedro Aibar, 

programa ri!,.'LIfOSO de 
calidad pard que sea 
rransmitido a los agri
cultores ... Otro de los 

" La imporCilncia de las Denominaciones de Origen 
radican su valor económico y social , , 

retos es ., la promo-
ción de acciones para la exposición de nuesrr05 vinos en 
nuevos mercadClS exteriores, como Estados Unidos ... 

que lleva doce años 
como presidente del CROO y seh'l.lirá. por lo menos, otr'~ 
cuatro años más. Pionero en poner en marcha el Museo 
del Vino, A ibar pone ahora sus ojos en su remode.laciÓn y 
ampliación. El CROO. en colaboraCión con varias insti~ 
tuciones, tiene comprometida una im-ersión de 120 
millones de pesetas para duplicar la dimensión acrual del 
museo, ampliar la bodef.,'a ~ dorar d~ mejores medios a una 
sala de caras y de audi()\"isuaL Como el resto de denomi~ 
naciones de origen \-itivinícolas, Campo de &rja está 
inmersa en el plan de recstrucrurdción de viñedos. La DO 
tiene previsto modemi:ar este a60 1.400 hectáreas, con 
una mversión ~"Uperior a los 2.CXXl millones de pesetas. 
.. Es un impulso muy importante y hay mucha ilusión 
entre los \·iticulrores por mejorar la calidad, sin ampliar el 
potencial de producción .. , dice Aibar_ 

El CROO vitivinícola de Calata~·ud cuenta. por pri~ 
mera ve:, con una mujer en la rresidencia. Yolanda Gil 
Marco, responsable de la agencia de Comunicación y 

Relaciones Públicas Imagen.es de "Zarago:a, sustituye a 
Jesús Abad, que había anunciado meses atrás su decisión 
de abandonar el consejo por motivos personales. Gil 
imprimi.rá ai res jóvenes t;!O la denominación. Quiere pro-
fesionali:ar el CRDO en todos sus campos de actividad, 
organi:mtivo )' promociona\. 

«El primer paso básico a de:;arroUar es la creación d\! 
una lmagen de denominación de origen , que debe basar
se en transmitir al <;ecT:or profoional y al consumidor 
conocimiento general de nuestta :ona. Somos desconoci
do:. incluso en nuestnl propia región ,. , admite la nueva 
presidenta. Para evitar ~ desconocimiento. Yolanda Gil 
propone «labores de promoción en el mundo de la hoste-

La denominación de \ino más jo .... en, Somontano, ram
bién ha apostado por la continUldad con Mariano Bero: y 
por una política que le está pelliLitiendo cosechar impar-

El futuro de las denominaciones de origen 

L
OS responsables de los consejos regu· 
ladores COinCiden en señalar que la 
apuesta de las denomInaciones de 

origen es una de las más válidas para 
introduCIrse en los procesos de calidad 
total, dar garantías de salud alimentaria y 
abnr nuevas vías de mercado a los pro
ductos agroalimentanos. Todos reconocen 
que los próximos años serán deciSIVOs 
para el futuro de las DO. 

Santiago Segué admite que los próxi
mos años «van a ser desafortunadamente 
bastante problemáticos por lo que a la 
comercialización se refiere». El exceso de 
prodUCCIón en Europa, unido a la agresivi
dad comercial de otros paISeS productores, 
con precios bastante bajOS, «complicaran 
la expansión comercial». En su opmlÓl1, la 
DO Carir'iena se encuentra en una etapa 
comercial «bastante decisona Ha iniciado 
el desarro llo correcto en los últimos cinco 
años abandonando la pesada losa por la 
Que se conada como vinos de mezda», 

Mariano BerOl ve el futuro con opti
mismo. «Si el objetivo fuera mantener la 
cuota de mercado, seria sencillo, pero 

doblar la producción es un objetiVO ambi-
0050», comenta ... Nos far.a mucho merca
do por descubrir, por ejemplo, el nado
nal», añade Beroz cree fIrmemente en el 
esquema de las denominaoones de ori
gen. Sin embargo, también es critico y 
apunta que _hay algunas denommaoones 
mas grandes que tienen sus vinos en un 
segmento más baja y esto hace que el con
sumidor no term ine de identif icar un vino 
de calidad de otro de denominacion de ori
gen". Por este motivo, Somontano qUiere 
sumar la marca DO a la marca Somontano 
y a enseñas fuertes de la zona En su opi
ruón, la DO puede que no sea sufloente 
per se, y por eso, la apuesta sera sumar las 
marcas con renombre de la DO. 

Pedro Albar, de la DO Campo de 
Sorja, esta convencido de que, en unos 
momentos en los que otros sectores 
agropecuarios pClsan t iempos difíciles, 
«las Que mas credibilidad tienen son las 
denominaoones de origen". «Nos puede 
pasar a nosotros si perdemos el norte, 
por lo que tenemos Que ser los máximos 
garantes del consumidor» y conduye 

que, con los temas ahmentanos, .. no 
podemos lugar». 

En la misma linea, la presidenta del 
CROO Calatayud. se refiere al _fortíSImo» 
futuro del sector «Pese a que cada vez los 
VitICultores son más mayores, hablamos de 
un sector económico muy importante en 
la comumdad autónoma y existe un atrac
tivo sufioente para la incorporación de 
jóvenes» . Yolanda Gil asegura que las 
denominaCiones de origen son «el gan
cho» contra la despoblación del medIO 
rural Por eso, desde Calatayud se va a 
fomentar la formación de Viticultores y, de 
esta forma, atraer a los jóvenes al mediO 

rural 
El C ROO del Jamón de Teruel está 

cImentando su futuro, una vez que ha 
afianzado la producclOn en los primeros 
al"los de Vida. «Ahora se trata de abnr 
mercados y ahi es donde vamos a volcar 
todos nuestros esfuerzos", seflala Enrique 
Sayona. En oplniÓf"l del máximo responsa
ble de la DO, .. hoy, más que nunca, las 
denominaoones de ongen tienen futuro 
El consumIdor exige garantía de Ofigen y 

• 

• 

tantes frutos. Seguir con la inercia de lo con.'ie'JI.JiJo hasta 
ahora M:rá la máxima de! CROO, que se traducirá en rnan~ 
tener el 100% de la comerdalilación con conrraetiqueta y 
duplicar la prooucción 'i la venra de vino en los próximos 
cinco año:.. "Es un rero ambicioso pero la buena marcha 
del sector gener-d esta:. expectativas .. , dice Bero:. El 
aumento de la producción \·enJrJ de la maIto de las nlJe
\'"35 plantaciones que se están re..Ii:ando I.."f\ la :ona vinco
la. Además. Bero: b--pera la ampliacidn de las inversiones, 
con nuevos posibles proyectos, y po:;icionar en el mi!,1l10 

segmento del mercado en el que están ahord el doble de 
proJucción. 

La renovación ha afectado también a la denominación 
¿.pedRca Ternasco de Aragón. Ju.:'1O Carlos Bnm, de la 
cooperath-a CamI!:S o..iara",o6n. susnruye en el cargo a Julio 
Sopena, de Casa GanadelOS. Este ganadero de Castelst!nís 
tiene muy claro hacia d6nde \"a a encammar su trabajo en 
el c.nnsejo: a promocionar el temasco fuera de AragtSn, 
principalmente en Catalufta. adonde quiere lb-ar I50.0C(! 
canales al año al final de su mandato, frente a los 10.0CI0 
animales que se comerciali::an en la actualidad. 

Enrique Bayona se~'l.lirá un mandato más al frente del 
CROO Jamón de Terue!. Después de cuatro años en los 
que la producción de jam6n de calidad ha pasado de 

.000 a J20.(X)O pie=as, Sayona tiene objetivos menos 
ambiciosos en cuanto a aumentos de la cantidad pero 
muy rigurosos en los a.-.-pectOS relacionados con la calidad. 
A!il, e:l presidente e:.--pera que se modere el crecimiento en 
las ventas. d~-pués de un J'I.."'1Íooo de fuertes al:as, y qUe al 

Denominaciones de Origen 

final de los cuatro años de manJato, la comerciali=ac ión 
alcance las 500.000 pie:as. 

La calidad en su máxima expresión sen'i el c~n tro d~ 
atención del CROO. El presidente e"pera que se cumpla 
uno de los objeth'os de la denommación y es la incor~ 
poración de la paleta al registro de denominaciones de 
origen. En el miSmo orden, el consejo pretende promo~ 
ver «el label de calidad Terucl Carne A.rtesana para el 
r~to de la canal del cerdo.. y la creación de la 
Agrupación de lm erbi Económico, "en el que participe 
todo el seCtor jamonem .. , p~¡ ra la pmmoci6n genérica 
del Jamón de Teruel, con apoyo del CROO. Además., 
Sayona apuesta por seguir des.."l rrollando proyectos de 
1+0. 

Las denominaciones de origen más jóvenes han opra
do también por gente joven_ Jaúer Tello, agricultor de 34 
años, es el nue .... o presidente del CROO Melocotón de 
Calanda. Es miembro del con:.ejo rceror de la cooperati
.. a La Calandina y su principal rarea al frente de la 00 
:.c.rá difundir 'i consolidar el consejo_ "' Estamos por la 
labor de consensuar todo nuesrro trabaJo, que se cono:ca 
en un parámetro mu~ amplio y debemos establecer la 
confian:a en el sector paro po.:ier i ncremenr.ar el censo de 
h\!Ctárcas,.. /Ulte un futtiro que Tello augura positivo para 
el melocotón de Calanda, el nue\'o rC$ponsable apuesta 
por potenciar los ucs pilares de una buena 00: la pro-
ducciún, la comerciali:ación y la calidad. 

Alfn.....Jo Caldú, agricultor de 4 t años, e:.ürn al frente dd 
CROO Aceite del Bajo Aragón durante los próximos eua-

eso solo lo puede ofrecer la denomlna~ 
ción Es el umco sello que garantiza un 
control reglamentado y escrito, donde se 
conoce la trazabllidad del producto, desde 
el ofigen del ammal hasta el punto de 
venta ... 

La inqUietud y la Incertidumbre Que ha 
despertado para el consumidor el mal de 
las vacas locas está muy presente en los 
responsables de las denominaciones de ori
gen, Juan Carlos Brun se refie

Alfredo Caldu cree firmemente en 
que en la zona del BaJO Aragón ... la únICCI 
baza con la que jugamos es la calidad». y 
por eso ve el futuro «esperanzaoor.t. En 
este sentido, la apuesta de las denomina
oones de ongen constituye «un apoyo 
fundamental». El presidente de la DO 
Aceite del SaJo Aragón COincide con los 
responsables de otras denominaciones a 
la hora califi car esta ensena como un 

teres», Como presidente de una DO joven 
como es la del Melocotón de Calanda, es 
consciente de que éste «no es un trabajO 
que se conSH)ue de la noche a la mañana». 
pero ve más ventaJas que inconvenientes, 
«Tenemos un producto avalado por la cali
dad, al que no le afectan los producos qui
rrucos. Lo que tenemos que hacer ahora es 
ser capaces de abnr mercados con este 
aval .. , comenta Tello 

re a esta enfermedad para " aposnUar en la necesidad de 
ofrecer cahdad y. sobre todo, 
garantías en el produao que 
elaboras En este sentJdo, el 
presidente del CROO Ternasco de Aragón 
apunta que la DO es calidad y .-en el 
momento que ofreces calidad, hay un valOf 
ai"ladldo en todos los produaosll Brun 
admite que la calidad eXIge mayores 
esfu€!40S, personales y económiCOS, pero 
es el futuro «A la gente no le impona 
pagar un poco más SI nene garantías», 
añade. «Para tener futuro, tenemos que 
saber vender .. , concluye Brun. 

Todos los presidentes reconocen 
que los próximos años serán decisivos 
para el futuro de las D. O. " 

El presidente del Comi té 
Aragonés de Agricultura Eco
lóglca t¡ene muy claro que «si 
daflamos la naturaleza, algún 
dia lo pagaremos», y recuerda 
que en paiSes como Dinamarca, 

sinonimo de calidad absoluta, garantias y 
alimentaCiÓn natural 

Javier Tello se refiere al trabajo y al 
esfuerzo que reaftZan muchas familias en el 
medio rural para valorar la iffiportanda de 
estar en una denOminación de ongen. 
«Veo muy posltJVO el futuro de las DO por
que hablamos de caUdad y del trabajo y el 
esfuerzo seno que hacen muchas peoonas. 
Hablamos de calidad de vida de los agricul-

Finlandia o Suecia hay un programa esta
tal para que en , O a¡"¡os toda la agricultu
ra sea ecológica. Uno de los aspectos Que 
más le preocupa a AntoniO RUlZ es la agn
cultura modificada genéticamente y las 
consecuencias que su puesta en marcha 
puede tener. Por este motiVO, cree firme
mente en el futuro de la agricultura ecoló
gica, para la que soliata un mayor reco
nocimiento y coosideracióo. 
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0'0 años. Caldú dene las ideas muy claras cuando se le pre~ 
gunta qué quiere para la denominación. En primer lugar. 
consolidada y hacerla madurar .. porque somos muy j6\'e~ 
nes,., Recuerda que rodada e.xisten en la zona muchas hec
careas de olivos no inscritas en la 00, por 10 que uno de sus 
objetivos será incrementar el censo. Desde el consejo tiene 
previsto reakar acciones de promoción, divulgación e 
información al consumidor. En este sentido, Caldú añade 
que .,clagen te no conoce bien laque es un buen aceite. Hay 
que ir al aceite virgen y yirgen exrra, porque es el que tiene 

todos los valores nucricionales". 
Tanto Caldú como TeLla sustituyen en el cargo a 

Amonio Arrufar, responsable del Gobierno de Aragón en 
la oficina de Alcañi~, quien había estado al frente de los 
do:; CROO desde su nacimiento hace dos años.. Los dos 
consejos camien:an ahora a caminar solos, aunque segui
rán contando con el apoyo del Ejecutivo aragonés. 

Por último, Antonio Rui: mantiene su cargo en el 
OJmité Aragonés de Agriculrura Ecológica, al que acce

dió el pasado año en sustirución de AlbertO lasala. De 70 
agricultores que comernaron hace ya varios años, el 
CAAE cuenta ahora con 400 personas inscritas. En el 
último año, el crecimiento ha sido del 40%, .. lo que 

demuestra que hay mercado y que las cosas se están 

haciendo bien,., apunta Ruiz. 
En su opinión, es ahora cuando est án empezando a ser 

más considerados}' hay ..... oluntad para apoyamos de la 
mejor manera". En esre sentido, Ruiz espera que Aragón 
empiece a ser considerado igual que orras comunidades 
autónomas a la hora de recibir las ayudas por hectárea 
«porque estamos jugando con la competencia de nuestros 

vecinos". 
Para los próximos cua tro afios, el comi té tiene previsto 

reali:ar promociones en Zarago:a capitaL.. ría importan
re crear una vía de distribución en Zaragoza, ya que ahora 
e..xportamos más dd 95% de nuesrra producci6n", comen
ta el presidente. Conseguir que se ¡:xxencie la investigación 

en ~cuJtura ecológiOl y aumentar el personal del comité 
ante el crecimiemo que ha regh.uado son OtroS objetivos. 

Rui: tiene claro que .. si queremos comer sano 'i dar garMl
rías de salud, hay que apoyar a la a¡,,'licultura ecol6gica por
que igual que han aparecido casos d.: vacas locas o dioxi
nas, también podría darse el caso, de que apareciesen OtrAS 

cosas en los productos vegetales,.. 

Las cifras del sector 
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L
a rrnportanoa de las denominaciones de origen radica en 
su valor económico y SCX:lal Constrtuyen un verdadero 
revulsrvo a la agricultura y ganaderia de fa comurudad 

autónoma, 8 conjunto de las produCCIones tiene un vaJor apro
ximado de 26.000 millones de pesetas, lo que supone el 10% 
de la Producoón Final Agraria (PFA) de Aragón, que en 1999 
ascendió a 260.825 m¡llones de pesetas. Ademas. hay que 

P riml'ol' =eue-nrro. 
Ra miÓt!.:tl c:l .:l;::>¡lacho del 
Q..' !l.s",)rr.::> «m W:li! pres¡J.:ntd> 
JI: b C<)n.<.e~ re~uhd~es. 

tener en cuenta el entramado indlJStrial y comerrial que se 
genera alrededor de las 00 bodegas, almazaras, ma"..aderos, 
secaderos, mdus.rias de envasado, etc 

El con5ejero de Agricultura aprovechó el primer encuentro 
con los presidentes de !os consejos reguladores para mOStrar 
su deseo de que las D. O. se sometiesen a certlfkaoones exter
nas. 

I 
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Artesania 

ía ali • la a 
,. 
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El término artesanía no empezó a usarse hasta después de! jnicjo del desarrolla industrial y se hizo con objeto de diferenciar 
la producción que hasta entonces venían desarrollando los llamados artesanos. 
El concepto de artesania en el siglo XXI comprende aspectos como: sello personal en Jo elaborado, dificultad de producción 
mecanizada a gran escala. manufactura. tradición, responsabilidad total del autor y sacrificio de la cantidad a una mejor o dis
tinta calidad. 
En Aragon, la lenta llegada de la revolución industrial pennitió una amplia subsistencia de la producción artesanal. especial
mente en los sectores más alejados de los grandes mercados, como son los asentados en el medio rural. 
Aunque el territorio aragones se enmarca en el tramo medio de la depresión del Ebro, donde confluyen los prirn:ipales pasillos 
del desarroJlo industrial español. la gran variedad de los suelos, dimas. altitudes y orientaciones de Aragón ha propiciado una 
rica artesanía alimentaria. con influencia de las dtver5a5 culturas que han convivido en el territorio. sobre todo la musulmana. 
Judía y aistiana. con espe6a1 importancia en el periodo en el que de los condados pirenaicos surgio el reino de Aragón_ 

CRiSTóBAL GUERRERO PEYRONA (*) 

A :mesanía en Aragón, por lo que se refiere a lo 
an ís rico o de producción de bienes de consumo 
no alimentario, ha impulsado un marco legal 
autonómico que tuvo su in icio en la Ley 
1/1989, de 24 de febrero, de Artesanía de 
Aragón. A fInales del 2000 se completa con 

cinco decretos y más de siete órdenes que han sido publi. 
cadas a lo largo de estoS once años. El pasado ¡ 2 de febre
ro se publicó en el BOA la nueva orden que regula la 
anesanía alimentaria en Aragón. 

La a rtesanía alimem aria se contempló específicamen
[e por primera ve: en la Orden de 21 de abril de 1999. En 
ella se modific6 el Censo de Oficios ~. Acri\~idades 

Artesanas incluyendo la Artesanía ~Alimentaria, dentro 
de la que se consideraron catDrce posibles actividades que 
van desde los derivados cárnicos a los vinagres, rodas ellas 

bajo las especialidades. de anesanía de producción de bie
nes de consumo y de carácter tradicional y popular. 

Con la IC'i!islación aragonesa, el reconocimiento oficial 
de artesano es expedido {Xlr el consejero competente 'f con
siste en la Carta de Artesano o Documento de Calificación 
Anesana!, que es concedido a propuesta del Consejo de 
Artesanía. Entre las condiciones a cumplir aparecen la 
acreditación de la calidad de artesano por disponer de 
algún título o la demostración de que se viene ejerciendo 
nOtoria y públicamente una actividad de oficio artesano. 

Requisitos 
Entre los requisItos que en A ra,.,oón se e..xigen para la con

sideraci6n de una empresa como artesana sobresalen el que 
la actividad desarrollada sea predominantemente manual y 
que el producto fina! sea de factura individuali=ada, juntO 
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con que el número de trabajadores empleados DO exceda de 
diez (no se computan fdmihares en línea directa, ni c6n~'U· 
ge ni personas con contrato laboral en prácticas o equiva
lemes) V que la persona responsable de la actividad, la cual 
deh<- esrar incluida en el Censo de Oficios y Actiddades 

trabajo en deri\"'ados cimicos; le sigue un 31 % con activi
dad en productos de confitería. Un 9% de las empresas cen
tra:)U actividad en aceite de oliva virgen y el restante 26% 
se repane entre otrnS siete actlvidades. que van desde los 
derivados de la leche h&1:a el chocolate. El prestigio dt! sus 

Artt'$lflaS, tenga rccon<x::i, 
d¡, la cond;ción de acre",- " 
no. El reconocirnienro ofi-

n· , 
.:\1 ~¡ _ O.u:llW.';¡ "\..'1f¡.u.. n'tCSi "4'. '-

rroduccio nes hace que, 
principalmente, \-endan 
en su municipio y en la 
comarca; la venta en otras 
localidades de i\ragóo e$ 

ocas;ona~ excepcion.1.l en 

A _ ünos (4; Ar:.li!l ;¡ue Ilt1k' - no +in 1" ;1II)ruu:.u 

cial se acredita mediante la 
posesión del Documento 

fJr rr7lL.o YJ ~ aTtesaniQ ;1ra.¡;,:mt.'SU. comand.: c< 

... nóaT'O.~ lC/waradc t:I<:4 cSj.lc!cu.. • !i 

" de Calificación Artesanal 
expedido por h con..--ejería competente. En el voluntario 
Censo de Empresas Artesana:. pueden inscribirse, de oficio, 
las que hayan solicitado y obtenido la calificación. 

Una fecha que entra en la historia de la artesanía ali
mentaria es la del pasado 23 de enero de 200 1, ya que en 
ella se reunió el Omsejo de Artesanía de .A..rngón y acor
dó y propuso al consejero de Industria. Comercio y 
Desarrollo (rresideme del Consejo) el procedimiento r 
condiciones para hacer posible la concesión del 
Documento de Calificación de Artesanía Alimentaria. 

El acuerdo del Consejo propone la creación en su seno 

de una Comisión de Trabajo para informar las solicitudes. 
elaborar propuestaS defini tivas sobre la concesión de! 

Documento de Calificación Artesanal o des<.lrrollar funcio
nes como la propuesta de nomtaS generaJ~ de elaboración. 

La u,misi6n de Trabajo, en rodas sus acruaciones, 
tendr:-í en cuenta que las empresas y artesanos alimenta
rios se riencn que sujetar a los requisiros que sobrt! ins
cripción en regb't.ros, materias primas., desarrollo de acti

\'idades., unidades de tratrdjO y comerciali!ación se espt.."'Ci

fican en el preci.tado acuerdo. 

Implantac.ión de la artesanía alimentaria en Arag6n 
J:!esde el Deparrnmento de Agriculrura, con el fin de 

impulsar y nonnali.:ar las peculiaridades que pudiera pre
sent"dr la obtenci(m de k):, documentoS de Calificación 
Artesanal que acrooitan a las empresas y a los empresarios 
como artesanos, en el primer trime:,""tfe del 2000 se re:aU:ó 
una encue:,-m a la<; Oficinas Coman:.alo:s Agroambienrales 
(en ellas se encuentra una parte de los anteriores Agen1X8 
de Extensión Agraria que, especialmente ~"'ta. la entrada 
en la Uni6n Europea, fueron las principales promotores del 
Desarrollo Rural), así como a 10:; pñncipab Grupos Locales 
de lnnovad{m Rural, que a través del enf.rnlces programa 
1. I>acler Il, impulsaban el Desarrollo Rural IntegraL 

A las pre<,,>UntaS sobre empresas alimentarias acreditadas 
en SLlS comarcas como artesanas que go:anm de renombre y 
fama, contestaron inmediatamente con los datOS de más de 
trescientas, de las que facilitaron el nombre del maestro 
arresano, su ubicación, los ela\xmlJos y la comerciali::ación 

de 6;t05. 
El 60% de la:; empresas está estableódo en la pro\oincia 

de Teruel, el 21% en la de: Huesc:.a yel resto (18%) en la de 
Zaragoza. Al analizar las actividades desarrolladas en el 
conjunto de Arag6n, se observa una mayoría {el 34%) con 
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otras comunidades autónomas e i.nexistente el comercio 

fuera de &--paña. 

Asociacionismo artesanal en la Comunidad Autónoma 
Aragón cuenta con la A..sociaciÓn Profesional de 

Artesanos de Aragón cuyo fin primordial es la promoción 
de la ancsania aragonesa. Cuenta con artesanos pertene
ciente.<: a 24 especialidades, que van desde el alabasrro al 
c.lli!ro, y entre sus objetivos está el incenCÍvar la profesio
nalidad del sector. La próxima apertura del Centro de 
Artesanía de Aragón, que estará ubicado en el edificio 

situado en e! ami6'Uo matadero municipal de Zaragoza, 
(calle de Migue! Serve.t:, n_" 5 7), permitlrá a la asociación 

contar con una adecuada sala de exposiciones y desarrollar 
actividades como la enseI.l:an::a a través de una Escuela de 
Artesanía de Aragón, que permitini la formación -en 
coordinación con los f..1flIPOS Leader- de profesionales en 
los diver.iOS oficios de la artesanía, lo que ('virará algunos de 

ellos puedan desaparecer por falta de maestrOS. 
Como artesanO alimemario y empresa arresana alimrnm

Tia, vienen siendo reconocidos en .>\ragón mucho$ de los 
integrantes de asociaciones como la Asociaci6n de 

Empresarios i\.groalimentarios de-! Maestra:go '{a consoli
dada; desde su sede en Castellotc (Teruel) ha demostrndo 

que la unión de pequenos empresarios pennite alcan:ar 
metas de una gran calidad controlada y asegurada y llegar 
a nuevos mercados -tanto físicamente como a cravés de 
los medios que brinda la iniormát ica-, con los productos 
que en cada momentO se demandan y con las canridade:;;, 
calidades. precios y servicios que solicita el consumidor a 
través dc las diversas fónnulas de distribución. 

También ha servido de modelo a OtraS asociac;cmes 
como la última crea<ia..........que ha sido uno de los re:.ulrados 
de la promoción asociaúva que viene reali:ando la 
Dirección General de lndusniali:aci6n y Comerciali::ación 
Agraria entre los pequeños y medianos empresarios a,..aroa
limcntarios--: la asociación AlimentoS de las: Cinco Villas, 
con sede en Ejea de los Caballeros (Zarngo::a), y que un 
mes después de su fOnTIaci6n cuenta con 28 empresarios 
agroalimentarios asociados. que en su conjunto presentan 
una amplia y sugestiva gama de productos vinculados a la 

rradici6n de la comarca. 

(.) A SE..;Qf!. ~IOO. 

D!RECC!ON G~E!VJ. DE.l ... !)..;S11U~ "r Co.~OAUl.~. 

, 
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Artesanía 

Productos del Maestr a zgo 

L
a comarca del Maestrazgo de TeNe! es 
una comarca dificil para cuafquief proyec
tO emp~nal que se asiente en fa zona 

En primer lugar, carece de mercado cer
Glno. pues se trata de una lOOa con una baji
$Hn,l d~dad de pobladon 

I'of otro tado, no dispone de servKios y la 
red de comunic:aoón interna es pésima. 

Sin ffil~rgO, CU!flta con un nquíSlmo 
potrimoruo gasuonómtco y con unos espaciOS 

dQnde las condiCIOnes climáucas permiten de 
forma natural. desarrollar procesos de elabo
raoón que en otras 1oc.a11«KJOn€-S se ven for
zados a realizar COI1 maquinas (por ejemplo 
secaderos). 

La pefVivel1Cia de estas trMf'lCiones hay 
que agradecer5ela a !JI'1 número de empresas. 
en $U mayoria falTllliares. que apostaron un 
dla por la comarca y realizaron Inversiones eI'l 

la zona y confiando plenamente en la VIabili
dad de st! empresa 

Se da Ja orcunstaooa de que est<l toma 
de condenoa de las posibilidades que tenIa 
su prodUjO se produce COinCidiendo con la 
preserKia de un programa de Desarrollo 
Rural leader del Maestrazgo. los responsa
bles de la gestión de este programa com
parueron desde un primer momento el opu" 
mismo y la impresión de 10$ empresarios y 
trazaron un pian conj\.mto que P€'rmltió 
marcar obje tivos a corto, medio y largo 
plazo que asegurara que la$ Inversiones rea
lizadas Iban a tener un efecto potenciador 
de la rona. 

la asocla06n define los objetIvOs del sec
tor ~ tomo a un producto de calidad: 
Productos del Maestrazgo. 

Para ello actúa en difere!1tes ambltos: 

FORMAOÓN . Se considera fundamental 
la ClJalrficatlón di' sus empresarios. 

CAUDAD Todos los asociad05 Mcen 
una apuesta por la calidad, que.se plasma en 
tener la mayoría de sus productos ac09Jdos a 
la marc.a Calidad Alimentaria, en dfversas 
colaboraoon~ mafltenida5 con e l In-sut llto 
TecnológICO de Aragón y la Facul tad de 
Vetel' inana de Zaragoza y, sobrE> todo en la 
inversión realizada en los últimos años desti
nada a dotarse de los eqUipos rwce-sanO!i 
para realizar centroies microbiológicos y fl$l
coquimicO'> 

En su labor.ltono Si' estan r&llizando prue
bas en pt'oductos para mi'Jorar, de forma !1atu
ral. el pericrlo de vida útil. compmbar el grado 
de h~, qUi' 1"10 se limita sólo al produao 
sino que abarca empresas y traba.}CIdores. 

PROMOOÓN. Dar a conocer la existen
c~ ~ estos productos es fundamental Por 
ello, se intenta llegar al consumidor por los 
mas diversos medios de comunicatión' oren
Si!, radio. etc. y parJOPélnOo en lenas 

U!nma~te se ho acudido a ambientes 
educacionales, donde se han dado charlas 
sobre la cal idad de lOS productos a nuestros 
pequeños, a la vez que.se ~ ha transmit ido 
parte de la cultura de una comarca 

Sin embargo todo ~ amerior.se quedana 
cojo si no se hubiera previsto una solución 
para hacer llegar finalmente el producto 
Maestrazgo a los drferentes canales de 
comen:ializaci6n 

E!1 1998 se constit1.Jye Ali mentos 
Tradicionales del MaestrazgO. Es'..a firma es~ 
form(lcia por vanas empresa5 del Maestrazgo. 
que bajo una misma Imagen ofrecen los pro
ductos de la zona . 

__ 7 

Curados, conserva, repostería y queso 
Hasta el momento. la buena ge5tlOrl 

comerCIal realizada por la empresa ha permi
ndo la presefIC~ di' una Importante parte de 
kl!> produa~ en las campañas genéflcas de 
Productos de A.ragon que se han celebraco 
en var~ grandes sl.perfi<:ies. 

Finalmente, la apuesta más Impor,:ante, 
ba SIdo poner los produaos del Maestrazgo 
en la red. A través de Internet los productos 
del Maestrazgo'tefleO un punto de vent<l en 
cada terrnmal de ordenador con posibilidad 
de comunicarse y que marque la Siguiente 
direcClon: http://tIenda_maestrazgo.or9 

Ante los II"lternautas se desplega una 
atractIva oferta de proouctos que rápidamen
te pueden tener en sus hogares. Una buena 
soIooon cuando no se ~be dónde adqui!1r1os 
y que, ddemás. C\lenUl con todas las garantl· 
as. ya que antes de ser en\llados han Sido 
sometidos a numerosos control~. 

En el ~.aestrazgo la artes.ania agroailmentana es algo VIVO. q~ perter.ece a la tradic<on más arraigada que ha 6tado un tiempo 6COndida. pero que 
~ esp,mu de sus gentes ha lanzado al exterior; Probarlos es ..:er~atSi" un poco m;lis a esta tierra. 

Pnxiuctos d~' Ma~go 

Curados GimiC"Os Jamón de! Maesrrazgo, paleta curada. ceana de tofO del Maestrazgo, lomo Cllrado 

_~~~~~ .. _ ::-______ ~n~.~,,~"'~o~.¡;·~',b~""~~,""'~~c.abezada de tomo ~i!!ural ° embuchado embw"lldO. 

ConselVas en aceite De cerdo. perdiz. codorntl y COnelo. 
Repostería tradicional Tortas de alma, almendrados, almojabana, mlS":er i~. tOI'tlCaS de anJs. mante<:a~ 

____ I it del calvarlQ ca(~uu'IoIes. 

Queso Tronchón 

Aceite de o""a~v~¡~,9t'1!!n~.!.~.~._':==============:------
Vinos d. la ti."a Jovenes: tIn:o, rosado, blanco. enanza: nnto. 

Agric:ultur .. ecol 
Agua m inero-natural 
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Productos de las Cinco Villas 

L
a comarca de las Cinco Villas es famo
sa por su hlstona, sus ¡;Qrficios artísticos 
y también por ~u desarrollo económico. 

Situada al noroeste dE> la Comunidad 
AlMnoma de Arag6n, esta enclavada en la 
provincia de Zaragoza. Cuenta con una 
enffi5lÓn de 2 90 1 kili Y con una pobIaa6n 
relawa cercana a los 32. 334 habitanteS.. la 
dellSlClad de poblaoon es de 11,4 hctb.J1c:m' Y 
esU! ml1Y por debajO de la mr,dia de Aragón 
(25,2 habkm'). 

productos con unos rweIes de calidad extra
ordrnana, todo ello graoas a su propiO esfuer· 
zo y 11 su bienhacer Se unen pa~ daños a 
conocer al consumidor, aprovechando de esta 
forma la fuerza del asoaaaon!5mo para 
oifundlr los productos, crear nuevos canal~ 
ce comeroahzaaon y drstnbuci6n y racionali
zar esf>...erzos 

El éxrto de esta :rllciatrva se ve plasma
do en las contlnuas peociones de producto
res de comarca para pertenecer a la asooa
Clón, 

En conclusión, se trata de una amalgama 
de productos con el denom.nadcr común de la 
elaborad6n artesana y de caridad y de la opo
dad que les da estar enclavados en una comar· 
ca con la fuerte personalidad rllstén:a de las 
C/l'lCCVIIIas. 

Ap!'ovechando !as lI1 mejorables materias 
pnmas que les brinda la zona y la cantidad de 
los recursos endógenos, los pequeños empre
sarios de la comarca han consegwdc unos 

C.-:Iro " 

Sajo la denom1l'l.aci6n Alimentos de las 
Cinco Villas se produce una gran variedad de 
especialidades ahmentana> artesana5 (cua
dro 1 l. 

Productos de I;¡~ Ci1KO W!Qs 

Embutidos 
y j amones 

Una :radlci6n mu t!SeClJlar e ... la eiaborao6r. de dulces y reposll!'ria, .;nlda a la lJtw.l:aaon de matenas pnmas de eX(E!lll"l
te ca' dad da como resu tado ur.a gran 1IiI"~ de productoS reposterm caractE'flS"..icos ~ la zona, 
lOS meollones son unas almendras garrapll'iadas de forma artesanal QIJ{' se ~aboran en la pas:e!ena Ange Pérez oe Ejea 
LOS tOffe Y CflCXoidtes son algunas ce ¡as especialidades q<Ji! los artesal'la. de la pasrplena Puente de Sos del RE!'J CatólICO 
VIE'f1E'!'l haciendo desde hace mas de doscter>:os artes. Una rradoCl6n QUE' ha pasaco di!' geoeraoon en generaaón y q:.te 
~g~ de~ltartdo ios paladares mas exq'JlSltos, Sus producta5 son muy apl1X.lados y conocidos en todo el paIs, gracIaS a la 
dlhJSi6n que de el los rea)lZan los turistaS qlie vISItan anualmente esta hlStorlca localidac 
Los far¡nosos de Ri'las se elabora., 1TIaI'\Ud1mentt' con acert.e, U:JCar, mte'l, agua '1 hanna, de forma que se e5G1ld<! la masa 
a mano y se es:tran uno a ut)() hasta consegtJ r una masa muy fma que se re!iena de azucar, tTlle y ace te, P<lra hacer 1.11'1 

oobLachJlc que se Jn:il con 'Iuevo y azúcar antes' de meterlos ~ horno. 
LOS fuBatres, que son tortas Oe mas.¡; de P<I" con ilCeite, GZUCar. Ieche~. '1ueuos y hanna :am.o.en se realtZdn a 
mano, un:a:'lCiolo!> con huevo antes de horneat1os, 
Tonas hueca$ de manteca, a~.e. o almas, ensaimadas, boIlo5 de leche Y manrecacbs, compi!'tiln este mos.!ICO repostero 

El dima de La comarca (cálido en verano y con rrwoei nos no lxce5l\laf'f'll?:e fries pero secos, con medias mIfllffiaS ¡:xx enema de 
los O "C Y coo fuenes VIef1tOS en prtrnawra '1 otoño) los cambios de T~ (frecuef1 te; pero moderados con cambio de esta
QC)()e5 progresivo) hacen que se deI'I ll"laS condiaores dimáucas muy peculiarl!S para el secado de 105 ¡amanes y los embvodos. 
En Biota, las carrucerla:s de Jesús ~ y Angel Viartola nos ofrecen toda ia gama de embutidos frescos E'IaJ::or<¡dos con las 
recetas artesanaies. Ezquegarri, S, L I"IOS deleita con un e:ccelente ¡.n6n de bodega, con un pe ftxio de ~ minlfTlO de 
dli.'z meses. 
Otro ele los seaderos de ,.amanes que perteneCe a la asociacion se et"Icuentta en 8 Fraga . 
Camteer'ia Casa CaUSin. en Uncastillo, nos ofrece saldllch6n .. Iongalliza, chorizo. moralJas y bola JUnTo con las comervas 
cárnicas. 

La empresa A¡>Icola CIt1CO Villas produce miel sin someterla a calen:amlef1!C y, por tanto, es mucho mas H'lte!'53nte desde 
el punto de vista nl.lt' I ~1IO que l3s miell!S mcuslflales que se tna1'l tJ~ liquloas con e< paso ~ tlefl'\po También proclo
CM! P211!!'l alea real hlClromiel y Vino melado 

Graaas i! la cuidada selecOOl"l de la leale de las cabras y las 0!0'E'J3S de la comarca y a los procesos de elaboración de los 
artesanos queseros se consiguen unos quesos de sabores IIltensos, con un buen bouquer y retrogusto. 
Agerca, en laus-.e, elabora qUe!us de cabra y ove¡a, asl como quesos en ilCelte de ohva. 
En Uncastllfo Pedro RM!d reanza a.Ja.iadas y cremas, asl como quesos curados y semlCUti3dos dl' ove¡a, también quesos en 
ace;te de oliva. 

--.:.:': .... :";"'"~_::-:'~."':""':~,.~':"~$d<~I, sabor de lo autél1tico, 501'1 ahmentoS de calidad que estan produodos oar métodos de explotaci6n no *"-«;"--5 COI'1tamm.ames QUe pro:i!9i!" ell'TledlO ambiente. Amparados por la normatJ~a comur.,:,¡¡na. Que realiza controles para 
garantIZar a lOS consumidores, medlill'l1e ~ ~ regIStrado que ac:ompafla al oroducto_ 

Pates 

CcnweJ • ti.,. 

la5 (aJdelJna5, en cuItrva per.rs y ma~ eccI6gIcas elabora lAmI:lIén zumos y compoUS.. f'«¡eoece aS/-

la conservera del Prepirineo de Uncastlllo se ha especializado en la elaboracIÓn de patés vegetales: setas con espeoas, de 
plmlel'l tc asado o dl oUvas ceo cebolla, c0n5/9utendo simonlZar bs excelentes productos hortofructirolas de la tlerl'a con 
la textura de los patés. 

U" aTterio de la asociaoón ~ que no e5 IncomoatJble el estar en una cooperatilla con la eIaborao6n ce alimentos con 
procesos ar.esanos. Vino y acE'ne de oliva COI"Ila C de Calidad de la cooperat va de SIerra de Luna 
Garba"'lzos, a~ y esparragos de la ccopi.'fil'L'Va ce sadaba. Arroz. pim,er.tO!. oe< ptqw 10 Y tomate en conserva de la coc
perat¡~a VrtgefI de ;a O lViI de Ejea 
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Artesanía 

Confluencia de intereses 

El pasado mes de tlOYIembre se creó en 
la villa de 61ata la asocliKlOtl AfllT\el'ltOS 

de las Cinco Vi llas. En un pnmer 
momento partioparon en la creao6n de la 
asooaoon dos cooperativas y diecIOCho 
pequenas empresas agroaltmentarias, En la 
actualidad son ya vemoodlo las empresas 
parucipantes. 

La a:;ociaoon surge oe la confluenoa de 
Intereses entre los productores de la comarca 
y la estrl!'Cha colaboración del SeMoo de 
Mercados Agroalimentanos de la DGA 

La integran y estCin representados todos 
los sectores alimentarios ce ,a comarca COt'l 
un amplio abanico de productos elaborados. 

Dos prinopros ftrl'lddme!ltale-s nene la 
asooaoórl· la cbsesIOn por la caJidad Y la 
racionallZaQOn de la oferta de nuestros pro
d",,,,,-

Hacemos una apLJeStd deCIdIda por la 
calidad porque deseamos transmrt,r al consu
midor la certeza de que nueso os productos 
son cuafltatlvamente dlStlntos, porque nos 
vamos a someter a contrnuos y pei'16clicos 
controles desde la materia prima ~asta el pro. 
dUC!O elaborado fInal y deseamos esta 1I9u
rosa selecoórl y control de nuestra procllrc
Don porque queremos diferenoar nurstr05 
productos en pOSItlVO_ 

La raCionalizaCIÓn de la oferta ccm¡enza 
con el mero l1echo de asooarnas, ya que 
poder1'M» ofertar en <:Of1JunlO una amplia 
gama de productos naturales y elaborados 
que abarcan pr<kttcamente todo el abaruco 
abmentano Toó..,> uenen un denomm<1c1or 
común son alimentos generados en una 
corr.a~a concreta, las Gnco Villas Nos Inte
resa y mucho promovt'f una UTlagen ccmar .. 

Socios 

Panadería Pemán, S. L Maria luisa d~ Marillac. 4 Uncastlllo 976679082 

Apicola CincO' Villas eU' de Rivas, km 0,600 "" 97666 1439 
Pasteleria Ángel Pérez Tonl. 1 ,~, 97666 14 36 

Agera Juan de Ausma. sin """" 976 65 4267 

Carnic. Ángel Viartola San~,2 976670369 

Ezquegarrl, S. L Mayor, 19 97667 00 17 

Carniceri.a Jesús Pueyo Juan .lose.llmffiez "'" 9766662 86 

Secadefo de Jillmones 
B """ 8 """ 

976 317969 
Conservera del Plepirineo, Carrnno Vrrgen """"'"' 976679042 
S. Coop. ~ lcreto, 16 

Viñas de Cinco ViUas /parragUl!Te, 16, S ~ B 976 66 02 23 
Pablo Rived Bamo Nuevo, 72 Uncastillo 97667 94 09 

COOj). San Slbastiin Ramón y Cajal, sin Sleila de Luna 976 686239 
PasteIerY Delfi .. Puente. S. C. Avda Zaragoza, 16 50< 948888116 

Pa~eri.a Matilde Garcés Mayor; 13 I\.vas .. EJea 976 676029 

Carniceriol a.sa Causin Maria ltRsa de Mar tl lac. 3 Uncastl llo 9766791 63 

Coop. Virgen de i;J, OrTVa, 5.C.L Ctra_ i udela, sin '''' 976 66 09 40 
Horno de Jeña Tamarite la VIf9i!'"1, 30 '''''' 97667 01 31 

Panadería Horno de Biota Mayoi',16 ,O". 976 5703 59 

las Ca~linas Aurora, 7 Prnsoro-EJea. 976673665 

COOj). San José ""'''' 976 6751 43 
Coop. San Miguel V"",", 

cal de marca para lodos los productos aso
oados. EXISte, asimismo, en el seno de la 
asooao6n un transfondo social de1inido. 
estamos. convenodos de que podemos con· 
tflbw a que los valores anadidos de nues
tras producaones se fijen en la comarca y a 
que se genere un áu'lamismo oue contribuya 
a asentar población y empleo en el mundo 
'ural exISten finalmen:e múttlpte'5 proyeaos 
e ideas de comercializadon que ya estarnos 
empezando a por.er e'1 marcha. En la Feria 
Comarcal de EJla de los Caballeros va1'l'105 a 
estar presentes COl'1 dos 5tands y en ellos el 
consumidO/' y los pos,ble~ distnbuldores ~an 
a tener la oportunidad de conocer de pwne
<a mano nuestros producrcs. 

CAAlos GAAQ.t, PEÑA 

~ OE Au.D;os CE: CINCO Vws 

Tortas de manteca, bollos 
de Ifftle, t'Spal'\oletas, tOi"taS di.' ams 

MIE'I, polen. jalea lfil. I'lldromie!, \fmo melado 

ZOCOtTOtleS (almendras ganaptl'ladas), 
pas:.elena artesana 

Quesos de cabra y Oo'e)a, queso en acetre 
"" ",, 
longaniza, c:honzo, COSTilla y Iorro en acerte 
de oliva, embutldos freo;.:os 

Jamón serrano bodega, d'lorizo, 
longaniza, salctlld'las 

Chorizo,longarua, mon:iIlas, bolas 

Jamor;es 

Patés ~lta.es: setas con especias, 
ptmtento asado, oit~iJS con cebotla 

Vino eco~ ICO 

Queso curado él ove¡a, semicurado, 
en acerte, aemas, (miadas 
Vno y aceite de okva 

Toffes.. choroIm. gUll1ache, I IJITOn, pastas 
~anadas, g!onas 

Farinosos, ¡orta de manteca, ce anis, de coco 
mantecados, fulratres 

SakhlChon, longantza, cnonza, morolla y !:da, 
COIl5efVa5 c!rmcas 

Atroz. p!mtenlOS del piquiIIo, totna"..e en ~eM 

Pan de leña, tO'US huecas, 
maceradas, de alma. antS o manteca 

Panes espeoales, maIIorcas, a!rnas. 
en5aImadas. I!SpilñoIetas, aniS 

Frutas ecologlCiJS: p!!fa'S y manZ<lnas, 
zumo de mat'lzana ecoióg¡co. compota 

Garbanzos, arroz, ~1lii9J$ 

Arroz lI'ltegral 
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pulsos organizativos 
I sector ico y privado 

LA INDUSTRIA AGROALlMENTARIA EN ARAGÓN 

OpiDiOM!!. ltna¡.,"tn de la me>.! reOOn.:b ... y".~ ...Qr:;anc:ao:i.:mcs pan el desa
rmllo Jo, b. mdu<tTl2 .1j.·I\uhTTl<.Tlron3 Jc .~ •. 

El pasado 7 de noviembre se celebró una 1M "redonda con el titulo .O~aniuciones pa~ el desarrollo de la industria 
agroafimentaria de AragonJl, dentro del Curso Internacional sobre E(~:tno~la A9r~hmentana. Este c:-~. que CU~plKI su 
decima edición, reunió a 33 participantes de 16 paises, en su mayona latlnoamencanos. en el SerYIOO de Invesbgaoon 
A9roalimentar~ (SIAl, Durante un mes han seguido diversas ensenanzas Impartidas por expertos de universidades, cen
tros de investigación y emPAesu privadas. Asimismo. visitaron diversas industrias agroalimentarias e i~tucion~ de la 
region. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Diputación General de Aragon {DGA}, de la Agenoa Espanola de 
(ooperac.ión Internacional (AEO) y del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA). 

LUIS MIGLEL ALBI5C (*) 

A ffie:i3 redonda tenía como finalidad recoger I~ 
opiniones de exren()S, tanto del sector rúblico 
como prh'ado, para que eX'pu~ieran los e:sfuer:~ 
que, de una manera colectiva, se hacen para el 
desarrollo de la indusrria agroalimentaria en 
Arag(¡n. Participaron Pedro Aibar, pre-ideme 

del Consejo Regulador de la DenominacIón de Orlb~n 
Campo &1')3; Javier Aísa, presidente de la Asociación 
Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA); 
Oememe Garcés, director gt.."Deral de lndustriali:ación y 
ComerciaH:ación Agraria dd Departamento de 
Agriculrum de la DipumciÓfi General de Affigón, y Jesús 
Lópe:, subdirector gerente del Instituto A~oné:s de 
fomenro (IAF). En e:..te escrito S{" pretende resumir sus 
imer\'encioncs e introducir ¡l1~,'unos comentarios acerca 
del tejido úrgani:atÍl'o dl.!crás del desarrollo de la industria 

agroalimentaria en Ardf!ón. 

D enominación de O rigen Campo de Borja 
La Denominación de Origen Campo de Borja ha cum~ 

plido 20 años. Un buen períoJo de t.iempo como para pen· 
sar que el progreso es el resultado de un esfuer--n continua
do en el que ~ van cubriendo etap;lS. Si bien es imporrnn~ 
te mirar hacia el fururo. no lo es menos hacer una an.,-í.lislS 
retrospt:ctivo. El ámhiw rural depende mucho del buen 

" 

desarrollo de las denominaciones de origen, que en el caso 
de la 0.0. Campo dI;! Borja abarca a l6 municipit'ls con 
2.500 familias asociadas a este empeño común. Hl:Iy que 
resaltar que la mayoría de los núcleos rurales son pequeña:.. 

salvo en el caso de Borja con 4.500 habitames. 
En la úlnma décaJa hay una enorme mejora en la cali

dad de los vinos que oS\: ofrecen y un gran crecimiento en 
las e.xportaClones, pue:. la müad del \'ino elaromdo se 
e.xporra. 1'0 ob~tante, no solo son las c.ifTas las que deben 
recoge~, sino el enorme esfuer:o empresarial que se ha 
efectuado para llegar a estOS ~ultados. Además, si las 
condiCIone. acompañan, se debería alcan:ar la:. 15 millo
nes de botellas en 1 6 3 años. Esto supone admitir que a 
lo Il:Ir¡.,'o de las dos décadas, pero sohre todo en la última, 
se han c:.tablccido las bases para un crecimiento conti
nuado oo:.ado en el e:..fuer:o colectivo de viticultores. 
empresas vinícolas, consejo regulador y el sector público. 

La A sociación de la Industria Agroalime ntaria 

de Aragón 
La primerd pn:ocupaci6n de 1<;1 Asociación es conse

guir que, a ml\és del ~fuer:o colecti\'o de los asociados, 
haya una industria <;Igroaliment(lria en Aragón mi!. efi

ciente. Para ello lucha porque haya un mayor número de 
afdiados y que conjuntamente se esrable-can las condl-

• 

ciones idóneas para aumentar la competitividad de la 
agroindustria. Los afiliados facturan alrededor de los 
140.000 millones de peseras, lo que se estima que supone 
alrededor del 40% del toral facr:urndo por la agroindustria. 

Hay lelOS de la industria que la Asociación quisiera cola
borar en consegUIrlos.. Un importante objetivo es adecuar la 
fonnación a las expectativas y necesidades de los empresa
rios, peLO ha)' dificultad en encontrar alumnos atraíJo:-, para 
el tipo de enseñaruas requeridas. l-labria que intentar hacer 
un m::lyor énfasis en el sistema dual alemán, en el que se 
hace compatible el trabajo en la empresa y la formación. 

La competitividad hay que buscarla por disnmos 
camlnos, como la e..xplotación del é.,"-iro de la innovación, 
la competición en costeS, la promoción exterior y la cre
aci6n de centros técnicos .sectoriales, con /:":;pecial énfas.b 
en cárnicos y derivados de celeales. Todas estas activiJa
des, cada empresa tiene que tenerlas rnu) presentes. pero 
la actuación colecri'l."'3 puede facilitar la transmisión Je 
conocimientos e impulsar acciones para una mejor y más 
pmenre mdustria agroaHmentaria en Araflón. 

La Dirección General de lndustriali.::adón 
y Comercialj~acjón Agraria 

Hay muchos a:spe:O.:lS qut" son de '>U lOCumbenc.ia, pelO 

habrla que resaltar: el fomento ~' conrrol de la calidad. el 
fomc:nto asociativo, impulsar la industria agropecuaria, ayu
dar a las coopeffiti\"aS como moror del cambio rural en su 
faceta agroindusoia~ promocionar los pmcluc.ms agtoali
menmrios de Aragc:ín, facilitar y tran:.1D.itrr W ayudas exis
tentes para el dt!Sarrollo de las empiesas agroindusuiales, etc. 

Desde la Diputación Genera[ de Aragón es I~rico que 
exista una preocupación por el papel q ue la agroimlustria 
tiene en la vertebraci6n del terrirorio y en la fijación de 
población en áreas con baja dt:n~idad de población, por lo 
que pnne de su.'i actuaciones están dirigidas en esa di rec
ción. También 5e considera importante coordinar las 
acciones entre los productores de materias primas, la 
rransformación y la distribución, planteamiento muy 
acrual en la búsqueda de una mayor competitimiad en el 
sistema agroalimentario. 

La Iahor, en definitit"3., consiste en piOpiciar el ambien
te más idóneo para el desarrollo de la indlboia agn)3.li~ 
mentaría. con tma panicipación en las ayudas econ6mi~ 
y como Lnterlocutor entre los distintos estamentos del sis
tema agioalimentario. en hecho que es inJudable es la 
apuesta, desde la OOA de dinami:ar ~' de poner tOOos I~ 
medios a su alcance prua contar con una industria agroali
-nentaria que esté en consonanc.ia con la bondad y volu
men de producción de materias primas ab'r3.rias en Aragán. 

El Instituto Arago nés de Fomento 
Esta institución fue creada en 1990. Dependiente d..: 

la Diputación General de Aragón, tiene los objetivos 
rípl.;os de una agencia de desarrollo regional, con especial 
é.ntt:i:, I;!n el desarrollo económico, empleo y equilibrio 
inter erritoriaJ. Actúa mediante subvcnciones. présta-

Jornadas Internacionales 

mos, avales. etc. si bien :sus actuac.iones son tendentes a 
refor:ar y aumentar los intangibles en las empresas. 

En este caso se pan ía siempre de la e laboraci6n de pla
nes estratégicos, mediante los que se llegó a la co nclusión 
de que era necesario aumentar el tamaño de las empresas 
existentes, impulsar empresas liJeres en cada denomina
ció n e invertir capital en aquellas empresas que cumplie
ran las condiciones establecidas. Su apucsm ha tenido 
unos resultados positivo:; y ha supuesto un buen ejemplo 
a seguir. Una Ve! cumplidos sus iniciales objetivos, cabe 
la posibilidad de que sw acciones en las distintas empre
s."lS pasen a manos de inversores privados. 

Su actuación es complementaria, pm [o ramo, a lo 
explicado en el anterior aparrado de [a Diputaci6n 
Genl:!ral de Aragón. El perfil de sus acciones es más cer~ 
cano al propio ámbito empresarial, con una concentra~ 
ci6n en un menor número de empresas y -'ieCtores, aunqu~ 
con el objetivo final de crear y aru<far a las emprCS-'h p'dra 

que :>ean competitivas. 

Reflexión fi nal 

Con demasiada frecuencia a lo largo de los años, :;c 

han escuchado voces críticas y algunas Jescalificaciones 
enne las personas que trabajan en cl sector público r en 
el pnvado. La competitividad en la que escamos inmersos 
toJos exige una colaboración iruensa entre el sector pri
vado y el público para poder, enrre todos, potenciar y 
desarrollar la indlbi:ria agroalimeruaria en Aragón. 

Las actuaciones de las empresas, de una manera indi
vidual, no resultan todo lo efectivas que fuera de desear. 

ya que la pertenencia a organi:aciones de distinta natura
lez::¡ refuem sus logros empresariales. Las denominac iones 
son un buen ejemplo de los objetivos que se pueden 
alcan:ar enrre varias empresas y colectivos humanos. 
Individualmente nunca hubieran podido llegar hasta 
donde han llegado. Las empresas agroolimentarias de 
Arngón, a través de su asociación, deberían Ir consij;{U ien~ 

do una mayOr fonale:a que penniuerd plameaT"'e reto/> 
mas importantes. Las aJminil>tracione:. pública:. también 
necesitan mrerlocutores fuertes y representativos cuando 
se trata de desarrollar pro~'ectos de cierta envergadura. 

L"l industria agroalimemaria es, en su rro)'Of pane. 
pequeña y mediana. Su distribución en Ara"..ncin es amplia }' 
de su éxito dependerá el que grupos Je población puedan 
.seguir en las áreas rurales. Los moderno:> medios de comu
nicación deben fucilirar el acercamiento entre agroindus
rrias y W :onas urbanas, donde se encuentran sus poten
ciales consumidores. La implantación de agruindu:;tria.s en 
el medio rura1 se ve potenciada cuanJo pertenecen a colee ~ 
t ivos como las denominaciones de origen, que por su natu~ 
raleza tienen que esrar en un territorio perfectamente deli
mitado. En otro caso, la tendencia es a que las empre.sas:>i! 
Instalen cerca de los grandes n úcleos urbanos. 

(*) u~!O, .. o t:E E~A AGlLU;L~. 

Sm\lClO DE b"VE~llGAaOl' AGROALlMENi'AlUA. 
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