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A S T U R I A S

AGRICULTURA FAMILIAR Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO: EL CASO DE

Cá nd i d a  P a ñ e d a  Fe rnández

1. INTRODUCCION: A G R I C U L T U R A  Y E M P L E O

Los p r o c e s o s  de c r e c i m i e n t o  van a c o m p a ñ a d o s  de t r asvase s  

se c t o r i a l e s  y, en concreto, ae la p é r d i d a  de i m p o r t a n c i a  de la 

a g r i c u i t u r a  en la act i v i d a d  económica. Por ello par e c e  lógico 

oe nsa r eme en zonas  r e l a t i v a m e n t e  d e s a r r o l l a d a s  la po si bl e 

contri d u . c i  ón de la a g r i c u l t u r a  ai m a n t e n i m i e n t o  o a la gen er ación  

■Je empleo no p u e a e  ser relevante. Sin ne gar la validez de este 

p l a n t e a m i e n t o  g e n e r a l , cabe m a t i z a r l o  s e ñ a l a n d o  que si bien el 

d e c l i v e  de la a g r i c u l t u r a  va a c o m p a ñ a d o  de la d i s m i n u c i ó n  de su 

nú m e r o  de empleos, esta d i s m i n u c i ó n  se p r o d u c e  más lentamente, ae 

tal ma n e r a  que s u e l e  e x i s t i r  un d e s a j u s t e  en el t i e m p o  e ntre el 

c a m b i o  est ru ctura l en el valor a ñ a d i d o  y el ca m b i o  estructural en 

el empleo. Asi, en al ca s o  de Asturias, la a g r i c u l t u r a  sólo 

s up o n í a  el 15.17. del PIB regional en 1955 y desde e n t o n c e s  na ido 

p e r d i e n d o  t e r r e n o  h a s t a  s i t u a r s e  en u.n 3.87. en 1985. En 

definitiva, el c a m b i o  e st ru ctural  en el valor a ñ a d i d o  (definido 

por la igu al ac ión de los p o r c e n t a j e s  de valor a ñ a d i d o  g e n e r a d o s 

en la a g r i c u l t u r a  y en la industria) ya se h ab ía  p r o d u c i d o  an tes
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ae m e d i a d o s  de los cincuenta. bin emoargo. si se ob serva la

e v o .1. u c i ón ael emol eo, se 1 i ene aue i a agr i cu 1 tura asiur i ana 

absorbía en 1953 el 35% del a m a l e o  regional y to dav ía  se 

enconr.ra.ua en aauei 1 a éaoca por encima de la industria en cuanta 

al em p l e o  se refiere. Fue p r e c i s o  llegar a los años ses enta 

(especialmente d esde 1966 en adelante. véase g r á f i c o  1) para 

lograr el ca m b i o  estruc tur al en el empleo. Ca mbio que, en todo

Cc-.so, no supuso 1.a c aí da  f u l m i n a n t e  ael em p l e o  agrario. Antes 

bi e n , d i c n o  sector ab sorbe a las altu ra s ae los o c h e n t a  en torno 
al 207. (21.3’/. en 1985) ael em p l e o  regional y, en consecuencia,
emplea tres ve ces más a c t i v o s  que la c o n s t r u c c i ó n  y un po rc e n t a j e

de ac tiv os  eaui val ente al '757. de los e m p l e a d o s  en la industria. 

En definitiva, la capacidad, li mitad a y decreciente, de la 

a g r i c u l t u r a  para m a n t e n e r  o gen erar emp i e o  pu ede  ser relevante 

en las zonas en las que, co mo ocu r r e  en Asturias, hay to dav ía un 

volumen s i g n i f i c a t i v o  de p o b la ción en a ic ho  sector.

Una vez que se ha vi sto que  la a g r i c u l t u r a  p ue de  jugar un 

papel r e l e v a n t e  en d i c h o  cometido, pa r e c e  o p o r t u n o  señala r que el 

que vaya a em pl ea r más o m e n o s  p o b l a c i ó n  d e p e n d e r á  en gran me dida  

de las p o l í t i c a s  s e g u i d a s  en este sector. A este r e s pect o y

esquemat iz ando, p o d r í a  h a b l a r s e  de dos g r a n d e s  est rategias: una,

de c orte producti vista, con la que se p r e t e n d e  aument ar la

aroducti vi dad y, en c o n s ecuenci a,  d i s m i n u i r  el nú m e r o  de activos 

en el. sector y, otra, de c a r ácter  c o n s e rvacio ni sta, cuy o  objetiv a 

es la c o n s e r v a c i ó n  del medio  a m b i e n t e  y de las es t r u c t u r a s

a g r a r i a s  tra di cionale s.  La p r i m e r a  en l a z a  con el Plan Mansnolt v



i<31 5e a u n d a  astá en 1 inea cun i a => rai_umendai_i ones de i a Co m i 3 1 on 
de las C o m u n i d a d e s  E u r o p e a s  en su Libro Verde. La pr im e r a  supone 

la acei >:■:? r a c x ó n a e 1 p ro ce s o d e d estr u c c 1 ó n del ema 1 e a a q r a rio y ,• 

por tanta, la ne c e s i d a d  de buscar a l t e r n a t i v a s  intra o extra 

sectoriales, m i e n t r a s  aue la segunda es más favorable oara el 

m a n t e n i m i e n t o  ael e m p l e a  aun cu ando sea más problemáti ca en 

té rmi nos de eficienc ia. Por lo demás, la ap lic aci ón de una u otra 

e s t r a t e g i a  a de una c o m b i n a c i ó n  de a mb as dependerá, por un lado, 

ae cual de las dos se c o n s i d e r e  más c o n v e n i e n t e  en cada época y, 

por otro, de las c a r a c t e r í s t i c a s  de la a g r i c u l t u r a  de cada zona* 

Es por esta úl ti ma razón por la que se inicia este  tr ab a j o  con la 

de scri p c i ó n  de los r a s g o s  bá sicos  de la a g r i c u l t u r a  asturiana. 

Póster i á r m e n t e  se d e s c r i b i r á  la p o l í t i c a  a g r a r i a  d e s a r r o l l a d a  en 

A s t ur ia s r e c i e n t e m e n t e  y, sin entrar en su valoración, se verá si 

es c o n e r e n t e  con el o b j e t i v o  de m a x i m i z a r  ei em p l e a  agrario. 

Finalmente, se s u g e r i r á n  p o s i b l e s  lí ne as de ac tuación que sean 

c o m p a t i b l e s  con d i c h o  o b j e t i v o  y que c o m p l e m e n t e n  o sean una 

a l t e r n a t i v a  a las p o l í t i c a s  v i g entes  h a s t a  ahora.

2. RASGGS PRINCIPALES DE LA AGRICULTURA ASTURIANA

2.1. Las rnacromaqni tudes del sector agrario asturiano

El cu a d r o  1 m u e s t r a  las macromaanitudes de la a g r i c u l t u r a  

a s t u r i a n a  en 1985. Co m o  se p ue de apreciar, la a g r i c u l t u r a  de la 

región p r o d u c í a  en d i c h o  ano un Valor A ñ a d i d o  Bruto de 3 3818



¡ni 1 ¿ones ae pesetas, lo uue  ai gni f i cana que acor cada uno de los 

/ / 043 entol eos e x i s t e n t e s  en el sector se a enerarían 4 3 8 9 4 9  Des etas 

;í~.n iJiC’io a Vi o la r en ta  oer cáoi ta aso añ o i a era iaual a 630171 

p e s e ,;r. asj = L a i'"‘ r o u u c ción I o t ai se a o r o x i m a P a a los / 4 tn i I rn i í 1 o n e s 

ce ae se r a s  v su cu arta b ar re  se d e d i c a b a  a R e e m p i e o  (26.7'/.) , 

f u n d a m e n t a l m e n t e  en f o r m a  de bastos para el aañado  vacuno. ia 

P r o a u c c i ó n  Final se a c e r c a b a  a los 54 mil m i l l o n e s  de peseta s y 

3a ci i. v i q . a en t.r e e 1 Va 1 or Añadid o B rut o va mene i o n a d o  y los 

Ga stos de Fu era  del Sector. los cu a l e s  suoonian el 39% de la 

F'roducci ón Final de la a g r i c u l t u r a  asturiana.

2.1.1. Los Gastas de Fuera del Sector

Los Ga stos de F u e r a  del Sector han ido a u m e n t a n d o  año tras 

año, d u p l i c á n d o s e  su p o r c e n t a j e  sobr e la P r od uc ción Final Agrari a 

e n t r e  1973 (18.4%) y 1982 (37.6%). Es ta evo l u c i ó n  na es más que 

la c o n s e c u e n c i a  da la esp ecia lizaci  ón h a b i d a  en la agric u l t u r a  

a s t u r i a n a  en las ú l t i m a s  décadas. E f e c t i v a m a n t a , el c a mp es ino 

a s t u r i a n a  se ha i n c o r p o r a d a  al m e r c a d a  en las das sentidos 

pasibles! v e n d i e n d o  más p r o d u c t o s  y c o m p r a n d o  más recursos.

La gran p a r t i d a  d e n t r o  de los Ga s t a s  de Fu era dal Sector son 

los "p ien sos para el ganada", las cu a l e s  su pon ían en 1985 al 

63.27. de todos los gastas. La a g r i c u l t u r a  a s t u r i a n a  depende, 

pues, ae p i e n s a s  p r o c e d e n t e s  dal e x t eri or  en un dobla sentido: de 

fuera de la e x p l o t a c i ó n  y de fuera dei Dais, a'l i mportar se  los 

comrjonantes f u n d a m e n t a l e s  de di cno s piensos. Basta a este ultima



r e s p e c t o  con 1 os s i g u i e n t e s  datos: en .1.983 el maíz y la soja 

s u po nía n el 5 0 7. d e 1 as .i m p o r t a s cl ones a gra r i as esp a ñ o i a s y

(el 947. del maíz 

v de bi do a la 

esta oerdie nd o 

ael r est o de ios

La c a n a l i z a c i ó n  de los Die n s o s  d es de  los p u e r t o s  de descarga 

h ac ia  las ex o 1o t a c i o n e s  la e f e ctúan  e m p r e s a s  p r i v a d a s  de pe qu e ñ o  

tamaño y coooer ativas. A las altu r a s  de 1984 fun ci onaban en 

A s t u r i a s  un as 75 c o o o e r a t i v a s  aue a g ru pa ban a uno s  14000 socios. 

La m a y o r í a  de ellas son muy p e q u e ñ a s  y sólo c i n c o  superaban las 

rn i 1 socios.

Para te rmin ar  con los Ga s t o s  de F uer a del Sector, convi en e 

r e s a l t a r  dos aspectos: la r e l a t i v a  i m p o r t a n c i a  de los ga sto s en

"energía" (8.07.) y la p oc a r e l e v a n c i a  de los gastos en

" f erti li za ntes"  y en " p r o d u c t o s  fit osanitari  os" (0.47.). Estos 

tres d a t o s  m u e s t r a n  au e la a g r i c u l t u r a  a s t u r i a n a  ya se na

:l incorporado al prim er  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o  (la mec ani za ción) y que 

to davía  se m a n t i e n e  a l e j a d a  del segu nd o (el química).

2.1.2. Las principales producciones: la especialización lechera

El c u a d r a  2 m u e s t r a  las orincipales oroducciones a g r ar ia s de 

Asturias. Be p ue ae a p r e c i a r  que la región es e m i n e n t e m e n t e

P  r  D L . C i  i  -3.n  f  U.i ' c"'.iTiv.91 i í.'. .i. f110 H ü  0  ü S  1 □  3  L 5 l 3 Cj O '=> Ü H 1  Ct O  S

y el 767. de i a soja). En la a ctu al idad 

in corD o r a c i o n  de Es o a ñ a  a la CEE, Es ta d o s  Unidos 

i mo or t a n c i a  corno o r o v e e d o r  de Es paña en favor 

pa ises comun itar i os.



na n a d e r a  y,a que ob ti en e en to rna al 787. ae su P r od ucción Final en 

clic no s u b s e c t o r . Dentro ae las p r o a u c c i e n e s  g a n a d e r a s  destacan .La 

qe "carne v ganaoo vacuno" y, sobre todo, la ae i sene. la cual 

por si sola supon e ei 447. de la P r o d u c c i ó n  Final Agra ri a ce i a 

región.

La p r o d u c c i ó n  de .Leche ha a u m e n t a d o  f uertem en te en .Las últimas 

décadas. En 1962 se pr o d u c í a n  350 m i l l o n e s  de litros y 15 años 

más tarde, en 1977. ya se h ab ía  d u p l i c a d o  d ic ha cantid ad (véase 

gr áfico  2). D e s d e  1977 h a s t a  1985 se o b s e r v a  una gran e s t a b il idad 

en la p r o d u c c i ó n  y en 1986 se inicia un de sc e n s o  como 

c o n s e c u e n c i a  de dos de los e f e c t o s  de la en tr a d a  en la CEE: la 

api icación del IVA y de las cu o t a s  lecheras.

Las causas p r i n c i p a l e s  del fu er te au me n t a  de la p roducc ió n 

lechera en A s t u r i a s  son tres: en primer lugar, ei au ment a de la 

renta per c á p i t a  en España, que ha p r o p i c i a d o  el au mento del 

co ns u m o  de p r o d u c t o s  lácteos, en los que se ha pa sado de un 

c o n s u m o  de 6 4 . 4  kgs./ h a b í t a n t e - a ñ o  en 1965 a los 131.8 de 1981. 

En s e g u n d o  lugar, las v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  que en el pl ano 

nacional t ie ne  A s t u r i a s  en d i c h a  p r o d u c c i ó n  al cantar  con un 

clima hú m e d a  v a b u n d a n t e s  praderas, y, en tercero, la po lít i c a  

agraria, que ha f o m e n t a d o  d i c h a  p r o d u c c i ó n  para lograr el 

a u t oa baste ci mi  ento.

La p r o d u c c i ó n  lechera sa o b t i e n e  f u n d a m e n t a l m e n t e  de v ac as  

f r i s o n a s , que, con un r e n d i m i e n t o  m e d i o  de 40 15 1 i tros/va ca-aña,
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En cua n t o  ai cost i n a  de di ena or ad u c c i ó n  lechera se refiere, 

en 1987 se i n d u s t r i a l i z a b a  ei 84.97. ae la oroaucción.  En 1982 

había en A s t u r i a s  44 entbresas y 47 p l a n t a s  en asta rama. De 

ellas, ls seis m a y o r e s  r e c ogían  el 82.27. de la leche tr atada y 

g en eraban el 87.67. de la produ cci ón.

aportaban en 1987 el 847. d« la producción .Láctea de la región.

2.2. Los r e c u r s o s  de la a g r i c u l t u r a  a s t u r i a n a

2.2.1. La ti erra

A s t urias cu e n t a  con unas 8 1 1 0 0 0  h e c t a r e a s  de Supe r f i c i e  

Agr aria Total (SAT) , pero de e ll as  s ólo  3 5 1 0 0 0  (el 437.) son de 

tierr a .j-il (SAL), Suoerf icie A g r a r i a  Util, , El r es to  está 

d e d ic ad a a matorral o forestal. La SAU está d e d icada 

f u n d a m e n t a l m e n t e  a "prados y past iz ales" (917. de la SAU). En 

cu ant o a la t e n e n c i a  se refiere, no hay a p a r c e r í a  y el a r r ien do  

es mí nima por las r i g i d e c e s  lega l e s  e x i s t e n t e s  ha sta los ochenta. 

De ahí que la gran m a y o r í a  de las t i e r r a s  útiles se lleven en 

p r o pi edad (el 847.). El n ú m e r o  de p a r c e l a s  es mu y elevado, lo aue 

hace qu.e en general sean m e n o r e s  de un a  hectárea.

Los p r o b l e m a s  de la p a r c e l a c i ó n  o la t e n e n c i a  son comu n e s  a 

toda la región, o ero no o c u r r e  así con los ap rovec h a m i e n t o s .  El 

mapa 1 m u e s t r a  las c o m a r c a s  a g r a r i a s  a s t u r i a n a s  y en el cuadro  4 

se puede a p r e c i a r  aue si bi en la t i e r r a  c u l t i v a d a  es mí n i m a  en



todas alias (en ningún caso pasa ael 127. de la SAU), las comarcas 

son rnuv d i f e r e n t e s  en cu a n t o  al p o r c e n t a j e  de tier r a s  útiles 

d e d ic adas a "oraoaras v p as ti zales"  y a "terreno forestal". Así-, 

ios "prados y pastizal as" sup e r a n  el listón del 507. de i a SAU en 

sólo tres comarcas: Oviedo, 1 lañes y Gijon. La p r i m e r a  está

situada en la zon a central de A s t u r i a s  y las o tr as  dos están en 

la costa del ce n t r o  y del o r i e n t e  de la región. Obviamente, en 

las de mas c o m a r c a s  p r e d o m i n a  el "terre na forestal".

2.2.2. El trabaja

F'uede de ci r s e  aue na ex isten a s a l a r i a d o s  en • ei campo 

asturiano. Los jefes de las e x p l o t a c i o n e s  (g ene ralme nte el cabeza 

de familia) son de a v a n z a d a  edad. Así, ei 337. tienen más de 65 

a n os y el 627. s u p e r a  los 55. Par otro lado, p r á c t i c a m e n t e  la 

mitad de los jefes de e x p l o t a c i ó n  na se dedican p r i n c i p a l m e n t e  a 

la ag ricultura . En de finitiva, a g r i c u l t u r a  familiar., 

e n v e j e c i m i e n t o  y d e d i c a c i ó n  "a ti em po parcial" son las 

c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  de los a c t i v a s  del c a m p o  asturiana.

2.2.3. El capital

El ce nsa de a a n a d o  bo v i n a  s u p e r a  las 340000 cabezas. El 707.

son va cas y, d e n t r o  de e st as  

lechera. Existe, pues, una c lara 

p r o d u c c i ó n  de leche, la cual na 

ex ist an c o m a r c a s  e s p e c i a l i z a d a s

últimas, el 807. son de aptitud 

especial ización regional en la 

impide, par otra  lado, aue 

en otras p r o d u c c i o n e s  (carne
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•fundamentalmente) o con ga na do mixto. Como se p ueae aprec ia r en 

el cu adra 5, p r á c t i c a m e n t e  solo en las tres c o m a r c a s  en las aue 

o r e d o m i n a n  los "¡orados y p a s t i za les" es mavori tari a l a raza más 

c a r a c t e r í s t i c a  ae la producci ón leeñera, cual es la frisona.

2.3. Las e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s  a s t u r i a n a s

El numera de e x p l o t a c i o n e s  con tie r r a  útil es de 71770, Ello 

su p o n e  aue en p r o m e d i a  cada e x p l o t a c i ó n  tien e unas ci nco 

h e c t á r e a s  de SAU. Est e  p e q u e ñ o  t a m a ñ o  p e r m i t e  hablar de

mi ni -f undi s m o , el cual se ag rava si se t ie ne  en cu e n t a  que cada 

e x p l o t a c i ó n  tiene en t é r m i n o s  medi os  una s  10 parcelas. Ahora 

píen, de nt ro del mini-fundismo a s t u r i a n o  ha y cl aras di-ferencias 

e ntre unas y ot ras  ex pl ota c i o n e s .  F'ara-fraseanao a ürwell cabria 

decir aue son todas pequeñas, per o  un as más p e q u e ñ a s  que otras. 

Así, si se o b s e r v a  la d i s t r i b u c i ó n  de las e x p l o t a c i o n e s  con SAU 

según su s u p e r f i c i e  útil, se p u e d e  a p r e c i a r  que ex isten n o t ables 

d i f e r e n c i a s  e n t r e  las d i s t i n t a s  ci ases de explot aciones, tanto en 

la ti e r r a  c om o en el t r a b a j a  a él capital (véanse c u a d r a s  6, 7 y 

8). En di c h o s  c u a d r o s  se p ue de  aprec i a r  que inclusa las

e x p l o t a c i o n e s  más p e q u e ñ a s  tienen g a n a d a  bo v i n a  y que la

a g r i c u l t u r a  "a t i e m p o  parcial"  está p r e s e n t e  en todas las 

e x p 1o t a c i o n e s , in cl uso en las más extensas.

2.3.1. Las explotaciones "a tiempo parcial"

El f e n ó m e n o  de la a g r i c u l t u r a  "a ti e m p o  parcial" puede ser
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ae-f m i d o  de das formas: b.ien cení a nd o an cuanta  la d e dicac ió n

orincioal de los a c t i v o s  de la e x o l o t a c i ó n  o bien c o n s i d e r a n d o  si 

i os t i c u i a r e s  o sus f a m i l i a s  re ci ban ren ta s o ingres os  no 

a g r a r i o s . Pues d :l en, te ni en do en cu en ta ambas oer soecr. i v a s , es 

Dreciso r e s a l t a r  aue las exo 1o t a c io ne s a g r a r i a s a s t u r i a n a s  de 

menos de cinco n e c t á r e a s  de SAU entran de nt ro de esta ca t e g o r í a  

ai tenar sus t i t u l a r e s  como o c upación  princi pal otra no a g r a r i a  o 

al pe rci bi r p e n s i o n e s  de jubilación cc mo c o n s e c u e n c i a  de su 

a v a n z a d a  edad, A e ste r e s p e c t a  c o n v i e n e  seña lar que los ti t u l a r e s  

de las e x p l o t a c i o n e s  más p e q u e ñ a s  son más viejos (por ejemplo, el 

367. de los t i t u l a r e s  de las exp 1 otac i ones de 0 a 1 h e c t á r e a  

tienen 65 o más años, m i e n t r a s  aue en las e x p l o t a c i o n e s  de 5 a 10 

h e c t á r e a s  es t e  p o r c e n t a j e  baja al 21.17.).

El a s p e c t o  pri ncipal ’ de estas e x p 1o t a ciones  "a tiempo 

parcial", c uya i m p o r t a n c i a  en la a g r i c u l t u r a  ast u r i a n a  es not a b l e  

(son a p r o x i m a d a m e n t e  el 607. de las expl ot aciones ),  es que no

parecen  ser e m p r e s a s  a g r a r i a s  g u i a d a s  por mo ti v o s  de ren t a b i l i d a d  

e s t r i c t a m e n t e  sectorial, sino que es p l a u s i b l e  pensar que en 

el l a s  o pera un c á l c u l o  más complejo. Así, los c u l tivas  pa recen 

g u i a d o s  por una e s t r a t e g i a  de a u t o c o n s u m o  -familiar y la

p r o d u c c i ó n  lechera, aun cu a n d o  está  d i r i g i d a  al mercado, no tien e 

por qué estar g u i a d a  n e c e s a r i a m e n t e  por la evolució n de la 

r e n t a b i l i d a d  del sector, sino que es m u y  p r o b a b l e  que o b e d e z c a  a 

una lógica más amplia, a una r a c i o n a l i d a d  e c o n ó m i a  en la aue el

ac e n t o  no ae p on e t anta en la e x p l o t a c i ó n  como en la casa.
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2.3.2. Las  e x p l o t a c i o n e s  de más  de 5 h e c t á r e a s  de SAU

F r e n t e  a las e x p l a t a c i o n e s  “a ti empo p a r c i a l ", las 

ex p 1o t a c i o n e s  de más ae cin co  h e c t á r e a s  p r e se ntan unas 

c a r a c t e r í s t i c a s  muy aiferent.es: p r e d o m i n i o  de la dedic a c i ó n  a

tiemoo completo, titulares más j ó v e n e s  y una e v ol ución gu i a d a  mas 

por la rentad :l 1 i dad e s t r i c t a m e n t e  agraria. Así, fr ente ai 

p r e d o m i n i o  de la e s t r a t e g i a  de a u t o c o n s u m o  ei ¡ los cultivos, 

c a r a c t e r í s t i c a  de las e x p l o t a c i o n e s  "a ti em oo parcial", las 

e x p l o t a c i o n e s  de más de c i n c o  h e c t á r e a s  tienen una e s t r a t e g i a  de 

c u l t i v o s  de reempleo, para a l i m e n t a r  su ca ba ña ganadera. F'or lo 

demás, su f orma ae p r o d u c i r  c o n t r a s t a  a b i e r t a m e n t e  con las 

e x p l o t a c i o n e s  "a tiemoo parcial", tanto en las in sta l a c i o n e s  como 

en la m e c a n i z a c i ó n  (véase c u a d r o  9), sani d a d  y sel ección del 

ganado, rendi mie ntos, etc..

3. POLITICA AGRARIA Y EMPLEO: EL CASO DE ASTURIAS EN EL PERIODO

1983-1986

3.1. Política aararia y empleo

En la p r i m e r a  parte ae este t r a b a j o  ya se ha in dica do  aue en 

d e t e r m i n a d a s  ar eas  como A s t u r i a s  en las que la po b l a c i ó n  e m p l e a d a  

en el sector ag rario t o a a v i a  es muy importante, d icho  sector 

oueae c o n t r i b u i r  muy s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a la tarea ae ma x i m i z a r  

el em o l e o  r e t e n i e n d o  p o b l a c i ó n  que, en otra co v u n t u r a  ae mayor
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c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  general, sería en a n i s a d a  del sector qor el 

av ance t e c n o l ó g i c o  y el lento aumento cíe la d e m a n d a  de pro ducto s  

agrarios, un i d o s  a la atr a c c i ó n  que s o b r e  la pob la ción rural 

e j e r c e r í a  el resto de la ec on om ía como c o n s e c u e n c i a  dei 

di ferencial  de b i e n e s t a r  e x i s t e n t e  e n t r e  la a g r i c u l t u r a  y el 

m un do  rural y los d emás sectore s y espacios. Es importan te 

resaltar, pues, que el o b j e t i v a  que se p r e t e n d e  lograr no es el 

de aumenta r el e m p l e o  agrario, sino el de ral entiz ar  su 

decrecí miento. D icho de ot ra forma, la me jor  c o n t r i b u c i ó n  que la 

a g r i c u l t u r a  pueoe h ace r al emoieo es no des t r u i r l o  muy 

rápidamente.

El m a n t e n i m i e n t o  de la po bla ción e m p l e a d a  en la a g r i c ul tura 

e xig e e n f r e n t a r s e  a las ca u s a s  que laten tras la e mi gr ación del 

c am po  a la ciudad y de la a g r i c u l t u r a  al r es to  de los sectores. A 

este respecto, es r a z o n a b l e  pe nsa r que es ta e m i g r a c i ó n  se de be en 

gran me dida al diferenci al  de bien estar e x i s t e n t e  entre unos y 

o t r o s  e s p a c i o s  y e n t r e  un os y otros sectores. Por ello, toda 

p o s i b l e  solución al p r o b l e m a  p l a n t e a d o  debe  pasar por la 

r e d u c c i ó n  de dicho d i f e r en cial. En el s u p u e s t a  b a s t a n t e  pro bable 

ds qu e la política a g r a r i a  no pueda actuar sobre ei bienestar  dei 

r e s t o  de los s e c t o r e s  y espacios, la únic a f o r m a  de d i sm inuir el 

d if erencia l es aum entar el b i enestar  de las zonas rurales. Este 

úl timo d e p e n d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  de dos factores: los ingreso s

o b t e n i d o s  por el a g r i c u l t o r  y los s e r v i c i o s  de los aue dispone. A 

mayor d o t ac ió n de s e r v i c i o s  y a ma ya r e s  ingresas, menor sera el 

dif er enci al  de b i e n e s t a r  can las zonas u r b a n a s  y, por ello, menor
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será la e m i g r a c i ó n  del c a m o o  a la ciudad, y, en conse cuenc ia, 

mayar será el empl eo  m a n t e n i d o  en la agric ultur a.

3.2. La ,p_ol’ítica de i n f r a e s t r u c t u r a  rural

De ac ue rd a con la e x p u e s t a  en el p unt a anterior, una pr imera

línea de ac t u a c i ó n  pa ra m a n t e n e r  el e m p l e o  ag ra r i a  as la de

mejora de la i n f r a e s t r u c t u r a  r u r a l , t anto en a q u el las asp ectos 

más d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  can 1 p o l í t i c a  ag raria (ejemplo 

ca minas rurales), como en las r e l a t i v o s  a la p o l í t i c a  regional y 

social (sa tisfacción ae n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  como agua, lu2, 

educación v sa ni da d en tre otras). A este r e s p e c t a  cabe señalar 

que la me j o r a  de la i infraestructura de las z onas rura l e s  na sido 

la principal p o l í t i c a  ag ra r i a  d e s a r r o l l a d a  en Astu r i a s  en el 

pe río do 19:33-1936. lista p o l í t i c a  ha a b s o r b i d o  3218 m i l l o n e s  de 

pesetas en d i c h o  cuatrien io, lo cual su p o n e  el 417. de los

recursos  e m p l e a d o s  en las p r i n c i p a l e s  líneas de actuaci ón  y unas 

10442 p e s e t a s  por cada em p l e a  agrario. Los o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s 

de esta línea de a c t u a c i ó n  han s ido la m e j o r a  de las redes

viarias  y del ha bitat y la e l e c t r i f i c a c i ó n  r u r a l .

3.3. L a política de modernización de las estructuras ganaderas

La ot ra gran v a r i a b l e  que in flu ye  en el bienesta r de las 

a g r i c u l t o r e s  son los ingresos, es t o  es, las re n t a s  ga na d a s  y las 

t r a n s f e r e n c i a s  recibidas. Las rentas  pueden proceder a su vez de 

a c t i v i d a d e s  a g r a r i a s  y no agrarias. R e s p e c t a  a las primeras, es
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claro aue éstas dependen de las d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  r e ali za das 

v ne los ingres os y c o s t e s  de caoa una da ellas. C o m o  va se ha 

l n a i c a c¡ o e .i i a s a g u n d a p a r t e d e este t r a b a .1 o, 1 a a q n c  u 11 u r a 

as curiana se na e s p e c i a l i z a d o  en la oroducci ón lechera. El 1 o 

Sj.qnj.fica aue en di cha  p r o d u c c i ó n  exis te  poco mar cien de m a m o o r a

o n e 1 c a D í t  u 1 o de i n q r e s o s , y a a u e ta nto los p r e c i o s  c o ¿n o 1 a s 

c a n t i d a d e s  están re g u l a d o s  por la Comunidad. Por esta razón, la 

variable f u n d a m e n t a 1. aue p u e d e  influir en la r en ta  d3 los 

aqri c u 1 t ares a s t u r i a n o s  ha de ser la de los costes. Asi pues, una 

se gun da gran linea de a c t u a c i ó n  c o h e r e n t e  con la max i mi zaci ón del 

e mp le o a g r a r i o  es la r e l a c i o n a d a  con la re d u c c i ó n  de costes, que, 

en e.L c o n t e x t o  de los p a í s e s  de n u e s t r o  entorna, en los aue los 

□r ec io s de los p r o d u c t o s  están reguladas, p e r m i t e  aument ar la 

renta y, con ello, d i s m i n u i r  el d ife re ncial r u r a l - u r b a n o , con lo 

aue se i n c e n t i v a  el m a n t e n i m i e n t o  del em pl eo en el sector. Para 

reducir los c o s t e s  se p u e d e  act u a r  en dos -frentes: d i s m i n u y e n d o

el pre ci o de los f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  a a u m e n t a n d o  su 

pro ducti vi da d. En es te s e n t i d o  destacan, en el cas o  a s t u r i a n a  y 

en el c u a t r i e n i o  citado, dos g r a n d e s  líneas de actuación: en

primer lugar, el s alta  c u a l i t a t i v o  experi m e n t a d a  par la sanidad 

de la c a b a ñ a  g a n a d e r a  g r a c i a s  a las c a m p a ñ a s  ae s a n e a m i e n t o 

llevada s a cabo, las cua l e s  han s u p u e s t o  el s a c r i f i c i o  de unas 

27363 c a b e z a s  de vacuno, con un c o s t e  en c o n c e p t o  de 

i n d e m n i z a c i o n e s  de 1101 m i l l o n e s  de pesetas. En s e g u n d a  lugar, la 

c a p i t a l i z a c i ó n  y m o d e r n i z a c i ó n  ae las e x p lotaci on es, aue na 

a p sorb id o en el c u a t r i e n i o  1 9 83-1986  unos  950 m i l l o n e s  de 

pesetas. En c o n c r e t o  y por la vía del R e g l a m e n t a  Estruc tural de
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la P r od ucció n Lecnera, se ha s u b v e n c i o n a d o  a unas 3276 

e plotaci o n es con u n a c a n t x d a d m e d i a a e 40374 p e s e t a s  o o r

e x p l o t a c i ó n  v arto (el 18”í de la me jora efectuada). Con los

r e c u r s o s  m o v i l i z a d o s  por esta vía se ha pro c e d i d o  a la mejora ae 

las e d i f i c a c i o n e s  y a 1 a a a a u i s i c i o n  de maauinaria, de tanq ues de 

r eirigera ci ón ae leche v ae equi a os ae oraen a .

3.4. La p o l í t i c a  -forestal

La e x p l o t a c i ó n  y c o n s e r v a c i ó n  ae los bosau.es puede 

c o n s i d e r a r s e  de sd e dos pe rs pe ctivas:  como otr a  ac t i v i d a d  agr aria

s u s c e o t i p l e  de ge nera r r e n t a s  o co mo una act i v i d a d  "a tiempo

parcial", c o m o  1 emen t a r  i a de 1 ai ganadera. En a mbos c as os influye

p o s i t i v a m e n t e  en ía rent a de los a g r i c u l t o r e s  y, en este sentíüo. 

c o n t r i b u y e  al m.anten i mi ento del e m p l e o  agraria. £n el caso de 

Asturias, y aada la i m p o r t a n c i a  de la s u p e r f i c i e  forestal en la 

región, el peso  de es te s u b s e c t o r  no debe ser despreciada. Pues 

bien, r e s p e c t a  a la p o l í t i c a  forestal d e s a r r o l l a d a  en Asturia s en 

el p e r í o d o  citado, ca be s e ñ a l a r  q u e  se han e m p l e a d o  unos 646 

m i l l o n e s  de p e s e t a s  en t r a b a j o s  r e l a c i a n a a o s  con la repool ación 

de basques, los t r a t a m i e n t o s  s e l v í c o l a s  y la pr ev e n c i ó n  de 

i ncendi a s .

3.5. La política de investigación y formación

Finalmente, v r e t i r i é n o s e  ya al otro c o m p o n e n t e  de los 

in gresos agrarios: las t r an sferenc ia s, toda p o l í t i c a  aue par
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ra zones  as d i v e r s a  tipa (tísicas, sociales, med i oamb i ental e s ) 

t r a n s f i e r a  r e c u r s o s  a. las agricultores, a u m e n t a  sus ingresos y 

a i s m m u v e  la b r e c h a  e x i s t e n t e  r eso set o a las a rea s uro anas, con

1 o c¡ us r a i en t i z a  la em i g r ación ael c amp o a la c i uo aa y man t 1 ene 

el emo i eo agrario. Es en este s e n t i d a  en el que se debe 

c on s i d er ar a 1 a p o l í t i c a  c omu.n 1 1 ar i a de i ndemni z ac i ones

co moe nsatori as a n u a l e s  de los -factores -físicos qu e inciden 

ne g a t i v a m e n t e  en la renta de las e x p l o t a c i o n e s  ae las zonas de 

montaña, A este r e s p e c t a  v como una de las p r i m e r o s  e f e c t o s  de la 

entrada de Es p a ñ a  en la CEE, la a g r i c u l t u r a  a s t u r i a n a  ha r e c ibida  

en 1986 unos 52 6  m i l l o n e s  ae p e s e t a s  que han sido d i s t r i b u i d o s  

entre más ae 13000 e x p l o t a c i o n s  lo c a l i z a d a s  en las areas más 

d e s f a v o r e c i d a s  de la región.

4. SINTESIS V PERSPECTIVAS

4.1. La situación de partida y la política agraria del

período 1983-198A

S i n t e t i z a n d o  lo e x p u e s t o  en la s e g u n d a  parte de este trapajo, 

ia a g r i c u l t u r a  a s t u r i a n a  tenía, e n t r e  otras, estas 

c a r a c t e r í s t i c a s  a p r i n c i p i a s  ae los añas ochenta:

1. Alta p o r c e n t a j e  ae em pl e a s  r e s p e c t a  al total de la región

2. Baja renta.
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3. Al tos Ga st os ae Fuera dei Se ctor en pi en s o s  v bajo s en el 

c a p i t u l o  de f e r t i l i z a n t e s  y p e s t i c i d a s

4. Espec i al i z ac i ón lechera y m o d e r a d a  p roduc ci ón de carne y. 

pa j a  de p r o d u c t o s  a g r í c o l a s

5. Baja s u p e r f i c i e  agr a r i a  útil, d e d i c a d a  Fun da me ntalme nt e a 

pr a d o s  y pas tizales, y g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  de matorral y 

t e r r e n o  forestal

6. Ba jo gr ado ae ar rendamiento,  t e n e n c i a  en propie dad

7. Mu c h a s  y muy p e q u e ñ a s  p a r c e l a s

8. A g r i c u l t u r a  familiar, no asalariados.  E n v e j e c i m i e n t o  y 

d e d i c a c i ó n  "a ti empo parcial" de mu chas titulares

9. C a b a ñ a  v a c u n a  poco saneada. Escasez y o b s o l e s c e n c i a  del 

capi tal

10.D u a l i s m o  en las e x p l o t a c i o n e s  y, d e r i v a d o  de él, d u a l i s m o 

en su d i n á m i c a

Ante es ta situación, la p o l í t i c a  a g r a r i a  d e s a r r o l l a d a  en el 

p e r í o d o  1983-1986 ha int e n t a d o  pa lia r los pro b l e m a s  e x i s t e n t e s  en 

la i n f r a e s t r u c t u r a  r u r a l , el s a n e a m i e n t o  g a n ad ero y La
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tiempo aue se u t i l i z a b a  la po lítica  forestal como un meció para 

c o m p l e m e n t a r  las re nta s de los ganaderos. Además, la mayo r í a  de

los a g r i c u l t o r e s  ae la regi ón se han b e n e f i c i a d o  al final del

pe rí od o (en el año 1986) de las In demniz a c i o n e s  Com oensat or i as de 

Montaña de la CEE!. F i n a l m e n t e  y desde una p e r s p e c t i v a  de más 

largo alazo, se han pu e s t a  las ba ses de la ad ap t a c i ó n  y di fusión 

de la t e c n o l o g í a  con las i n v e r s i o n e s  e f e c t u a d a s  en los cent ros de 

in ve s t i g a c i ó n  a p l i c a d a  y de formación.

D es de  el pu nto de v ista del emp le o y sin entrar en la 

valo r a c i ó n  de la mayor a m e n o r  ef e c t i v i d a d  de c ada un a ' d e  ellas, 

cabe se ñal ar aue to das e s t a s  líneas de a c tu ación son c o m p a t i b l e s  

con la r e ducció n del d i f e r en ci al de bie n e s t a r  r u r a l - u r b a n a  y que, 

en co nsecuenc ia, pueden ay. ■ al m a n t e n i m i e n t o  del empleo

agr ari o .

4.2. Perspectivas (Políticas complementarias)

V i s t a  ya la s i t u a c i ó n  de p a r t i d a  y las p r i n c i p a l e s  p o lí ticas 

d e s a r r o l 1adas en el úl t i m o  perí o d o  del que se d i s p o n e  de

información, p a r e c e  o p o r t u n o  p l a n t e a r s e  si es po si bl e 

c o m p l e m e n t a r  estas p o l í t i c a s  con o tr as líneas  de a c tuac ió n que 

si rvan o a r a  el f u t u r a  y que c o adyuve n a la t ar ea  de ma x i m i z a r  el 

e m p l e o  agraria.
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Me nas cantidad, más  ca li d a d

Las p r e v i s i o n e s  de la C o m is ió n de las C o m u n i d a d e s  E u r opea s en 

su d o c u m e n t o  soore "El f u t u r o  del mund o r u r a l " indican que 

c o n t i n u a r á  en los p r ó x i m o s  año s la r e e s t r u c t u r a d ó n  del sector 

ag rario  y que, como c o n s e c u e n c i a  del a u m e n t a  de los rendimientos, 

sobra rán  a fi na l e s  de siglo  entre 6 y 16 m i l l o n e s  de hectáreas. 

Además, d e s a p a r e c e r á n  m u c h a s  p e q ue ña s e x p l o t a c i o n e s  regidas por 

t i t u l a r e s  de a v a n z a d a  edad y sin p e r s p e c t i v a s  de sucesión. En 

este c o n t e x t o  es c l a r o  aue se gui rá d i s m i n u y e n d o  el nú mero de 

a g r i c u l t o r e s  y que, si se q u i e r e  m a n t e n e r  (y no aumentar) el 

ritmo de d e c r e c i m i e n t o  de los empl e o s  agrarias, es pr ec is a 

o l v i d a r s e  de toda e s t r a t e g i a  de corte producti vist a que pase por 

lograr a u m e n t o s  de e f i c i e n c i a  m o d i f i c a n d o  r a d i c a l m e n t e  el tamaño  

de las e x p l o t a c i o n e s  y, en co ns ecuen cia, au me n t a n d o  las 

produccion es . El a u m e n t o  del tamaña de las e x p l o t a c i o n e s  será un 

p r o c e s a  i n e v i t a b l e  a m e d i d a  que d e s a p a r e z c a n  las e x p l o t a c i o n e s  

p e q u e ñ a s  r e g i d a s  por t i t u l a r e s  de a v a n z a d a  edad. Es un proce so  

inevitable, pero p u e d e  ser lento y, par ello, puede ser 

c o n v e n i e n t e  a p u r a r l o  c u a n d o  las ti erras qued en abandonadas. Ah ora 

bien, toda p o l í t i c a  q u e  f a v o r e z c a  la m o v i l i d a d  de la tierra debe 

estar d e s l i q a d a  de la i n f r a u t i 1 ización de la misma. En caso 

c o n t r a r i o  se e s t a r á  i n c e n t i v a n d o  los a u m e n t a s  de prod u c c i ó n  y 

esta a l t e r n a t i v a  no se rá a c e p t a d a  en una CE E  can i mp ortante s 

p r o b l e m a s  de e x c e d e n t e s  y que es tá i n c e n t i v a n d o  el a b a nd on o de 

tierras. El futura na pasa, por lo tanto, por m ay ores
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jri.uuccion33, sino oar mejore» aroauctos, par oraductos de más 

cai idad. -En este sentido oarece l oqico que, ai mi smo ti amo o que 

sa con tx nua v jrotundi za .La ooi í ti ca de moaernizaci ón del 

suDsector láctea asturiano, se como i emente dicna actuación con la 

puesca en marc na de las medidas necssari as oara me torar i a 

calidad Je la lecna, oues, a igualdad de precio, este aspecto 

puede ser vital oara ooder c o m petir con las producciones del 

r e s t a u e í. a C o rn u ni dad .

Di versi-f i caci ón o integración

La di ve rs iíi caci ón de i as activx d a d e s  es ns c s s a r i a  oara 

com p l e m e n t a r  las re n t a s  o b t e n i d a s  por el ag ri c u l t o r  en su 

ocuuaci on o r inc i o a i . Las orevi si ones de 1 a Comisi ón  sobre este 

asoecto son negartx Vas oues se c o n s i d e r a  que habrá  una di sm inución  

ae las i n v e r s i o n e s  en zonas rurales, p r o c e d e n t e s  del exterior. 

Por alio, se pl an t e a  la n e c e s i d a d  de P asar d ich a d i v e r s i f i c a c i ó n  

en Los p r o p i o s  r e c u r s o s  del mund o r u r a l . A este r e s pe ct o caben 

dos opciones: d e s a r r o l l a  de ls a c t i v i d a d e s  de car ác ter no ag ra r i a  

que se pu edan loca li zar en las areas r u r a l e s  o di versi-f i caci ón 

pur a m e n t e  agraria. En cu a n t o  a las primeras, no oa re ce haber 

mucho margen para las de tipo industrial y entre las 

corresnondi e n t e s  al se ctor t e r c i a r i o  c a b e  habl ar de una muy de 

moda en la actual idad: la del turi s m o  r u r a l . Can inde p e n d e n c i a  de

a ■ j. e a o r i o r i. 1 a s o arso e c t  i v a s parezc a n m u v + a v orabl e s o a r a d i cha 

a c 1 1 v i ci a d , t o m a n d o e n c o n s i o e r aci ó n s u el asti ci dad r e n t. a , 1 o

cierto es aue esta d e m a n d a  es una d e m a n d a  de espa c i o s  na t u r a l e s
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de carácte r e x c e D d o n a l • Por el lo. nocas van a ser las areas cus 

oodrén s a tis fa cer d ich a d e m a n d a  y, en consec uencia, el turismo 

r ur a 1 n o s e c o n vertí rá e n u na a c t i v i u a ci c o m dí em en tar i a r ele vane •-

0 ara i. a ma y or o arte  de di chas areas.

£n c u a n t o  a la dü s i d í I i d a d  de com o ! e m e n  fcar las r e n t a s  de ■ a 

act i v i d a d  a g r a r i a  o r m e i  nal con o t r a s  p r o c e d e n t e s  del s e c t o r , 

r e c e c 1 a r o a u e . c o m o n o r m a q e n e r a .1 , c o n v i e n e a e s a r r o 1 1 a r 

aauelia.'3 or oducc i ones de alt a  e l a s t i c i d a d  r en ta  en 1 as au.e se 

pueda llegar a tener ven r.a.:ias comoarati vas con ex tierna o. Ambas 

reauisx tos san imoortantes; la alta el a s t i c i d a d  r en ta  nará que 

haya una c r e c i e n t e  de ma n d a  para di chos p r o d u c t o s  y las venta .¡as 

c o m o a r a 1 1 vas oermiti r A n p r o d u c i r l o s  a c cj s t e s m u y comDetitx v o s . A 

este r e s o e c t o  y para ei caso de Asturias, parece  e v i d e n t e  que ¡a 

diversi-ficacx ón te nd rá cuca ve nir  dei d e s a r r o l l o  ele o r oducc iones 

con futura. Par ello, no cabría, par ejemplo, p l a n t e a r s e  la 

revi tal ización de un c u l t i v o  tan tradicional como ei de la faba, 

cuyo c o n s u m a  na venida d e c a y e n d o  año tras aña d u r a n t e  las últimas 

décadas. En c a m b i o  sí t e n d r í a  se nt i d a  oor ej em a l o  el desa r r o l l a  

de la p r o d u c c i ó n  forestal, que, oor su c r e c i e n t e  d e m a n d a  v por su 

im p o r t a n c i a  en Asturias, o a d r í a  ser una fu ent e r e l e v a n t e  de

1 ngresos comolementari os.

La d i v e r s i f i c a c i ó n  a g r a r i a  p uede logr arse oor lo demás por 

otra vía distinta, cual es .l a  de d e s a r r o l l a r  a a u e l l o s  cul ti v o s  

q u e , a o a r t. e de c orno i e m e n t a r 1 a s r e n t a s d ei a a r i c u i t or . s e a n 

co mo lemen tari os de su ac 1 x v i d a d  o rin ci o a 1 . En es t e  c aso o u e de
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D a s i b í  e a L.e e a g r i c u l t o r  a s t u r i a n o  p ti a i  e r a  a u m e n t a r  s u s  r a n e a s  

u r, 1 1 t  ti v e n u o r  s c u r  s o s a i a1 n o s a 1 a a x o 1 o t  a. c i o tí o o r  o c r  o a 

p r  q c:l u c i c¡ cj s ü e n t. r  o o e e i 1 a < ü o v  i  a m e n t e .  e s t  p  s  ó 1 o s e r  i a f a c 1 1 b x e 

s i  se l o g r a  o r o ü u c i r l o s  a un c o s t a  a u e  s e a  c o m o s t i t i  v o .  t s t o

m 1 t i m o  c: a el a. v e z  d u. a ti a 5 ^ r  más o r o b a o l e  h a P i a a c Li enta (.i a 1

e n c a r e c  i m i  en t o  auw h a b r á  en 1 o s  o i  e n s o s  como c o n s e c u e n c i  a de  1 a 

e n t r a d a  en l a  CEE y l a  p r o g r e s i v a  d e s a p a r i c i ó n  a e l  m a í z  a m e r i c a n o  

d e l  i n e r c a a o  e s p a ñ o l  .

E. n d e 'f i n 1 1 i v a. v i*r e n t e a. 1 a. i n c i e r t a o i versi i' i c a. c i u r i n o

aararia. (turismo rural ) , qu i z á s  c o n v e n g a  d e s a r r o l l a r  la segura

o i v e r s i 1 1 cación sector ial (subsector forestal) y trente a la 

d i versi f i caci £>n no articulada, q u i z á s  sea o o o rtuna la

d i v e r s i t i c a c i ó n  vía int eg r a c i ó n  de los s u b s e c t o r e s  agrícola y 

ganadero.

Transferencias y media ambiente

La f i l o s o f í a  de la P o l í t i c a  Ag rar ia Común na c a m o i a o o  en los 

años ochenta. Asi, se ha oa s a d o  d e s d e  el tradicional 

s o s t e n i m i e n t o  de r e n t a s  vía pr ec i o s  e i n t e r v e n c i o n e s  a un sistema  

en el aue ei m e r c a d o  cac a  vez es más r e l e v a n t e  v en el que son 

posibles, oor i o tanto, ca í d a s  ae oree ios, aue serán comoensacias 

an a l g u n o s  c asos <exdí o t a c i o n e s  oeauenas. zonas de mont a n a  entre 

otros; m e d i a n t e  av uaas directas. La filosofía está. pues, clara v
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ma y o r  o menor  r a o i a e z  c o n  l a  au e  s e  o en a an en (iia rcn a  o t e n  as  

t r a n s - f  e r e n c i  as  v  en l a s  c a n t i d a d e s  d e s t i n a d a s  a e l l a s , ,  Como 

s en a  i a l a  C o m i s i ó n  en “ E.i. - f u t u r o  d e l  muña o r u r a l  " ,  “ se o u e aen  

j u s t i f i c a r  medi c i as  de  f o m e n t o  o c o m p e n s a t o r i a s ,  i n c l u s o  oe

ca rácte r permanente, con f i n a l i d a d e s  mea io am b i e n t a l  e s .......en a

me d i c a  en a u e _se___con vi e r t a n__en _un bien pú bl ico_necesari o_y

a p r e c 1 a d o ". Es o b v i o  que esta "medida" d e p e n d e r á  ae la evoluc ión  

del es tado de opin i ó n  de los c i u d a d a n o s  c o m u n i t a r i o s  y cel peso 

p o l í t i c o  de las n a c i o n e s  y areas d e n e f i c i a d a s  y p e r j u d i c a d a s  por 

d icha política.

4.3. Alternativas: la agricultura ecológica y las nuevas 

tecnologías

La a n r i c u i t u r a  e c o l ó g i c a  c o m i e n z a  a p o p u l a r i z a r s e  en los años 

setenta, con la c r i s i s  energética. Pósteri árme n t e  vuelve a 

re na ce r en los o c h e n t a  deb i d a  a la c r e c i e n t e  e v i d e n c i a  sopre los 

r i e s g o s  oara la salud y el m e d i o a m b i e n t e  del uso de ios pro ductos  

químicos. Así. se ha c o n s t a t a d o  aue el c o n t a c t o  con p esticid as  

o c a s i o n a  d e f e c t o s  de nacimient o, cá ncer y ot ros problemas. Por 

ello, no es est'•ano aue naya una c r e c i e n t e  pre o c u p a c i ó n  v un 

r e n o v a d a  inte r é s  oor este tino de agricultura. El mismo 

D eo a  r t a m e n t o d e A a r i c u l t u r a  de los Estad o s L.J n idos h a res a 1 t a d o 1 a 

i m p o r t a n c i a  ae la i n v e s t i g a c i ó n  v -formación en "sistema s a g r arios  

a l t e r n a t i v o s  aue d i s m i n u y a n  u o p t i m i c e n  el uso de recur sos
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o o s i c i o n  . s e t  a a r i c u l  t o r  v  d i s m i n u i r í a  i a  d o s i d í  1 i d a d  c e  e f e c t o s  

n e o  a  ■ ¡. v o s  o a r  a  0 1  m e o  i  o  a  íí i í.d 1 >™n 1. & ■

L.a a g r i c u l t u r a  e c o l ó g i c a  s e  c a r a c t e r i z a  o o r  s u s t i t u i r  l o s  

p r o d u c t o s  a u i i n i c o s  o o r  t i e r r a »  t r a o a j o  y  g e r e n c i a ,  ün e j e m o i o  

c 1 o 1 c o <•:. e r  ¡. a i a r  a t  a c i 0 n a e I e g u m 1 n o s a s o a r a  r e  ci u c i r  1 a s o e s t e  s  y 

p a r a  f ac  1 1 1 1 a r  .1 a n u t r  1 c 1 on c¡e 1 s u e l  o .  La  a g r i  c u  11 u r a  0 c a l  ó c i c a  

no e s ,  o o r  1 o d e ma s ,  u n a  v u e l t a  a l  o a s a d o .  Coma s e ñ a l a  Maddens  

" l a  e s e n c i a  de e s t e  e n f o q u e  na es  e i  r e g r e s a  a l a s  t e c n o l o g í a s  de

i a s ci e c a d a s  o 31  g 1 o s  a n t e r  1 o r e  s , s i n  o q u e e s  u n a  c o mo i  n a c i  ón de  

1o m0 j o r  a e 1 a m o d e r n a  c 1 e n c i  a y  t e c n o l o g  ía a g r a r i  a c o n  i a 

e x o s r i e n c i a  o r á c t i c a  cíe l o s  a q r  i c u  i c o r e s ,  q u i e n e s  e s t á n  

s a s t i f c u v e n d o  ae  u n a  forma  p r o v e c h o s a  s u s  c o m o r a s  ae  a o o n o s  y  

o e s t i c i a a s  p o r  c a p a c i d a d  de  g e s t i ó n " .

L a  a g r i c u l t u r a  a s t u r i a n a  o u e a e  a d a p t a r s e  a e s t e  t i p o  de  

a g r i c u l t u r a  p u e s  p a r t e  de  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  a a r a  e l l o :  un

b a j o  u s o  de  p e s t i c i d a s  y  f e r t i l i z a n t e s  y u n a  r e l a t i v a m e n t e  

a b u n d a n t e  d o t a c i ó n  d e  mano d e  o b r a  o a r a  l l e v a r l a  a d e l a n t e .  En 

t o d o  c a s o ,  i cj d i c h a  no a e b e r í a  l l e v a r  a u n a  n u e v a  moda b a s a d a  en 

l a  a g r i c u l t u r a  e c o l ó g i c a ,  o u e s ,  c a n  i n d e o e n d e n c i a  de  l a  s e n s a t e z  

de s u s  p r e m i s a s ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  e s t a  a g r i c u l t u r a  no e s  v i a o l e  

en un c o n t é x t o  de 1 i b r e  m e r c a d o ,  p u e s  m i e n t r a s  l o s  a g r i c u l t o r e s  

s e g u i e n  p o r  i a i d e a  ( p o r  l o  demás muy r a z o n a b l e )  cíe m a x i m i z a r  

l o s  d e n e t 1 c i a s ,  s e g u i r á n  d e m a n d a n d o  p e s t i c i d a s  v  f e r t i l i z a n t e s
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h a s t a  un e x t r e m o  c u e , s i  e n o o  c e r c a n o  ai. o o t  i mo o r í  v a a a .  á u c e r a  

c o n  c r e c e s  e.L o o t i m o  s o c i a l .  . l .a r a z ó n  e s  c i a r a :  e x i s t e n

e >•: tei - 'na i. i g a c e v  mi e n t r  as  no s e  i r t t e r n a i  i  c e n  no n a b r á  un earooi o  

en i a  c o n d u c t a  a e l  e m p r e s a r i o .  c.n e s t e  s e n t i n a  y  en i a  medí  a a en 

au e  l a  s o c i  eoaci c o n s i d e r e  o a o r t u n o  e l  d e s p l a z a m i e n t o  n a c í a  i .j 

a a c" :i. c u  1 1. ■. j. r  e c o i o g i c a , o a r e c e  i n e v i t a b l e  a l g a  n t  i □ o a e 

111 r. e r  v e o c i  ó n a u □ 1 i c a . rt n o r  a o l a n ,  c u a i a u i e r  f o r  m a o e i n t  e r  v  e i i c i o n 

a u e  s e  u t i  i. i c e  v a  a t e n e r  c o s t e s ,  d i an en más b a j o s  b e n e f i c i o s  o 

Di  en en más a i  t a c  p r e c i o s ,  Y es  a a u i  o r e e  i samen r e  a o n c e  d o c r í a  

i n t e r v e n i r  la. C o m u n i d a d  v í a  t r a n s f e r e n c i a s .  L.a c u e s t i ó n  o u e c e  s e r  

c o mp i s .i a e i n c i u s o 11 "i v i a o l e  e n 1 a p r  a c t  i c a , p e r  o p a r  e c e o a s t a r i te  

r a z o n a b i ®  o u e s  a u i z a s  e i  c o n s u m i d o r  c a i i i u n i t a r i o  o r e - f i e r a

t  r  a n s t  e r  i r  o n u o s a e ui s a. g r i  c u  i t  o r a s  -a c a m b i o  c e  al  ímentOiS me. a 

s a l u d a b l e s  a n t e s  au e  - f i n a n c i a r  i a  s a i  i d a  de  u n o s  e x c e d e n t e s  que  

no v ¿ n  a n i n d u n a -  o a r t e  v  au e  s u p o n e n  en a i  a ú n a s  c a s o s  u na

a g r e s i ó n  a l  m e d i o  v  no s u  c o n s e r v a d  ó n . P a r a  t e r m i n a r ,  c o n v i e n e

d e s t a c a r  au e  e s t e  t i p o  de  a g r i c u l t u r a  o b l  i q a r i a  a r e l e g a r  i as

t a r e a s  c e  i n v e s t i g a c i ó n  y d i f u s i ó n  r e l a c i o n a d a s  c o n  e i  l o g r o  ae  

i n c r e m e n t o s  de p r o o u c t i  v i  d ad  a c u a l q u i e r  o r e e  i o l o e s t i  c i a a s .  oor 

e j e m p l o )  y l l e v a r í a  a i  f o m e n t o  ae  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  aue
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Cuadro .1
NAC.cClúAGlíITUDbS 1¡E LA AGRICULTURA  ASTURIAN A

MACROMAGNITUDES Milloaei d«

1. Producción total agraria..................................................................  74.019,12

2. Reempleo en el sector agrario...................................................... 19.837,59

3. Producción final agraria (1—2)........................................... 54.181,53
4. Gastos (de fuera del «•-'■trr).........................................................  21.166,65

5. Valor Añadido Bruto (VAB) a precios de mercado (3-4)......... 33.014,88
6. Subvenciones de explotación........................................................  803,88

7. Valor Añadido Bruto al coste de; los factores (5+6).............  33.818,76
8. Amortizaciones..................................................................................  3.874,35

9. Valor Añadido Neto (VAN) al coste de los factores o Renta
Agraria (7—8 )............................................................. ,....  29.944,41

Fuente: Consejería de Agricultura del
Principado de Asturiasi Producto 
ttftto de la agricultura asturiana.
1985



CUADRO 2
CCXTRI3UCI0:í DE LOS ¿UíjoLCTGXES a LA Pi<0i)UCCIC2\ i1 I1ÍAL AGívARXA

Subsector Aportación a la Producción final Affraria(l9
millones de pfcas %

Agrícola.................... 6586 ............  12,1
Ganadero............... 42586 .... . 78,5

Vacuno: carne y ganado.*..=.... 12876 ............. 23,7
Leche.....................................  . ....  24021  .. 44,3

Forestal........ . 3S09 ............ 7»0
Otras producciones........  1200 ........... 2,2
TOTAL SECTOR......... . 54181

Fuente: Cons*ew r'a de Agricultura del Principado de A ' rias: 
Producto Neto de la Agricultura Asturiana 1985
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CUADRO 3. LOS RECURSOS DE LA AGRICULTURA 
ASTURIANA (1982)

Superficie agraria total (St) (Ha) ......  811060
Superficie agraria útil (SAD) (Ha) ......  351249
SAO/ST (*) ............................  43
Matorral y forestal/ST .(?<) .............. 41.5
ST/parcelas (Ha) ...;.........  0.85
Superficie labrada/SAU (<) .... ....... . 8.4
Prados y pastirales/SAÜ (jt) .............  91
Propiedad/SAU (%) .......... ............ 84
Arrendamiento/SAU (i) .......... 12
SAD de Bnpresarios personas flsicas/SAD (i) 65
SAU municipal/SAÜ (JÍ) ................... 30

Re de dabesas de bovino.......... . 342848
R® de racas ............... .............. 240774
RB cabezas de bovino/explotaciones coa SAO. 7.2
Ni racas/bovino total (%) ...............  70.2
Rí yacas lecheras/total de racas {%) ....  80
Asalariados - fijos ......... .......... 591

- eventuales (jornadas) ..... 101173
Re empresarios físicos de explotaciones

con SAD ................. 71511
Edad de empresarios físicos y porcentaje

- menores de 25 años .......  - 0.39
- de 25 a 54 años ........ 36.9
- de 55 a 64 afioi ........ 29.6
- de 65 y ais afios ........ 33.0

Empresarios físicos dedicados principalmente
a la explotación .(£)«......  47.3

Ayudas familiares en explotaciones con SAU. ^€6953

Puente: Censo Agrario de España 1982.
Cuentas de Sector Agrario, n» 8. (afío 1981)
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Cuadro 4- La superficie de las comarcas
COMARCAS (STC/SAU) x 100 (SPPs/SAU) x 100 (STF/SAU) x 100
1 «Vegadao» ................... 7 11 82
II «luarca» .................... 12 18 70
III «Cangas de Narcea» .. 5 16 79
IV «Grado» .................... 9 34 57
V «Belmonte de Mlr.» ... 3 38 59
VI «Gijón» ..................... 10 58 32
VII «Oviedo» ................. 10 63 27
VIII «Mleres» ................. 2 49 49
IX «Llanes» ................... 6 61 33
X «Cangas de Onls» ....... 2 36 62
ASTURIAS ..................... 6 38 60

STC: Superficie de Tierras Cultivadas 
SPPs: Superficie de Prados y Pastizales 
STF: Superficie de Terreno Forestal 
SAU: Superficie Agraria Util

Cuadro Tj. El bovino por comarcas

COMARCAS (U G F/U G ) x 100 (U G M /U G ) x 100

22 76

46 53

9 90

19 80
1 95

VI «Giión» ................................................... 62 47

48 51
6 92

52 45

22 69

UGF: Unidad de Ganado Frisón UG: Unidad Ganadera
UG.Ví ” '.dad de Ganado ]¡ío FriS'ffíl” ' ' ^
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Cuadro 6. CLASES DE EXPLOTACIONES CON SAU 
AGRARIA UTIL SEGUN LA SUPERFICIE

Tamaño (Ha) JÉ de Explotaciones % de SAÜ SAU/explot.

0-<l 2 8 . 1 2 . 4 0 . 4 2
l-<5 4 7 . 4 2 5 . 4 2 . 5 3
5 - a o 1 5 . 6 2 2 . 3 6 . 7 3

1 0 - < 2 0 4 . 2 1 1 . 3 1 2 . 6 9
20 y más 0 . 4 3 7 . 7 2 9 3 . 9 3

?uente: Censo Agrario de España 1982.

Cuadro 7. CLASES DE EXPLOTACIONES CON BOVINO Y SAÜ SEGUN LA
SUPERFICIE AGRARIA UTIL

Tamaño (Ha) 56 de Explot. ^ de Bovino Bov./Explot. Vacas/Explot.

0-U * 13.2 4.9 2.7 2.1
l-<5 56.9 43.7 5.5 4.1
5-<10 22.8 34.1 10.8 7.4

10-<20 6.2 13.9 16.0 10.5
20 y más 0.7 3.2 31.4 19.4

Fuente: Censo Agrario de España 1982.

Cuadro 8-, DEDICACION PRINCIPAL DEL EMPRESARIO PERSONA FISICA POR 
CLASES DE EXPLOTACIONES SaGUN LA SAU (£)

Ttoaño (Ha) /En la explotación Fuera de la explotación. Otra (&)

0-0 . 19.5 30.3 50.1
l-<5 52.1 17.6 j O . l
5-<10 73.6 9.1 17.2

10-<20 78.5 8.2 13.2
20 y más 76.0 11.3 12.6

(ft) Labores del hogar» escolar o estudiante, servicio militar, inactivo 
la mayor parte del año por edad, desempleo u otras causas.

Fuente: Censo Agrario de España 1962.
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Campanas de saneamiento..................  11C1
Cr^.italización y modernización de explota- 
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Reglamento Estructural de la Producción
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Ctras líneas de capitalización.......  I4S
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Indemnizaciones Compensatorias de Montaña.
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ComerciiTización e industrialización.....  489
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