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L a »  cienci a s soc i a 1 e s se h an en c on t r ad o en 1 os
últimos años con un tema r e l a t i v a m e n t e  nuevo: las
de n o m i n a d a s  "regiones in du striale s en declive". Con ese 
térmi no un tanto vago se su ele re-ferir la situación de 
algunos t e r r i t o r i o s  de te mpran a ind ustrialización, con una 
con fig urac ió n eco n ó m i c a  típica  en la que pr edomina una 
c o n c e n t r a d  úr> de grandes e m p re sa s en in dustrias básicas, 
que, haci en do sido p r ó sp eros y d i námico s en el pasado 
r eci e r, t e , e n f r e n t a n  en 1 á s ú 11 i m a s d é c a d a s L i n a  c o n june i ón de
pr o ble ma s e c o n ó m i e o s  y so cia le s que las han hecho perder la
pasada prosperidad, o f r e c i e n d o  a su poblaci ón  ni veles de 
riqueza y bi ene star declinantes.

En esta p o n en ci a intent ar emos recorrer las 
a p o r t a c i o n e s  t e ó ri ca s más r e l e v a n t e s  que ha of rec ido la 
sociologí a para comp rende r los p r o ces os  de decliv e 
industrial. Al gunas de esas apo r t a c i o n e s  nos sevirán, 
posteriormente, para analizar la co nf ig uración  y las 
estrat e g i a s  de los p r i n c i p a l e s  actores  e conómi co s de 
Asturias, una típica "región industrial en declive", en l a  
que, además, este pro c e s o  se ha pres e n t a d o  con du rac ió n e  
intensidad e s p e c i a l m e n t e  acusadas.

1 .  L A  C O N T R I B U C I O N  D E  L A S  C I E N C I A S  S O C I A L E S  A L A  C O M P R E N S I O N  
D E L  D E C L I V E  I N D U S T R I A L

Com o  suel e ocurrir, la u r g e n c i a  de los p r o bl em as que 
en fre ntan e st os territ o r i o s  ha h echo que la necesidad de 
so lu ciones e c o n ó m i c a s  y p o l í t i c a s  vaya por de lante de la 
reflexión  teórica, de man era que el carácter esp ecífi co  de 
lo que so lem os  1 lamar "regio nes indu st riales en declive"
(RID) e s  c o n f u s o  y la comp re n s i ó n  del pr oceso que va de l a  
p r  o s p « r i d « t d  a l .  défelive y, eventual mente, de éste a una nueva 
p r o s p e r i  d a d , es to davía  incompleta. La mayor parte de la 
l i t e r a t u r a  e x i s t e n t e  sobre RID es muy reciente, de valor 
d e s i g u a l 1,  o r i e n t a d a  a la descri p c i ó n  de algún caso 
i n d i v i d u a l  y e s c a s a m e n t e  interesad a en las cue st io nes 
c o n c e p t u a l e s  y teóricas.

Con todo, los e s fuerzos  e;<pl i cati vos de la si tuación 
de las RID son d e si gu les e nt re las d i f e r e n t e s  cie ncias 
sociales. La economía — principal m en te  la eco nomía regional 
y, aunque en menor medida, tambié n la e c o nomí a industrial —  
ha d e d i c a d o  al tema más atenció n y lo ha e n fr en tado con más 
co n t i nu idad y r e c urso s t e ó ri co s que la socio l o g í a  o la 
ciencia política. D i r ía mo s que estas ci enci as  se han ocupado 
de al gun as  c o n s e c u e n c i a s  del de cl ive industrial e n te nd id as  
como "proolem as sociales" (excedentes laborales, desempleo,



u otros s h n i i a r e s ) , per o e s c a s a m e n t e  de la sxpli caci ón de 
los p r o ce sos de declive. Sin embargo, la re s i s t e n c i a  a
compr ender 1 os proees o s de cambi o s e  un o mi co c o m o p r o c «■=> o s en
1 os q ue i n t sr vi enen ? J u r t o & 1 OS r ac t*. or es. <s c o n ó m i c o s m a s
" V 1 s i(“i 1 ' t a n t :::■ a' & o f er t a como de d e m a n d a — , una mu 11 i t t_td
de r a r **s •Ti■~x .=• 111 n '•»- iS Lb 1 es ", as c:aracter ::ul tural , pol ític o
s i n s 11 t a c 1o n ■3. x. « £ U. 6? Ge ser u n a d e 1 as debí 1 idad e s más
+ f" ■ac u er, tas sn 1 os ar¡a 1 iS L S del das a r r o l 1 o ecunómi co d sí 1
" i e 3 —i- nk K" i ndustr 1 c*1 es" í D o e r i n g e r ^ t al., 1937).

La pr op i as ex 1H •* i cac i ones econ orn.i o as suelen
r 0 c o nCj C 62!" i q en o c a si u  k  a , es a d © b i 1 idad en 1 a c o m p r e n s i ó n de
1 os p r  O C £? 3 o■s CÍ 3 u -S d  1 e . Em un rep aso rae iente a la
1 i ter a tur a V:? (Ionomic a s o b r e las RID se conc 1uye la
co n v e n i e n c i a  as co mplemen ta r ambos análi si s (Steiner, 1985). 
Del re paso y la cr ítica de los d i f e r e n t e s  mo de lo s te óricos 
ex pl i c a t i v o s  del d e s a r r o l l o  regional, Steiner co nclu ye  una 
h ip ó t e s i s  e x p l i c a t i v a  — con la que coin ci d i m o s  en sus 
té rminos g e n e r a l e s —  que pone el énfasis en los as pec to s 
e nd ó g e n o s  y en las d e f i c i e n c i a s  de la oferta. Las RID se 
caractsri z a r í a n , ante todo, por ser r e g io nes en las que sus 
p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  se en cue ntr an en la etapa 
final del "ciclo da vida", un es tadi o de su desa r r o l l o 
ma rcado  por i n f 1 ex ibi 1 idades ds la oferta y por una falta de 
c ap acidad para la innovación. Es e s e n c i a l m e n t e  del lado de 
la oferta, no de la escasez de demanda, de dond e pr oced e que 
las áreas da tr adi ción industrial se hagan "viejas".

Pero este tipo ds h i p ó t e s i s  ofrece  sólo — como el 
m ism o Staine r r e c o n o c e —  un marco ma c r o e c o n ó m i c o  de 
e xp li cación  de los p r o c e s o s  de declive, pero, por un lado, 
deja ab ier tos una se rie de i mpor ta ntes in ter rog antes 
r e lati va s a Tas co n d u c t a s  "m i c r o e c o n ó m i c a s " que causan el 
cambio en los grados de fl ex ibilid ad  de los actores 
económicos, y, por otro lado, no da cuenta de por qué hay 
esa c a r en ci a de inc entiv os  a perman ec er en los primeras  e 
inn ov ador as  fases del ci clo de vida. Sin com plem en tar con 
respuestas a estas c u e s t i o n e s  la exp li cación e c o nómica  tiene 
un tono muy determinista; se supone  que este es un ciclo de 
evolución necesario y que todas las regiones, a medida que 
se van haciendo "viejas", seg uir ía n los mi smo s es tadios  que 
las actuales RID. Una s u pos ic ión a la que hay que oponer no 
sólo reparos teóricos, sino también e videnci as  emp íricas de 
t e r r i t o r i o s  que, h a b i e n d o  sido "viejas' areas industri al e s , 
han se gu id o t r a y e c t o r i a s  que no se c o r r es po nden con ese 
"de terminismo" que apuntan las te or í a s  e c on óm icas del ciclo 
del producto", como han re f l e j a d a  ya alguno s e s t udi os  sobre 
casos como los de áreas r e g i o n a l e s  en M a s s a c h u s e t t s 
(Doeringer et al., 1937) o B a d é n —W urtte mb erg ÍSa be l, 19S8).

La s o c i o l o g í a  y la ci en c i a  política, aunque apenas 
han d e d i c a d o  una ate nción ex p l i c i t a  a estas cuestiones, si 
que han p r od uc id o al gu n a s  a p o r t a c i o n e s  relevantes. Di s p e r s a s



y sin uniíiad teórica, satas a p o r ta ci ones pueden agruparse en 
tres conjunt os  i

a) La teoría de la acción colect iv a de 01 son y su 
aplicación a la e xplica ci ón del auge y el declive 
ec onó mico ele 1 os países,

b ) L. q s p la nt eamien  t o s q u e v i n c u 1 a n ciert a s f o r m as de 
di nami s m o / e s t a n c a m i e n t o  a c ó nó mi co con las su beu ltura 
de un territorio, part i ::ui ármente con rasgos  de las

c) La p r o b 1ernática de la "regulación p o l ític a del 
declive", a n t e n die nd o por tal los procasos  de 
f or mación de las po l í t i c a s  públicas, tanto en las 
a cc iones d i r i g i d a s  a administrar como en las 
di r i g i d a s  a revertir el declive.

1.1. Acción co l e c t i v a  y declive económico

Esta sigue si endo p e r s p e c t i v a  muy pr óxima  á las 
p r e o c u p a d o n e s  económicas; no en vano 01 son es un econo mista 
que ha d e s a r r o l l a d o  su teoría  partie nd o de p r e guntas 
t íp ic a m e n t e  económicas, pero que en sus r e s p u e s t a s  ha 
vi n c u l a d o  di s t i n t a s  p a r c e l a s  de las c i e nc ias sociales, tales 
como la ci encia política, la soci o l o g í a  o la historia.

En su apl icación de la teoría  de la acción colecti va 
a la e xpli ca ción de la d i f e r e n t e  suer te e c onóm ic a de los 
países, 01 son (1982) s o s ti en e que la e xi st encia y la 
actua ció n de un elev a d o  númer o de co alic i o n e s  de intere ses 
con fines d i s t r i b u t i v o s  es perjudicial para un territorio, 
por cuanto  la act uaci ón  de éstas resultará, normalmente, 
negativa para la e f i c i e n c i a  y el crecimiento. En una 
expresfci ón. uti1 i¿ada por el propi o Olson, "una so cieda d con 
un el avado número de c o a l i c i o n e s  con f i n a l idade s 
distributivas se a s e m e j a  mu cho  a una tie nda de por cel an a 
china llena de g ent es que, al intentar a p o d e r a r s e  de la 
mayor'''parte de su contenido, rompen mucho más de lo que se 
llevan" (Olson, 1984, p. 437).

De sde  esta p e r s p e c t i v a  se en ti ende que la actuac ión 
de las o r g a n i 2 aciones de Ínt eres e c on óm icos co ntr i b u y e  a 
crear una se rie de "rigidece s sociales" en un doble sentido: 
por u.na parte hacen primar las estrat e g i a s  d i ri gi das a la 
di strib uc ió n en d e t r i m e n t o  de las e s t r a t e g i a s  dir i g i d a s  a 
mejorar la eficiencia; por otra parte red ucen la inclinación 
a la innovación. Este c o m p o r t a m i e n t o  es a p lica bl e a 
d if er e n t e s  tipos de c o a l i c i o n e s . d e  intereses, y en general a 
todo grupo de indiv i d u o s  o empresas que sea capas de definir
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unos int ereses espec i f : eos, de encontrar les; "incentivos 
selectivos" ne ce s a r i o s  para la p e r t e n e n c i a  y de do tarse de 
un lidera zgo estable. Los sind ic atos — p a r t i c u l a r m e n t e  
aquellos menos "inclusivas" (a 11 eneornoassina) , más 
v i ncul ad os a intere ses muy local iz ados en un grupo 
o c u p a d  anal o en una gran e m p r e s a —  pueden ser el ejemplo  
más or; • i o de estas c o a l i ciones de intereses, pero lo mismo 
podría apl ic arse a las empresas o los grupos  de empresas, a 
las as oc iacione s de p r o f e s i o n a l e s  y a difer e n t e s  tipos de 
grupos de presión. De hecho, los gr upo s que suelen estar 
pr ed i s p u e s t o s  a or g a n i z a r s e  antes y con más éxito son los 
sectores formados por un pe queño número  de gr ande s empresas.

Olson introduce en su ar gumento dos circ un s t a n c i a s  
qu.e con tr ibuye n a re forzar el efecto de "rigidez social" en 
el c o m p o r t a m i e n t o  de las c o a l i c i o n e s  de intereses. Por una 
parte, la p r o l i f s r a c i ó n  de estas c o a l i c i o n e s  de intereses es 
superior en aquellos  te rr it o r i o s  en los que se ha disfrut ado 
de p e r í o d o s  largos de esta bi l i d a d  política, an los que no se 
ha d e s t r u i d o  o rep r i m i d o  de forma v i o lenta a tales grupos; 
una es tabili da d que los grupos de intere ses  nec es it an para 
to mar se el largo tiem po  nece sa ria para co nso lid ar su 
organizaci ón.

Por otra parte, el gr ado en que los gr upos de 
intereses son más abiertos (al 1 encotnoassing) . cap aces de 
rep re sent ar  a grupos más am plios de la sociedad y a gamas de 
intere ses  más generales, amplía las p r o b a b i 1 idades de que 
éstos actúen más o r i e n t a d o s  por la e f ic iencia  general en 
lugar de por la distribución. Ahora bien, este tipo de 
co a l i c i o n e s  de intereses de gran r e p r es en tación social 
tendrán pr o b l e m a s  mucho ma yo res para conseg ui r un lidera zgo 
estable.

Al gu na s pa rtes de la a r g u m e n t a d ó n  de Olson pueden 
result ar te ór i c a  o e m p í r i c a m e n t e  discutibles. Eso nos parece 
respecto, por una parte, del a r g u m e n t o  h i s t ó r i c o  que vin cula 
ma yores ri g i d e c e s  soca l e s  con e stabil id ad pa lítea y, por 
otra parte, de la idea de que la p r o l i f e r a c i ó n  de 
coaliciones de int erese s si empre  di f i c u l t a  la orientación 
hacia la eficiencia colectiva. R e s pecto a lo prime ro  podrían 
encontrarse tantos e j e m p l o s  de t er ri torios  o países para 
apoyar esa argumentación como para apoyar la contraria. 
Respecto a lo segundo, pa rece p r o b a d o  que al gunos  
te rrit o r i o s  sn los' que hay una prol i f eraci ón de c o a l i ci ones 
de ese tipa han e n c o n t r a d o  vías de coop er a c i ó n  entre ellas, 
bajo formas de r e g u l a c i ó n  llamad as  "neoc orporatis tas" más o 
menos in stituci onalizada s, que han e q u i l i b r a d o  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  las i n c l in aciones  a la efic i e n c i a  y a  la 
d i s t ri bu ción de es tas coaliciones.

Hay, sin embargo, muchos aspecto s de la argumen ta ción 
ds Olson que nos parecen p a r t i c u l a r m e n t e  r e levan te s para el 
caso de las PID. La inclinac ión de las c o a l i c i o n e s  de
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1.2. Cultura y declive económico

En 1 os ú.l 1 1 mos añ o s , 1 as i nvest i gac i ones r sal izadas 
sobre los fen óm en os del auge v el de cli ve  ind us tr iales  han 
r e v a l o r i s a d o  el co nc e p t o  m a r s h a l 1 i ano del "distrito 
ind ustrial" cama el nú c l e o  de un en fo qu e te órica en el que 
los aspec tos s o c i o c u l t u r a l a s  del d e s a r r o l l o  eco nó mi co 
alcanzan una crecie nt e relevancia. En conexi ón a ello, los 
ec onomi st as  se enc uent ra n más se n s i b i l i z a d o s  h acia lo que 
ellos deno mi na n el "ambiente social y cultur al" de los 
pr oce sos productivos, "an el que las rel ac i o n e s  sociales, 
de ntr o / fuera de la producción, tanto en el momento de la 
acu mu laci ón  como en el de la socialización, y las 
p r o p e n s i o n e s  hacia el trabajo, el ahorro, el juego, el 
riesgo, etc., adquieren  su pecu liar ti mbre y carácter"
' Becatti n i , 1937, p. 3). Pero, como puede c o m p r o b a r s e  en las
líneas anteriores, la fa lta de de te r m i n a c i ó n  conceptual a la 
hora de introducir c o n s i d e r a c i o n e s  soc io lógic as  en el 
di scurso económico, c o m p o r t a  n o r m a l m e n t e  un uso gené r i c o  y 
difuso del co nc epto de cultura, que lo pr iva de todo valor 
explicativo y acaba por o t o r g a r l e  un papel pur am en te 
residuáíf,' de auténtica "caja negra" donde guardar todo 
aquello para lo que el d i s c u r s o  e c o n ó m i c o  convenciona l no 
encuentra una clara explicación.

La soc i olog í a , por su parte, pese a que en ella la 
relaci ón entre cul t u r a  y ca mb i o s  e c on ómico s es un tema ya 
clásico, no se ha p r e o c u p a d o  hasta muy r e c i e n t e m e n t e  de 
aportar r e c u r s o s  c o n c e p t u a l e s  y te ór ic os  para ayudar a 
resol ver  este problema. V ello es en gran parte de bido a que 
la re lac ión antre cul t u r a  y ca mbi os  e c on ómico s su ele tender 
a p e n s a r s e  en analogía a 1 os p r o ce sos o r i g i n a r i o s  de 
industrial ización, en los qu e se supone que jug aron un papel 
esencial co m p l e j o s  c u l t u r a l e s  de carácter universalista, 
que, por tanto, conl le va ron la d e s a p arició n de las formas 
sufcculturales. Por ello, cu and o se afirma y re pite que las
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RID se enfre ntan a una situación en la que -los nec esar ia s 
ca mbios e c o n ó m i c o s  son insep arabl es  ca un ca mbio cultural, 
no se está hacienda otra cosa que re c ,.r,'ir a una fórmula 
vacía y pu r a m e n t e  retórica, o bien a una ape la ción ge né rica 
al "cosmopolitis mo" como fu ente de innovación.

P ar a c edar desdi o q u e ar sa si tuaci ó,n es prec ISO
d 1 E-p □neK- • j V* U:~¡ r“ 0 ncepto de z11I tur a qu e posea un conten ido
al go nié3 c r 3u 1 5 O y co erativ o que 1 a m era y elásica
r~ CS -?• pj k-Cn. !“•r ia. B. _;r"; £'.-.puesto co n J un to de "patrones val o r ati vos
común m -3r.t 5 c omparti dos v, e n Uln f" V +•ales, moralmen t a
i n t e g r a dor e B " * b i c o n cepto .--ie c ultur a que va a servi r d e
base 3. ia 3 ra 1 ,ta iones subs igUl e n t e s , en contra de asta
’cradi ión i7fcr s/í -i ntegrati va , . e per f i 1 a e n el o o n t e x t o
pr ob 1em át 1 C r\ de 1 as con di ci on sociales de la comunicación,
En es te '£en ti ,-j - —* * la cu ltura h a d €? s s? r e n ten di da como un
"stoc ir•. temático que, m e d i a n d o entre interacción y 1anguaje,
pr o p o r c i o n a  las c o n d i c i o n e s  de la posibil id ad de 
comunicarse. La cultura, pues, no implica n e c e s a r i a m e n t e  un 
co n t e n i d o  normativo, sino ante todo un acervo de 
o r i e n t a c i o n e s  c o gniti va s que posib i l i t a  el dist ingui r entre 
c o n t r i b u c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s  más o menos ad e c u a d a s  o 
i na de cuadas  (Luhmann, 1934, p . 223, y Parsons, 1973).

A partir de ello  es posible entender mejor y sacar 
más p r o vecho de una serie de e s t ud io s empíricos, cada vez 
más nu m e r o s o s  v mejor documentados, que intentan descub rir 
las c o n f i g u r a c i o n e s  c u l t u r a l e s  que o bien están 
c o n t r i b u y e n d o  "positivame nte" a la evolución eco n ó m i c a  de 
ci er ta s áreas c o n v e r t i d a s  en pa rad i g m a s  de auge, o bien 
"negativamente" en ot ros  t e r r i t o r i o s  c o n v e rtido s en casos 
típicos de de cl ive industrial.

En ese sentido, el cas o de las llamada s "áreas de 
especial i z a c i ón flexible" en l as re giones nore s t e  y el 
centro n o r t e  de Italia ha sido me nc i o n a d o  como r e p r e s e n t a t i v o  
de una situación en la que se pueden encontrar ra sgos de un 
subc u l t u r a  "positiva". En ese caso el rasgo de la sub cul tu ra 
regional (quizá fuera más a p r op iado el a d j et iv o de "local") 
que merece destacarse es, principal mente, la e x i s t e n c i a  de 
una fuerte identidad colectiva de carácter localista. Este 
ra sgo  se expresa a través del pred o m i n i o  de s ub cu lturas  
políticas terrr i tor i al es prof Lindamente a r r a i g a d a s  y que, 
curiosamente, re sul tan ser de signo id eológico di st into pero 
cump l i e n d o  una similar funció n (Trigilia, 1 9 S 7 ) . Tal es así 
que la re pe rcusió n en la vida ec o n ó m i c a  de es tos rasgos — o 
lo que p o dríamo s llamar la la di mensión de cu ltur a  
i n d u s t r i a l —  es similar tanto cu ando se trata de áreas con 
un p r e d o m i n i o  de la tra dición  políti ca  c a t óli ca  o 
d e m o c r i s t i a n a  (las llamada s áreas "blancas") co mo cu and o el 
p r e d o m i n i o  es de la t r a dición  comuni st a (áreas "rojas").

En esos ca sos se e n t ie nd e que una fuer te identidad 
colectiva c on tr ibuye a crear en los actores económicos,
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tanta i n d i v id ua les cama colectivos. o r i e n t a c i o n e s  hacia la 
lealtad, Ta coop er a c i ó n  y la c o n s i d e r a d  ón del largo plazo. 
£1 sentido de pertenece r a ana comunidad local o regional 
r ef uerza las con d u c t a s  cus prefieren, en t é r mino s de 
Hirsch man  <1970), la "lealtad" » o eventual mente la 
"protesta", a la "salida" . Una fuerte identi da colect iv a 
ref uerza  tamc i$n las reí aciones de "alta confianza" entre 
los ac tores  cus, como ha se ña la do Sabel <1936) para el caso 
ce las "áreas de s s p e c i 1 ización flexible", ha jugada  un 
papel s i g n i f i c a t i v o  en la con+iguraci ón de formas no 
institucion alie adas de coope ra ción t anta v e r 1 1 cal es (entre 
trab aj adores y empresas) como ho ri z o n t a l e s  iantre empresas),

La identidad col e c t i v a  local ista ha permitido, por 
otra parte, una forma es pe c í f i c a  de relaci ón entre los 
grupos de in tereses v los go b i e r n o s  locales según la cual 
éstos han pod id o — bas á n d o s e  an la solidez y la est abilidad  
de la s u bcul tu ra p o l í t i c a — , por una parte, dis frutar d e  u n a  
amplio margen de m a n i o b r a  par a d i s t a n c i a r s e  de la 
sa ti sfacció n a corta plaza de d e m a n d a s  particulares, y, p o r  
otra parte, dispon er de una mayor ca pac ida d para actuar como 
re p r e s e n t a n t e s  de los intere ses g e n er ales del terr itori o y, 
así, mov ilizar  r e c u r s o s  de acción c o lectiv a en be n e f i c i o  d e l  
territor i o .

Por el contrario, las RID se han co nv e r t i d o  en el 
e s cena ri o tí pico donde en con trar c o n f i g u r a c i o n e s  cul turales 
"negativas" que r ep resent an  un fren o para el d i n am ismo 
se on ó.Tii c c . El de clive e c o nómic o pa rece asociarse a un 
pr oce so por ei cual la su bc u l t u r a  eco nó mica se expresa 
p r o g r e s i v a m e n t e  en formas de identidad col e c t i v a  de carácter 
defensivo. Quevit (1937) ha t i p i f i c a d o  la serie de 
or ie n t a c i o n e s  cogn i t i v a s  bá sicas que suelen componer la 
su bcu ltura e c on ómica de las RID y actúan como frenos  del 
desarrollo: pa r a d i g m a  de una gran industria motriz como eje 
del desarrollo, c o ncepci ón  del d e s a r r o l l o  "polarizado" en 
algunos focos territori al e s , papel p r i v i l e g i a d o  ds la gran 
em pr e s a  y p r iori da d pa ra los e s c e n a r i o s  de pr ote cci ón frente 
a l o s  c o m p e t i t i v o s .

L a  c o n t i n u i d a d  en una situación de de clive  c ontrib uy e 
a c r e a r  u n  c l i m a  e c o n ó m i c o  ma rc a d o  por la de sc o n f i a n z a  en 
l a s  p r o p i a s  f u e r a a s ,  una es pec ie  de "sindrome fatalista" que 
fía l a  i n v e r s i ó n  del pr oce so  de cl i n a n t e  a las gra ndes 
in ici ativas exógenas, b l o q u e a n d o  las ini ci ativas e n dóg en as y 
d i f c u i t a n d o  la arti c u l a c i ó n  de e s t r a t e g i a s  co op e r a t i v a s  
entre los ac to res c o l e c t i v o s  del área, lo que impulsa a los 
agentes más din á m i c o s  de ésta a la adopción de es t r a t e g i a s  
de "salida" del esc e n a r i o  regional.

En este punta es pr eciso poner de reli e v e  la 
importanc ia  que para esta di nám i c a  declinante, a m p 1 ificadora 
y acumulativa, tiene el peculiar pr oceso asturiano de 
co nc en tració n ae las más r e le va ntes a c t i v idade s ind ustriales
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e n u n a s p o cas e m p r e s a s p c 1 1 c a s -fuerte m ente □ r o t egidas. En 
efecto, tffdo si stema e c o n ó m i c o  moderno, par a poder 
con st itui r un orden con cierta  capaci da d evolutiva, ha de
combi nar eq Ul 1 1brada men t e r e d u n d a n c i a < d 1 ■= pos i c i 0 rr d a
ci ert as con str i-cci on a s c ue defina n s Ll ir r ̂  L1 1 t 2 ct ur?. c:oi ¡ i
5 i s t e m a > V var i edad (I a p 1u r a l :dad v H i versi da d de al ementas
e i nterr e i ac : cr; 53 en t r a al 1 os ) (A t 1 an A 197'=-, pp, 44 y s s , , y
T S 5 . ) « l. a v'a1-1 ed ad e s t s. r e d r e s ent ada en el a s o d e las

si s  t ̂  ¡Ti —1 3C C-P Z i e o b asan c ia l m e n t e  por el di r.erQ y  1 a_ „mpeten z 1 a ¡ner can ti 1 , e n í a  medí dad en que el p r i 'Ti e r o es un
me dio ge nerali z a d d go que con su c i r c u 1 a c 1 ón
r econ sti t u V S ZDntin u ámente 1 a aoertur a •de sus múltipl e s
po sibi i ia ad es de u t1 liza c i o n , y 1 a s r.*ganda reo r asenta i a
e st r u c t 1 j.r ac i j n de la i n c e r t i c u m b r e  v e 1 riesgo generad os p or
el f une ion a)ini en to de una c o m p 1 aj a economí a monetari ament a
i n +• onr .■=(1a. La redund ano ia , tí n i_ a m b i o , se artic ul a
bá.si cáme nte a través d e las organizac iones produ ct i vas
(e m p r e s a s ), en c an to que éstas — medi ante la
j e r a r q m z ac i o n ? la pr o g r a m a c i ó n  y la c onfiguraci ó n d e su
per sonal V 3 U. 3 di SDO 51 ti vos tecnológi c os, entr s otras
co S33 " n en eran rut i nas o p e r a t i v a s  y l i m i t a d o ns s
e s t r a t é g i c a s  que reducen las p o s i b i l i d a d e s  que ofrece el 
mercado de obtener y gastar dinero. Es decir, dinero y 
me rc ad a co m p e t i t i v o  repres e n t a n  para un sis tema e c o nó mica la 
indetermi na cíon a incertidumbre, mi ent ra s que la 
or ga n i z a c i ó n  ( e m p r e s a r i a l ) r e p r e s e n t a  la evitación de (o la 
preparació n para) las s o r pr esas y la inseguridad.

En este sentido, cu anto más c o n c e nt rada esté la 
e s trut ur a empresarial de un área, menor sea la flexibi li dad  
interna de las gra ndes empre s a s  sobre las que se articule y 
más es caso o nulo al grado de e x po sición a la compet e n c i a  
mercantil, tanto más r e d u n d a n t e  e inflexible será la 
dispo si ción de su en t r a m a d o  económico, que gi rará en torno a 
la rigidez de unas grandes e m p r e s a s  ca pa ce s de imponer sus 
estilos  operativos, imágenes y valores  (esencialmente 
"seguridad" frente a "riesgo") al co nj unto de la estruc utra 
emrpesarial y al m edio  e c o n ó m i c o  del área en g e n e r a l , ya que 
"1 as grandes o r g a n i z a c i o n e s  de este tipa pueden remit ir se a 
las peculiaridades de su t e c n o l o g í a  prod u c t i v a  y a sus 
standard operational p r o c e d u r e s . a su capital ya invertido, 
a la concurrencia internacional y también, y cada vez más, a 
la corporate identity o la or qanization al c u l t u r e . Su misma 
rigidez les asegura el éxito frente  a otras or g a n i z a c i o n e s  
más el á s t i c a s  y a los entornos, p u d ie ndo impone rse (...) a 
pear de que ello sea a costa del desaprovecha/ni ento de 
posibilidades" (Luhmann, 1987, p p . 46-47).

El re s u l t a d o  de todo ello es un si tema empresarial y 
ec o n ó m i c o  f u e r t m e n t e  r e d u n d a n t e  y complicado, pero no 
complejo, pues ca re ce de la n e c e s a r i a  indete rm inaci ón o 
variedad para poder resistir las pe r t u r b a c i o n e s  a mb ientale s  
y cambiar sus estructuras, y en al que la pro te cción  y 
a s is tencia  e s ta ta les han ve nido a reforzar los efecto s que
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tie ne la co nc e n t r a c i ó n  ds los r e c urs os  m a t e r i a l e s  e 
inmateri aTes de un t e r r i t o r i o  en unas pocas y gra ndes 
empresas: "la ten dencia natural a debil itar la oferta de
aquel 1 a inic ia tiva individual nue es, a la larga* el 
e lem ento más im portante de la ri qu eza nacional" (Marsahll, 
1927, p, S S 4> ,

1.3. La regulació n p o l ítica del de clive

La p e r s p e c t i v a  de la "regulación política" del 
de cl i v e  reún e aport ac iones tanto de la ci encia po lít ica 
como de la sociología, £1 nú cleo de su interés lo c onsti tu ye 
lo que po d r í a m o s  I 1 amar el pr oc eso p o l ític o del declive; es 
decir, la fi jac ión y selección de ac ciones pú bl icas en el 
e n f r e n t a m i e n t o  de las s i t u a c i o n e s  de declive, y la forma en 
que los di fe r e n t e s  gru p o s  de in ter eses priva do s interviene n 
o par tici pa n en la fijación y la ejecución de tales 
acci ones.

Las acc io nes de re s p u e s t a  al decliv e pueden 
o r i e n t a r s e  hacia dos tipos de objetivos: bien a administrar 
el declive, en el sentido de gestionar de la forma menos 
costosa po sib le la r e du cc ión o el r e d i m e n s i o n a m i e n t o  de una 
actividad económica, de un c o n jun to  de em pr es as o de una 
empresa, cuyo de cl ive se co n s i d e r a  irreversibls; o bien a la 
"inversión" del declive, e n t e n d i e n d o  por tal las acciones  de 
tipo ofensiva, que buscan din amita r los rec ur sos e n d ógenos  o 
a t r a e r .r e c u r s o s  eu óge no s para la react ivaci ón  e c o nó mi ca de 
la región. Ambos ti pos no son excluyentss, ya que un mismo 
actor, tanto pú bl i c o  como privado, puede recurrir a ellas en 
momentos, co n t e x t o s  y c o m b i n a c i o n e s  diferentes.

La pe r s p e c t i v a  de la administración del declive 
cuenta con un c o n s i d e r a b l e  vol umen de información 
proporcionado por una li ta r a t u r a  ya a b undant e so bre la 
reestructuración-de s e c t o r e s  i n d u s tr iales en crisis, 
literatura de la que se pu ede encont rar una amplia  
referencia en F'ichierri (1986) y en Dyson y Wi 1 ks (1986). En 
su gran mayoría, suele t r a t a r s e  de es tudi os  de casos de 
s e c t o r e s  o ramas de acitividad, m i e n t r a s  que escasean los 
an ál is is c o m p a r a t i v o s  y de ba se territorial que permit an  
obtener r e s u l t a d o s  más general i z a b 1 es. Aún con esa 
dificultad, una co nv i c c i ó n  se afirma como el r e s u l t a d o  más 
general izab 1 e de esos estudios: que una sit uación de declive 
re qu ie re la movi l i z a c i ó n  de una gran cantidad de recursos, 
tanto m a t e r i a l e s  como inmateriales, difícil de conseg uir  sin 
formas de c o o p e ra ci ón entre los div ersos ac to res públi cos v 
pr i v a d o s .
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Desde una p e r s p e c t i v a  más teórica, la difusión y el 
interés por al tema del n e o c c r p a r a t i s m o  a niveles 
t e r r i t o r i a l e s  in t e r m e d i o s  •— tema del cual hav valiosas 
a p o r t ac iones en la s o c i o l o g í a  española (ver Pírs: Díaz 1985, 
y Solé 19SS)—  ha c o n t r i b u i d o  a comprende r ms.ior el 
c r ecie nt e papel de las orcan izaci enes de intereses 
(sindicatos -■ as oc iacion es  empresariales, principalmente) en 
la fo rma ción de las políticas industriales. La di fusión de 
la p e r s p ec ti va n e o c o r p o r a t i s t a  ha c o n t r ib ui do a que se 
g e nera li ce  la c o nvi cc ión teórica, apoyada en algunos casos 
Píen estudiados, de que la ges tión t riparti ta  (con la 
partici pac i en de a d m i n i s t r a c i o n a s  publicas, em presa s y 
o r g a n i z a c i o n e s  de trabajadores) y coope ra tiva de los 
procesos de de cl iv e es más aficaz, Esa es, sin embargo, L i n a  

co nvicción que requ ie re algunos matices! en primer lu.qar, 
porque la gestió n n s o c o r p o r a t i s t a  no es una a l t e r nat iv a 
d i s p o nnib le  para c u a lq ui er situación, ya que r e q uiere una 
dosis de rec ur sos i n s t i t u cion al es y c u lt ur ales que sólo la 
he rencia h i s t ó r i c a  de algunos t e r r i t o r i o s  pu ede  
proporcionar; en se gu n d o  lugar, po rque hay también muchos 
casos de ge s t i o n e s  e x i tosas  que no han seguid o esa vía, 
p a r t i c u l a r m e n t e  visibles en Francia, Gran Brat aña y USA 
(cfr. F'ichierri, 1986,, y Dyson y Wilks, 1936); y, 
finalmente, po rq ue en al gun os  co n t e x t o s  — y en el caso de 
A s t ur ia s te ne m o s  un ej empl o de e l l o —  la coope ración 
tri pa rt ita es una -fórmula hacia la que están muy 
p r e d i s p u e s t o s  los actores principales, pero puede tomar 
forma p u r a m e n t e  s i m b ó l i c a s  y con efec tos perversos,

Al gunos  otro s aspectos del proce so  p o l ít ico pueden 
resultar relev a n t e s  para la eficaz gestió n del declive.
Dyson y Wi lks  (1986) han señalado los siguientes! la 
di sposición  y la ca pa cida d de antici par  la cr isis y 
"organizar" su recuperación, algo que depe nd e de la 
di sponi b i l i d a d  de una serie de r e c ursos  cul t u r a l e s  e 
in st i t u c i o n a l e s  que facil it en el di agnó s t i c o  te mpr ano y la 
col abo ra ción en tre actores; el grado de "politizac ión" ds la 
ges tión de la crisis, en el se ntida de que una si tua ción en 
la qu* -••i,- fli agng&*£ ico y los ob j e t i v o s  son fi jad os sobre la 
base de ̂ ücr^'áiicuerdo general en los c r i te ri os técnicos 
re-forzará 1 a legitimidad de la re st r u c t u r a c i ó n  y la 
consiguiente redistribución de recursos; y, finalmente, la 
extenai dft; de íá soci al i z ac i ón de los costes de la 
reestructuración.

D i s p o n e m o s  de menos r e f e r e n c i a s  te óric as  que nos 
permita n c o mp re nder el proc e s o  p o l í t i c o  de las acciones de 
"inversión" del declive. Las que d ispon em os coinci den en 
señalar, de nuevo, que la m o v i l iz ac ión da los re cur so s 
n e c e s a r i o s  para la prom oción ec o n ó m i c a  de un t e rr itorio hace 
i m p re scind ib le  ci erta c o o p e raci ón  entr e los grandes actores 
colectivos. De todos modos, esta coo pe r a c i ó n  no suele ser 
p ro b l é m a t i c a  cua n d o  se tr ata de poner en juego recursos 
p ú b li co s — puesto que toda acción en favor de la promoción
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e c onóm ic a tiene un margen de c a n ñ a r z a  previo  en las R I D — , 
a actúa d i s p o n i e n d o  o c a p ta ndo r e c ur sos "nuevos", r e s pe cto a 
los cuales  el pr oblema de la efic i e n c i a  asignativa (la 
eva luación de lo que s u p o n d r í a  su uso para otros objetivos) 
apenas es visible  para actores colectivos. Más pro blem át ica 
result a la ef ic acia ds asas acciones, En asta sentido, hay 
una he cho que resulta casi general en las RID: estas
polí ti cas s u e 1an 1 ograr captar y di sponer con éxi to de 
aquellos re cu r s o s  que parecen más mater i a l e s  (capitales, 
mano de cora v tecnologías, p r i n c i p a l m e n t e ) , pero apenas 
logran pr omo ver  aq uel lo s rec ursos in materia le s de los que 
más carecen las RID ( " ampr esar i al i ciad " , sobre todo, pero 
también un re curso  asociaaos a ese como es el saber técnico 
y d i re ctivo  de alto nivel).

El re lativ o -fracaso de las p o lít ic as re gi o n a l e s  de 
inversión del declive puede atr ibu ir se a al gunos aspectos  
del pr oc e s o  de f o r ma ción y ge stión de las polític as  
r e g i o n a l e s  que sí nos result an conocidos. Por un lado, su 
diseño general pu ede  estar c o n d i c i o n a d o  por el pri n c i p i o  que 
vi ncula  cual qu ie r es tím ul o a l a  innova ció n empresarial con 
la e li mi nación  de o b s t á c u l o s  a la competencia, cuando, como 
ha s e ñ al ad o Sabel ( 1 9 3 8 ) ,  en c o n t e x t o s  en de cli ve  pu ede 
resultar ta nto o más c o n v e n i e n t e  la acción de esti mu lar la 
c oo pe ración  entre emp re s a s  b u s c a n d o  una ori en taci ón  
es pec i a l i z a d a  de las "viejas" rama s industriales. En segundo 
lugar, qu izá podría  h a b l a r s e  de un "ciclo de vida" de las 
pol ít ic as r e gion al es  (cfr. Saenz de Buruaga, 1 9 8 8 ) ,  de 
ma ner a que éstas en su et apa  "joven" se diseñan bajo la 
-forma de ra c i o n a l i d a d  "paramétri ca" — enfren tar un pr oble ma  
con ma yo re s dosis del tipo de a c c iones  que están siendo 
ge n e r a l m e n t e  ap l i c a d a s  en a l g u n o s  t e r r i t o r i o s  c o n s i de ra do s 
p a r a d i g m a s  del d i n amism o e c o n ó m i c o —  y só lo en -fases más 
"adultas" son ca pa c e s  de actuar bajo el pri n c i p i o  de 
ra c i o n a l i d a d  "estratégica" — s e l e c c i o n a n d o  ob j e t i v o s  y 
e nfren ta nd o los p r o b l e m a s  de ar moniza ci ón y coordi na ción con 
otros agentes. Por última, u.na li mit aci ón de la ef icacia 
puede proven ir del caract er territori al mente limitado de un 
actor regional: algunos e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  bajo la 
perspectiva del network a n a l y s i s  — F'ichierri ( 1 9 8 8 b  pp.
1 7 s . ) ci ta alguno  de e l l o s —  muestra n que la efi ca cia de un 
actor de la p o l í t i c a  industrial está en fun ción de su 
c a paci da d pa ra moverse, con e n t r a d a s  y sa li d a s  imprevistas, 
entre d i f e r e n t e s  e s c e n a r i o s  r e l e v a n t e s  (en el caso que nos 
ocupa pueden suponer mo ve rs e en los nive l e s  local, regional, 
nacional y c o m u n i t a r i o ) .

En resumen, cr eemos que las tres p e r s p e c t i v a s 
te ór ic as a n a l i z a d a s  hacen a p o r t a c i o n e s  v i r t u a l m e n t e 
re lev a n t e s  para el es tu d i o  del d e c l i v e  industrial, 
p a r t i c u l a r m e n t e  en relación a los tres as pectos  siguientes:
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a) En qué graao las p r i n c i p a l e s  c o a l i c i o n e s  de 
intereses e c o n ó m i c o s  ad quieran c o n f i g u r a c i o n e s  que 
les orient an p r e f e r e n t e m e n t e  hacia o b j et iv os
redi stributivos.

b) El papel que juegan los co m p o n e n t e s  de la 
sub cu lt ura regional o local en la -formación de 
ide ntidades c o l e c t i v a s  "ofensivas" o "defensivas".

c) La capa ci dad para diseñar p o l ític as  púb li cas de 
res puest a al de cl i v e  y al papel de las 
o r g a n i z a c i o n e s  de intere ses en -ese procesa.

Un an ál isis bas ad o en los c o m p o r t a m i e n t o s  de Ios- 
actores ec on ó m i c o s  p r i n c i p a l e s  •— como el que in ten tam os para 
el caso de A s t u r i a s —  pu ede  e n r i q u e c e r s e  con estas 
a p o r t a c i o n e s  en cu anta ayude a comp re nder las 
conf i g u r a c i o n e s  y las e s t r a t e g i a s  bá si ca s de esos actores y 
su capacid ad para responde r con éxito a la exigencias, por 
una parte, de "gestión política" de las ac t i v i d a d e s  en 
d e c l i v e  y, por otra parte, a la for maci ón  de p o l ít ic as de 
"reversióm" del declive. P r e v i a m e n t e  va mos a recoger al gu no s 
dat os e l e m e n t a l e s  sobre el pr oc e s o  de de clive  e c o nó mi co de 
la región.

2. EL DECLIVE ECONOMICO DE ASTURIAS: ALGUNOS DATOS 
ELEMENTALES

El proc e s o  de in d u s t r i a l i z a c i ó n  de Asturias, que en 
su d e s a r r o l l ó  más i m po rtante  tiene lugar en di fer e n t e s  
ol ead as entre m e d l a d o s  del si glo  hasta XIX y el inicio de 
los años setenta, ha es t a d o  c a r a c t e r i z a d o  por cu atr o rasgos 
de singular s i g n i f i c a c i ó n  para com prender los pr o b l e m a s  que 
la sociedad as t u r i a n a  e n f r e n t a  en el presente:

á) Una- -fuerte c o n c e n t r a c i ó n  en torno a las 
denominadas "indu st rias de cabecera" (carbón y 
siderrugia, sobre todo), in s u f i c i e n t e m e n t e  
complementadas por el d e s a r r o l l o  de la industria 
ligera de tran sfo rmación .

b) Un gran p r o t a g o n i s m o  de e m p r e s a r i a d o  exógeno, 
pr oce d e n t e  no sólo de ot ras z on as  del pa ís sino 
ta mbién de otro s países.

c) Una d e p e n d e n c i a  casi con s t a n t e  en las m e n c i o n a d a s  
ind us tria s de la prot e c c i ó n  y ayudas estatales, que 
tiene su culmin a c i ó n  en la naci o n a l i z a c i ó n  de la 
mayor p art e de la mi ne r í a  de hulla asturian a en 
torno a 1970 y la integ ra ción de fin i t i v a  en En si desa



de la s i de rurgia p r i v a d a  as turiana en 1973. De esta 
ma ner a la r-ídmi ni straci ón Central, a través  de la 
p ro piedad de la em pr es a pública., acabó 
c o n v i r t i é n d o s e  en el principal ag ente empresarial de 
la región. El INI p r o p o r c i o n a b a  en 1930 el 35,5"/. del 
empleo industrial y el 14,57. del empleo total, 
ge n e r a n d o  sus empr es as el 39,57. del VAB industrial y 
el 19,5% del VAB total asturianos.

d) Los p r o ble ma s de " m o d e r n i z a c i ó n " social que han 
ac omp a ñ a d o  al pr oc es o de industrial ización, que sa 
pueden resumir en estos dos hechos: por un lado, la 
pe rman e n c i a  de la mayor pa rte  del t e rr itorio 
regional en una e c o nomía de base e x c l usivam en te 
a gr aria y p r o f u n d a m e n t e  d e s a r t i c u l a d a  de los grandes 
nú cl e o s  c e nt rales  ur ba n o s  de 1 a región; por otro 
lado, el débil de sa r r o l l o  de i n f r a e s t r u c t u r a s  y 
e q u i p a m i e n t o s  colectivas, en el que se re flej a e s a  
escsa int eg raci ón  de las ac t i v i d a d e s  y del 
te rr i t o r i o  regionales.

Como r e s u l t a d o  de ese pr oc e s o  la región  ha ido 
c o n f i g u r a n d o  una pe culiar e s t r u c t u r a  socioeconómica, 
c ar ac t e r i z a d a  global mente por mar ca dos d e s e q u i l i b r i o s 
internos, con c o m p o n e n t e s  tanto e s p a c i a l e s  como sectoriales. 
El origen de esos d e s i q u i 1 ibri os está, fund amentalme nte, en 
la p o l a r iz ación  y especi al ización de la activ idad económica, 
que genera, a su vez, unas c a r a c t e r í s t i c a s  rela c i o n e s 
i nt e r i n d u s t r i a l e s  en la región, en las que el sector público 
tiene un peso d e c is iv o frente a una inciativa privada  muy 
d e bi litada  tras su a b a n d o n o  de las a c t i v i d a d e s  ind ustriales 
e s t r a té gicas en la región en los años sesen ta y pr i n c i p i o  de 
los setenta.

Los d e s e q u i 1 ibri os e s p a c i a l e s  más ac usa d o s  se 
ar ticulan sobre la ba se de una di fe r e n c i a  entre el "centro" 
y la "periferia" de la región , t é r m i n o s  que no sólo tienen 
un a r e f e r e n c i a  pu r a m e n t e  g e o g r á f i c a  sino también demográfi ca  
y  epqpómica. Los. tres munic i p i o s  de Avilés, Gijón y Oviedo  
(pr^iipg^p-ales núcleos ur ba n o s  de la región) han pasado de 
acogefe en 1950 a un 277. de la pob laci ón  regional a un 48 7. 
en 1$86. Si a esos nú cl e o s  se añaden  los qu ince mu nicipios 
que ldS circundan y con fi gu ra n la zona central de la región, 
las cifras para los años re f e r i d o s  pasan de un 537. a un 727,. 
Como c o n s e c u e n c i a  de ello el Índice  de Gini r e f erido a la 
c o n c e n t r a d  ón de la pob laci ón  regional a r r oja ba  en 1933 un 
valor de 0,67 (frente a un 0,37 en 1900). El éxodo rural que 
ha ex per i men t a d o  la región ha motivado, por otra parte, un 
e n v e j e c i m i e n t o  de la p o blac ió n rural que se traducí a en 1981 
en un indice de e n v e j e c i m i e n t o  (razón entre la población  de 
65 y más años y la de menos de 15 años) de 0,96, fr ente a un
0,58 en el c o n ju nto de la región. Sin embargo, ello no 
impide que A s t ur ia s sea la región españo la  que, entre las 
ind ust rializadas, alcance los ni vele s más altos de población
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activa agraria: en 1936 un l'-'V, del emple a regional era 
agrario. "

F’or lo que se re-fiere a los d e s e q u i l i b r i o s  
sectoriales, lo más c a r s c t e r í s t i c o  de la estruct ura 
industrial a s turian a es su -fuerte pola r i z a c i ó n  en t o r n o  a 
las a c t i v i d a d e s  min eras y siderometa lú rgicas,  que tiene su 
reflejo en que entre ambas ge ner ara n en 1980 cerca del 21% 
del empleo v el 43% del VAB regionales. Debe añadirse a esto 
la pro-funda dis pari da d de es t r u c t u r a s  empresar i al es, como se 
advierte de inmediat o en las d i f e r enci as  en el tamaño  de las 
empresass frente a un ta maño medio de 24 a s a l a r i a d o s  en 1980 
las fa c t o r í a s  in du strial es  de la región, en la rama de 
industrias extracti vas la me dia era de 166 y en las 
industrias m e t álicas  bá sicas de 1.917. En esas cifras se 
refleja el efecto de la pr e s e n c i a  de las dos grandes  
empresas  p ú b licas  (Hunosa y Ensidesa) localizadas, 
respectivamente, en cada una de esas ra mas de actividad. Una 
estru c t u r a  industrial, en suma,- que con f i g u r a  una ec ono mía 
regional fu e r t e m e n t e  d e p e n d i e n t e  de la p r od uc ción minera y 
siderúrgica, a su vez muy c o n c e n t r a d a  espacial y 
empresari al mente y con una pr e s e n c i a  d e t e r m i n a n t e  de la 
propiedad pública.

Más re l e v a n t e  que ese cu ad ro d e s c r i p t i v o  de la 
e s t r u c t u r a  industrial, es la d i n ámica eco n ó m i c a  que 
conlleva, c a r a c t e r i z a d a  por dos ra sgos muy significativos:

a) Un esca so grado de integ ració n entr e las grandes 
industrias re gi o n a l e s  de c a b ec er a en mano pú bli ca  y 
el resto de la pe queña y medi a n a  industri a privada. 
Las acti vi dades de ambas parecen discurrir por dos 
ci r c u i t o s  e c o n ó m i c o s  b a s t a n t e  diferenciados: el de 
la gran indu stria l o cali za da en la región, 
e s p e c i a l m e n t e  or i e n t a d o  h acia  y depe nd i e n t e  — en sus 
decisiones—  del exterior, y el de la pe qu eña y 
me diana  indu st ria regional, es c a s a m e n t e  abiert a 
h acia los m e r ca do s n a c i o n a l e s  e internacionales.

' bjf Una m«y li mi ta da capacidad para generar nuevas 
actividades e ini ci at ivas económicas; ca pacidad 

- limitada incluso si se comp a r a  con ot ras reg iones 
declinantes, como mu es tra el hecho de que la mayor 
parte de las i n v e r si on es r e a l i z a d a s  en los últimos 
años se hayan ded ic a d o  a la rae ionalizació n y 
r e e s t r u c u t r a c i ó n  de las i n dustri as  ya e x ist en tes 
(cfr. Ojeda y Vázquez, pp. 141ss.).

El decl i v e  de las a c t i v i d a d e s  indust riales 
es tra tégicas, dada la situación  descrita, ha supuesto el 
de cl iv e general de la región. Algo que puede compro b a r s e  
r e c u r r i e n d o  a al gunas indicado re s ec onó m i c o s  básico s y su 
c o m p o r t a m i e n t o  com p a r a d o  con otras regio ne s (cfr. Ojeda y
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Vázquez 1988, y C u a drad a 1988) s el '-'AB regi onal re pr e s e n t a b a  
el 3,9% del total nacional an 1955, al 3,3% en 1973 y sólo 
el 2,8% en 1985; el F’IS per ca pi ta ha seg ui do un similar 
camino, que ha llevad o a la p r ov incia del oc tavo lugar en 
1Q 55 en el co njunto nacional al d e c i m o s e g u n d o  en 1973 y al 
vigésimo-segundo en 1985; o, -finalmente, la ev olu ción del F’IB 
regional, que (en pe se tas constantes) creció entre 1960 y 
1973 con un p o r c e n t a j e  anual ac u m u l a t i v o  del 6,20 (-frente a 
un 7,40 en el c o n jun to  de España), y a un 1,05 entre 1973 y 
19S5 (-frente a un 2,91 en el c o n junto de España). El 
:: ompor tami ento economi co de la región ha sido aún más
negativo, an comp ar ación con el resto de las reg iones
españolas, en los úl timos  años: las e s t i m ac iones más
r e ci entes muestran que A s t ur ias es la región de todo el país 
con un menor cr e c i m i e n t o  del PIB entre 1986 y 1988, con 
ritmos de c r e c i m i e n t o  que se dista ncian p r o g r e s i v a m e n t e  de 
la inedia nacional e incluso del resto de las RID (en 1983 el
PIB creció  un 3,6 en Asturias, -frente a un 5,4 en España, un
4,5 en el País Vasco y un 5,7 en Cantabria), co ns t i t u y é n d o s e 
en la región que r e s u l t a  menos capaz de b e n e f i c i a r s e  de la 
re ac t i v a c i ó n  ec o n ó m i c a  iniciad a en este período.

Las c o n s e c u e n c i a s  soc iales de esta d e cl in ante 
d i n á m i c a  e c o nó mica han c o m e n z a d o  a perc i b i r s e  con una 
s e cu encia temporal según la cual los sí ntomas de de cl iv e 
d e m o g r á f i c o  se anti ci pan y la región tiene saldos 
mig ra tori os  n e g ati vo s ya en los años sesenta, env e j e c i m i e n t o  
c re c i e n t e  y s e n s i b l e m e n t e  superior al c o n ju nta nacional 
también desde esas -fechas, y e s t a n c a m i e n t o  d e m o g r á f i c o  y 
cr e c i m i e n t o  v e ge ta tivo n e g a t i v o  con el discurrir  de los años 
oc he nt a (Cuadros 1 y 2 del Anex o Estadístico); con algo más 
de re tr a s o  aparecen los p r oble ma s de emplea, esp ec i a l m e n t e  
gr aves para la in cor po ración de jó ve ne s y mu jeres durante 
t odo s los años ochenta, y con tasas g e n erale s de paro ya 
s u p e r i o r e s  a las me d i a s  n a c i o n a l e s  desde 1987 (Cuadros 3 y 4 
del Anexo); y con mu cho  más re tr a s o  y en menor medida — por 
ra zones  que más a d e l a n t e  c o m e n t a r e m o s —  en re ducc i o n e s  
r e l a t i v a s  del binestar  como  indica cl ar a m e n t e  la evolución 
de la renta -familiar d i s p o n i b l e  (Cuadro 5 de Anexo).

3. LOS ACTORES: PAPELES, ESTRATEGIAS Y RELACIONES

Si pa rtimo s del c r i t e r i o  de que pueden ser 
c o n s i d e r a d o s  como ac to re s r e l e v a n t e s  para el es tu d i o  del 
de cl i v e  de un área industrial aquellos que "pueden influir 
sobre las carac ter ísti cas y p r e s t a c i o n e s  de la estru c t u r a  
industrial del área" (F'ichierri, 1988b, pp. 33s.), y 
a p l ic amos este c r i t e r i o  al caso de Asturias, p o d r e m o s  decir 
que los ac to res c o l e c t i v o s  r e l e v a n t e s  en la vida económic a y
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po lít i c a  regional son e s e n c i a l m e n t e  cinco: la A d m inistra ci ón
central (S’n cuant o titular y re s p o n s a b l e  de las gr and es 
empre s a s  p ú b l i c a s  l oc al izadas  en Asturias), la 
Admi n i strac ión aut ó n o m a , 1 os p a r 1 1 dos polí t i e o s , 1 os
sindicat os y 1 os emp r es ari o s . Nos ocupar emos d e an alizar 1 os 
pa peles  y estat e g i a s  de estos actores y el tipo de 
r el a c i o n e s  cus les unen.

3.1. Pa pe l e s  y e s t r a tegi as

La Ad m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l : El papel d e s e m p e ñ a d o  por este 
actor institucional con r e s p e c t o  a Astur i a s  desde que el 
decl i v e  regional es p e rcibi do  y asumido como una realidad 
i n c o nt es table — es decir, desde mediados  de los s e t e n t a — , 
ha/ que e n t e n d e r l o  en una doble referencia: por un lado, en 
el c o n texto  de lo que ha sido la polí tica e c o nómica  de la 
"transición" (que po dr ía i d e n tif ic arse con el perí odo 
1975-1983), marca da por un i n cr em ento esp ec tacular  del gasto 
público  (pasa en di cho pe ri o d o  del 25 al 33% del F ' I B ) ,  que 
"se orientó no hacia la invers ión públic a (que descend ió  del 
■? al 5,3 % en tre 1973 y 1932) sino hacia las transferencias 
de renta (subsidios, pensiones, se gur idad social, etc.), 
subvención a empres as  en pérd id as (sobre todo empresa s  
públicas) y otros ga stos consunt ivos" (F'érez Díaz, 1935, p. 
66); y por otro lado, en un con texto en el que la pol ítica  
de re co nversi ón  industrial se diseña "sobre un modelo de 
gasto público: intenta ndo negoci ar despid os con colectivas
la bor ales e s p e c i a l m e n t e  r e s i s t e n t e s  a ello, por la doble 
razón de perte ne cer a e m p r e s a s  p ú b licas  y de estar 
local iz ados en r e g i o n e s  donde su re s i s t e n c i a  podía inducir 
una crisis política, tale s co mo el País Vasco, Ast urias y 
Galicia" (ibid,, p.67). Esta ac tuación sólo se vio 
m o d i f i c a d a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con la Ad minist ra ción 
socialista, que, al m eno s en rel ación a la industri a 
siderúrgica y  naval, apostó con mayor decisión (pero 
d es igual -íoPtunécís por la rees tructur ación, m i e ntra s que
re s peq to  a la minería  intentó una p o l íti ca  de míni mo
redimensionamiento y r e d uc ci ón de costes. En ning u n o  de los 
casos de sectores en d e c l i v e  con p r esen ci a en la región se
optó por u n a  p o l í t i c a  r e c o n v e r s o r a  en se nt ido estricto, que
hu bi e r a  pasado  l óg ic amente  por una dive r s i f i c a c i ó n  de 
actividades, co ntradictori a con el en foque e s e n c i a l m e n t e  
"racionalizador " de la p o l í t i c a  industrial adoptada  por el 
gobierno socialista.

La A d m i n i s t r a c i ó n  a u t ó n o m a : La cre ación de la Admi ni stració n  
autónoma  asturiana, así como su d e s e n v o l v i m i e n t o  hasta el 
presente, ha venido ma rcada  por das rasgos principales: de 
una parte, por la e x i s t e n c i a  de una escasa  y difusa
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c o n c i e n c i a  diferencial, incapaz de generar una decidid a 
voluntad 5a autogobierno, como sa demuestra, entre otras 
cosas, por el acceso a la a u t o n o m í a  a  través de la vía 
"marginal" del a r t ículo 131 de la Constitución, la ausenci a 
de f u. erzas regional i st a s a n a c i o n a lis t a 5 mí n 1 m ámente 
relevantes y la re s i s t e n c i a  del pa rtido an el gobier no  a 
a m p l i a r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  las co m p e t e n c i a s  autonómicas; y 
de otra parte, por la p e r m a n e n t e  pre te ns ión de la clase 
0 0 lítica central de converti r a sus rep re s e n t a c i o n e s  
a s turi an as en meros a p énd ic es electorales. Si a todo ello 
¿facimos las -fuertes 1 imitac i o n e s  o p er ativas  impuestas por 
el "tamaño" ds la comu nidad  autónoma  para al cansar aquellos 
um bra les a partir de los cuales las p o l ític as  de de sarrollo 
y r 91ndust r 1 alie a c 1 ón pueden ser más ef i c ac e s , pode mos 
entender mejor la indecisión e inoper an cia de un agente con 
pocas com p e t e n c i a s  y graves lím ites operativos, a t ena za do  
además entre su fuerte d e p e n d e n c i a  de la adm inis tración  y 
clase p o l ítica  cen trales y unos apoyos  a u tóc to nos 
e s e n c i a l m e n t e  loc al izados en las zonas v a c t i v id ad es más 
d e c l i n a n t e s ,

Los p a r t i d o s  p o l í t i c o s ; La d i n á m i c a  p o l ítica astur ia na desde 
la pu est a en marc ha del si stema d e m o c r á t i c o  ha estado 
clara m e n t e  ma rc ad a por la heg e m o n í a  de la iz qui erd a clásica, 
y en especial del s o c i a l i s m o  (Cuadro 6 del Anexo), Como se 
ha señalado en el pu nto anterior, esta h e gemonía  se ha 
asentado sobre el d e c is iv o apoyo electoral y o p era ti vo de 
las fu er zas social es j u s t a m e n t e  más a n e n a z a d a s  por el 
declive industrial, e s e n c i a l m e n t e  o rganiz ad as a través de 
los sindicatos, los cu al es no sólo han sido pod ero so s 
agentes electorales, si no también, junto a f u n c i o n a r i o s  y 
cuadros de las grandes e m p r e s a s  públicas, su principal 
"cantera" de af i l i a d o s  y cu ad ro s políticos.

Los si ndi c a t o s ; Su principal base de af iliación y, sobre 
todo, de r e c u r s o s  o p e r a t i v o s  p r o v i e n e  de la mi ner ía  y la 
siderurgia públicas. La afil ia ción sindical de las dos 
grandes empresas p ú b l i c a s  es bien ilustrativas en 1985, 
Hunosa, con una tasa global de afil iación  sindical del 38 “/., 
aportaba a UGT ei 22'/. de sus a f iliados  en Asturias, y a CCOO 
el 27%; Ensidesa, por su parte, con una tasa global de 
afiliación sindical del 64,5%, a p o rtaba a U6T otro 14,5% de 
sus af i l i a d o s  regionales, y a CC OO un 16,5%; es decir, entre 
Hunosa y E n s i d e s a  UGT r e c l u t a b a  en dicho año el 36 ,5%  de sus 
af i l i a d o s  en Asturias, m i e nt re s CCOO ob ten ía  un 43,5%, que 
generan, s i n g u l a r m e n t e  en el ca so de la minería, aque ll as 
c a r a c t e r í s t i c a s  socio-e structura l es de vida laboral y.social 
más a ptas para el d e s a r r o l l o  de p o de rosas or g a n i z a c i o n e s  
s i ndic al es — especialmente, una fu erte ho mo geneida d  
ocupacional que sirve de base a una elevada segregación  
e c ológ ic a que refuerza, por la vía de la "sociabilidad", las



bases " i nstr u m e n t a i es" a e 1 31 n d 1 c 3 i 1 5 m o , ~ o tn o 3 e ñ a. 1 a 
Streeck (T 9 7 9 ) .

Te niend o esto an cuenta, es -fácil entender por qué, 
incluso cu ando el de cl i v e  era más que notorio, los 
s in dicatos  se han man t e n i d o  anc lados al tradicional modelo 
de de sa r r o l l a  r e g í j n a l , resisti en dos e a toda pol ítica de 
redi m e n s 1 onam i en t o de 1 a s ac 1 1 vi dad es d e c 1 i n an t e s . 
Obviamente, con ello pret endía n defender los intereses de su 
principal ba se de r e p r e s e n t a d ó n . En este sentido, los 
s in dicatos  ran sido el aut énti co  nú cleo del frente  común 
regí n a i q u e r e p e t i d ámente se h a o p u esto al "enemigo 
e x t e r i o r " (-fundamentalmente la Admi ni s t r a c i ó n  central, pero 
a veces incluso e m p re sas y t r a b a j a d o r e s  de otras regiones) 
que pr e t e n d í a  " D e s m a n t e l a r " 1 as em pr es as d e c l i nante s de la 
regi ó n .

Los emp r e-sar 1 os ; La a u s e n c i a  de un e m p r e s a r i a d o  pr iv ad o con 
poder ec o n ó m i c o  y a r t i c ul ac ión as oc i a t i v a  su-f icient es como 
p ar a desempen ar , corno ac tor co 1 ec t i v o , un papel 
si gni f i c a t i v o  resta r e l e v a n c i a  a su actuación. En su 
de bi lida d ha tenido que ver, sin duda, la salida del 
es ce na rio eco n ó m i c o  regional de importa nt es grupos 
•financiero-industriales que habían  ju gado un signi f i c a t i v o  
papel en el pa s a d o  industrial y que tenían una fu er te base 
regional. Por otra parte, las gr an d e s  empre sa s públicas, 
apenas han -servido como "vivero" de nuevos empresarios, y no
parece que el nu trido  gr upo de los té cn ic os y altos
d i rect iv os  as estas e m p re sas hay a ap ort a d o  algún e f e ctiv o al
es cas a "nuevo emp resa ri ado" de la región. Con esas dos
r ef er e n c i a s  es fácil c o mp re nd er que la int egración 
a so ci ativa del emp r e s a r i a d o  sea muy débil, con una nula 
vin cu laci ón  a ella de la gran em pr e s a  pública y de los 
gr andes  gr u p o s  p r i va dos que aún operan en la región y con un 
papel de li derazgo de e m p r e s a r i o s  en ac t i v i d a d e s  (como la 
c on s t r u c c i ó n  y el transparte) en las que la acción colectiva 
en la es fera regional toma la vía de presión en de fe n s a  de 
in te re ses de grupos de e m p r e s a s  más que de una int ervención 
general en la fo rmación de p o l í t i c a s  regionales. Al gunos  
otrqs grupos de "nuevos empres ar io s" regionales, surgid as 
p r incipalmente en a c t i v i d a d e s  de s e r vi ci os  y en al gu na s 
otra^: actividades (industrias agroal i mentar i as, por ejemplo) 
en las que se ap recia  un ci e r t o  din a m i s m o  ec o n ó m i c o  en la 
región, que no están o v i n c u l a d o s  a la órbita de las grandes 
em pr es as ni son perteneci entes a los "viejos" gr upos 
finacieros, aún no tienen el peso e c o nómic o ni la identidad 
si mb ól ica que les c a p a c i t a r í a  para jugar un papel de 
li de ra zgo en la org a n i z a c i ó n  y p r om oción de los intereses 
del c o n j u n t o  del e m p r e s a r i a d o  regional.



3.2. R e l a c i o n e s  y v í n culos  entr e los ac to re s

A trav és de la trama, de intereses, est ra t e g i a s  y 
or i entaci ones señalada, estos ac to r e s  se han
i nterrslaci añado dando lugar a una di nám ica  s o c i o - e conó mi ca  
en la que, por una lado, los afec t o s  so cia les  del decl i v e  = e 
han a l i viado por la vía de las trasferenci as de rentas, y, 
por otro lado, la sub c u l u r a  industrial ha to mado una 
:onf i guraci on acusad am ente "def ensi va" .

La región ha d i s f r u t a d o  de unos ni ve le s de s c e n d e n t e s  
de bien estar que, sin embargo, na han caído hasta el punto 
que era oe esperar dadas la est r u c t u r a  y el potencial 
p r o d u ctiv os  de la región. Si no ha sido así, es en buena 
medida gr acias  al e s t a n c a m i e n t o  d e m o g r á f i c o  y al a p o y o  de la 
Ad m i n i s t r a c i ó n  central, quien ha asumido una buena parte de 
los co stes del de cl i v e  e c o n ó m i c o  regional por la vía de la 
t r a n s f e r e n c i a . d s  re nta s y de las sub v e n c i o n e s  a las empresas 
públicas con défic i t s  de explotación. Las t r a s f e r s n c i a s  de 
renta aportaron en 1935 un 27,3'/. de la renta familiar 
d is po n i b l e  br uta  — frente a un 16% en 1979— , m i e ntras que 
tales t r a n s f e r e n c i a s  r e p r e s e n t a b a n  en el c o n j u n t o  del país 
un 21% en 19S5 y un 13% en 1979. Las s u b v e n c i o n e s  a las 
empresas  con d é f ic it s de e x p l o tación  asc en dieron  e n . 1935 a 
más de 52 .000 m i l lones de pesetas, r e p r e s e n t a n d o  un 18,3% de 
los gastos  corr i e n t e s  de la dmini s t r a c i ó n  central en 
As tur ias y un 17,2% cié su ga sto total. Estas ci fras son 
mucho más s i g n i f i c a t i v a s  si se ti ene en cuent a que el gasto 
total de la A d m i n i s t r a c i ó n  au tóno ma  en 1935 ascend ió a algo 
más de 60.000  mi ll on es de pesetas; es decir, poco más de la 
cantid ad d e st in ada por la ad m i n i s t r a c i ó n  central a 
su bvencion ar las e m p r e s a s  p ú b l i c a s  r a di cadas en A s t urias y 
que tuvier on dé fic it s de explotación.

El caráct er territori al mente loca lizado  y 
o c u p a c i o n a l m e n t e  especial de los interes es r e p r e s e n t a d o s  en 
si ndi c a t o s  y pa rt i d o s  p o l í t i c o s  de izquie rda  co n f i g u r a  a 
a m b o s ^  en cuanto, p r i n c i p a l e s  porta d o r e s  y po rta v o c e s  de los 
i nt ereses regionales más poderosos, como  im pulsores de una 
dinámica colectiva más "redistributiva" que o r i e n t a d a  hacia 
la eficiencia colectiva. Es decir, el carácter p o l í t i c a  y 
sindicálmente1 e s t r a t é g i c o  de las ac tividades d e c l i n a n t e s  
hace que las organizaciones que moldean i n s t i t u c i o n a l m e n t e  
la vida e c o nómica  y p o l í t i c a  regional, con su def ensa de 
di chas acti v i d a d e s , co n t r i b u y a n  a la red uc ci ón de la 
e f i c i e n c i a  e ingres os a g r e g a d o s  regionales, en pe rjuicio de 
aq uel los se ctor es  s o c i a l e s  me nos ca pace s de una or ga nizació n 
y acción co l e c t i v a  y que, hoy por hoy, d i f í c i l m e n t e  suponen 
una po si ble base social de solidez c ompa ra ble a la 
r e p r e s e n t a d a  por los c o l e c t i v o s  de las gr an de s empresas 
declinantes.
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Esta presión para so = 12 ner act i V i d ades in eficiente
al r etras ar o ev i t ar la reas i gn ac i ón d e 1 03 r ac ursos hac i a
otr a s ac t i v i d ad es en 1 as que po dr í  an ser rn ás productivos,
conf igura  como una ba rr e r a  a 1 a en trada de nuevas
ac t iv i d a d e s qu e red uc e e 1 n ival c!e c:reci mi ento rsgi onal en
u n a iTíag n i t ud c on s ider able. En t r e 197 í;33 5 , s e g ú n d a. tos
de; i sanco de Bilbao, mi entra 3 e 1 ren t a n ac i o nal n ab i a
c r sc ido en p r “Lius c u nstant e s u o 1 ii . i%, c on una tasa anual
del 1,3 %, 1 a r an t a regícn a 1 ast ur iana cr ec i 0 s ó 1 o u n i»., z.%,
c on una tasa anual de 1 0,4%. En 1 o q ue se r efiere a la
pro d uc t i v idad, med i da en su val or ap arante por em pl¿o an 1
i nd U stria, v durante el per iO d O d e rtí f er ene i a, frente a un
ere £ irniento medio an el conjunt o c! e 1 p  a í "2 CÍel 23%, en
Ast u r i a s lo h i zo s 0 I o e n u  n 13, 37..

T ale s b a r re ras de acceso sólo pueden ser le van tad as 
sobre la base de impor ta ntes barreras de salida de las 
act iv idad es  declinantes, como son los altos salarios  ^ , una 
elevada e st abilida d en el empleo, una est ra te gia 
" m o n o r e n t í s t a " ds las fa mil ias  (apoyada en estos empleos 
seguros  y bien remunerados) y cual ificac io nes en muc ho s  
casos difícil o muy c o s t o s a m e n t e  t r a n s f e r i b 1 e s .

La s u b c u l t u r a  industrial y política, aunque girando 
alrededor del declive, sin emba r g o  dificulta, cu ando no 
impiden, su efe ct iva a f r o n t a m i e n t o . En efecto, la subc ultura 
industrial está f i r m e m e n t e  v i n cula da  a una es pec ie de 
añ oranza de los p a r a í s o s  (léase pu ja nza y bienestar) 
perdióos, en muc ha s oc a s i o n e s  con fu ertes tintes 
"necrófilas", que se c o m p l e m e n t a  con un d e s p l a z a m i e n t o  hacia 
el exterior de las responsabi 1 idades por el declive, 
in terpr et ado unas ve ces  en cl aves mo ra les ("no se nos

*  ̂̂ Un da to ti ene especial significado: en 19S5 los costes 
labora les  por a s a l a r i a d o  en el sector industrial asturiano 
eran de 1.¿43.00 0 ptas. y de 1.823.000 ptas. en el sector 
servicios, frente a 2 . 406 .0 00 en la rama de pr o d u c c i o n e s  
e ne rg éticas  y de 2 . 1 8 5 . 0 0 0  en la siderometalu rgí a, donde 
están implantadas- las gr an d e s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  de la región 
(Banco de Bilbao, 1988). Ah ora bien, la ma gnitu d de los 
co stes laborales de la emp r e s a  pú bl ic a en Asturias, pese a 
ser superior al de e m p re sas sim i l a r e s  del sector pr ivado y a 
la media del sector pú bl i c o  industrial, no es algo en sí 
mismo negativo, sino, como señala Cue rvo (1984), 
e s e n c i a l m e n t e  en relación a dos cu es t i o n e s  conexas: la
d is torsión  que los ni veles s a l a r i a l e s  de la em pre sa pública  
genera so bre su en tor no  empresarial más próximo, como 
re s u l t a d o  del "efecto d e m o s t r a d  ó n ", y la falta de relaci ón  
e x iste nt e entre la evolució n de los co st es laborales y la de 
los ni ve les de producti vi d a d , -- que e n c ue nt ra su más clara 
ma ni f e s t a c i ó n  en Hunosa, dond e los co stes labora les  
representan, según los últimos da tos disponibles, en torno 
al 707. de los costes to tales  y un 1307. de la facturación, 
elevada es t a b i l i d a d  en el empleo.
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r e c on oce Vo mu cho que hemos si gnif i c a d o  hi st¿¡ricamente ni la 
mucho qua hemos dado sn otras épocas".; , y otras en c 1 aves 
su p u estame nt e e c onómic as  o de defe n s a  del "interés nacional" 
("se ab andon an s e c to res públi c o s  "estratégicas" como el 
carbón o el acero en ben e f i c i o  de intereses p r i v a d o s  o por

£1 cor relato p o l ític o de tal subc u l t u r a  es fácil de 
entrevers la Ad m i n i s t r a c i ó n  central y su actua ción en o para 
Ast uri as se co nvierten en el eje de la opinión pú blica y de 
la vida polít ic a r e g i o n a l e s  — que se debaten ante este tema 
con ayuda de una c o m pl eja d i a l é c t i c a
"•sucursal i smo/rei vi ndi caci oni smo" — , conf i gur ando el caldo 
de cul t i v o  ideal para la forja fre cue nt e de fr entes comunes 
regionales, a los que no as difícil sumar otras fu erz as  
su b a l te rnas para re clama r "solidariamen te" el apoyo de 
"Madrid" o r e c o r d a r l e  sus de ud as "morales" con Asturias.

4. LAS R E S P U E S T A S  AL DEC L I V E

Las po sib l e s  r e s p u e s t a s  a un pr oc e s o  de dec li ve en 
m arc ha pueden articularse, como ya señalamos, en dos grandes 
líneas de actuación: su a d m i n i s t r a d  ón (la gestión des t i n a d a  
a reducir los costes de la contr a c c i ó n  y e.l 
r e d i m e n s i o n a m i e n t o  c o n s i d e r a d o s  irreversibles! y su 
inversión (la actuación ''ofensiva'1 des ti nada a generar 
i ni ciativa s e n d ó g e n a s  o captar r e c ursos ex ógenos qua 
permi tan  la r e a c tivac ió n o reindustri al ización de la 
región).

En lo r e f e r e n t e  a la administración del declive, es
pr ec i s o  tener muy en cue nt a que una condic ión n e c e s a r i a  para 
su pu esta en marcha — y así evitar la ac umu lació n 
au t o a l i m e n t a d o r a  del d e c l i v e — , es el r e c o n o c i m i e n t o  por los 
act ores implicados de la inevitabi 1 i dad de un p r o c e s o  de 
redimensio na miento.  En el caso de Asturias, el actor clava 
para la cons t a t a c i ó n  y gestió n del decliv e es la 
Aa dm i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l , y ello por una doble razón: en 
primer ligar porque, como seña la  Pichierri (1988a, p. 47), 
"en el caso de cr is is que afecten a gr andes  c o r p o r a c i o n e s  o 
a gr upo s de emp re s a s  la inter ve nción pú bl ic a es casi 
inevitable", y an segu n d o  lugar, porque en nu es tro caso, 
además, es el p r o p i e t a r i o  de las pr i n c i p a l e s  empresas  
impl ic adas en la crisis.

Este doble caráct er de ag ente pol ítico — y en 
cu a n t o  tal inter es ado en ver la forma de afrontar y 
distribuir los costes soc ia les y p o l ít ic os que el 
r e d i m e n s i o n a m i e n t o  c o n l l e v a —  y e c on ómico — interes ado en la 
raci o n a l i z a c i ó n  emp resarial de las acti vi d a d e s  en c r i s i s — ,



ha hecho i^ue la gesti ¿n del d s c h  ve asturi ano por parte de 
la Adiiu ni str ac i ón central se haya visto sometí da a cierta s 
contra dic ciones.  Asi, mie nt r a s  en el caso de la siderurgia 
su ap ue st a por un c r n s i d s r a o l s  r e d i m e n s i o n a m i e n t o  y una 
re no vaci ón  tec no l ó g i c a  y or g a n i z a t i v a  que mej orara 
d r á s t i c a m e n t e  la competí ti vi dad ha sido decidida, an el caso 
d e 1 a m i n e r í a s u. a c t u a c i ó rt h a t e n i d o y tiene perfil e s m u c h a 
más d i -f umi n ades e indecisos. A ello, i ndudabl ámente, han 
contriDui do tres cosas. En primer lugar, que en el caso de 
la siderurgia, > ante la p e r s p e c t i v a  de la integr aci ón en 1 a 
CE — dada la c o m p e t e n c i a  y el poder ds .la Co mi si ón de la CEE 
para proceder a la racional i zaci ón del sector — , el margan 
de m a n iob ra  era escaso, m i e nt ra s que en el caso de la 
minería, en cambio, la presi ón supranaci onal para la 
racional ización eco nómica es más difusa, y la pe culiar y 
di f í c i l m e n t e  r e v e r s i b l e  sit ua ción de las zonas mine r a s  —  
además muy p o d e r o s a m e n t e  ar ti cu l a d a s  p o l ítica y 
sindical m e n t e —  hacia en este caso pesar más los aspectos 
p ol í t i c o s  y sociales. En se gu ndo lugar, que el grado de 
d e t er ioro (y por tanto la d i fi cu ltad de renovación) de la 
o r g a n i z a c i ó n  empresarial es cl ara m e n t e  dif e r e n t e  en un caso 
y otro (mucho mayor en el caso de Hunosa). Y en tercer 
lugar, que la actitud de los s i n d i c a t o s  ha sido muy 
diferente, pues m i e n t r a s  en la si der u r g i a  los sin d i c a t o s  han 
llegado a asumir la nec esidad del red i m e ns io namient o y se 
han comprometí do con una mínim a volunt ad co oper a t i v a  con la 
ge stión del mismo, en el caso de la minería (por lo apuntado 
más arriba) su actitud ha sido y en más bien de resistencia, 
sobre todo en el caso de CCOO, lo que acentúa d e c i s i v a m e n t e  
para la Admi ni straci ón central la re le v a n c i a  de los costes 
so ciales y p o lític os  de toda medida  rae i o n a l i z a d o r a . Estas 
tres ra zone s cr ee m o s  que pe rmiten entender bien por qué 
E n s i d e s a  pa rece haber af rontado e x i t o s a m e n t e  la 
admi ni straci ón de su d a d i v e ,  en claro c o ntr as te con la 
evo lució n c r e c i e n t e m e n t e  n e g at iv a de Hunosa (cfr. García 
Blanco  y Gutiérrez, 1988).

Caso aparte es el de la otra activida d industrial 
de la región inmersa en un p r o n u n c i a d o  declive: la
construcción naval. En ella, la pre s e n c i a  di recta  del sector 
público, con ser importante, es menos s i g n i f i c a t i v a  que en 
los hasta ahora co nsi derados. Además, la e st ructura  
em presarial  es c l a r a m e n t e  diferente, pues está ar ticulada 
sobre e m p re sas de tam añ o medio. Las c a r a c t e r í s t i c a s  del 
pr oc e s o  de de clive de la c o n s t rucció n naval asturiana, por 
otra parte, no se apartan mu cho de las m o strad as  por el 
sector a nivel internacional; es decir, la c r e cient e 
d if ic ultad para co mp et ir en preci os  (costes) en unos 
m e r c a d o s  c r e c i e n t e m e n t e  e s t a n d a r i z a d o s  y p e n e t r a d o s  por los 
países  de recie nt e industri al ización (cfr. Heseler y Kroger, 
1984, cap. 2). Dada esta situación, y en el c o n texto de la 
po lític a de r e e s t r u c t u r a c i ó n  empr e n d i d a  por la 
A d m i n i s t r a c i ó n  central a nivel nacional, la fuerte 
co ncent ra ci ón de los a s t i l l e r o s  asturian os en la bahía da



Gijón ha «ronvertido el pr oceso de admini straci ón del declive? 
en un -fenómeno de am plia reso n a n c i a  local. El dato quizá más 
característico, desde un punto de vista sociológico, ha sido 
la d e t e r m i n a d a  opo si ci ón a la r e e s t r u c t u r a c i ó n  p l a n e a d a  por 
la Ad m i n i s t r a c i ó n  por parte de todos los sind icatos a 
ex capción cia UGT, qua adoptó una es tr a t e g i a  de col ab oración  
desde la llegada del Pa rtid o S o c i a l i s t a  al poder en Madrid. 
Esta actitud cía r e s i s t e n c i a  frontal, además, se ha revesti do  
de tonos extraviadamente v i o lentos ante la signif icativ a  
presenci a cía Tracciones s i ndic al es da im plantación  local y 
orienta ci ón radical izada, y ha generado, una di námi ca  de 
co nfron ta ción y d i vi si ón qua ha condi cionado 
r e s t r i c t i v a m e n t e  las e s t r a t e g i a s  g u b e r n a m e n t a l e s  y 
empresari al es, r e s u l t a n d o  de todo ello una r a l e nt ización  de 
las medi d a s  r e e s t r u c t u r a d o r a s . Esta r a l e n t i z a c i ó n , unida a 
la ya da por sí tardía decisió n da afrontar s e r i a m e n t e  el 
declive por part e de la Ad mi nis t r a c i ó n  central, es muy 
pr ob ab le que haya g e n e r a d o  un d e s aj us te temporal de la 
operación  reestru ct uradora , muy sign i f i c a t i v o  para entender 
el fr acaso a p a rant e da la misma. En este sentido, la 
in cap acidad de la nueva empr es a su rgi da  del proceso de 
restruc t u r a c i ó n  para lograr una cart er a de pe di do s que 
pe rmi ta emplear a su r e d i m e n s i o n a d a  plantilla, con los 
c on si g u i e n t e s  y r e c r u d e c i d o s  conflictos, es una mu es t r a  del 
fr aca so de 1 a ope ración realizada.

P ue de  decirse, pues, que el pr oc e s o  de 
ad m i n i s t r a c i ó n  del dec l i v e  e m p r e n d i d o  en Asturias  ha tenido 
resu l t a d o s  bien dispares! po s i t i v o s  en lo que se re fi ere a 
la sid er u r g i a  y n e g a t i v o s  en el caso de la mi nerí a (donde no 
ha pasado de implicar un leve r e d i m e n s i o n a m i e n t o  sin ninguna 
re p e r c u s i ó n  reest ructurado ra) y de la c o n s t ru cc ión naval 
(donde hubo un s i g n i f i c a t i v o  r e d i m e n s i o n a m i e n t o  que, sin 
embargo, no ha sido c o m p l e m e n t a d o  por una eficaz y eficie nte 
r e e s t r u c t u r a d ó n  empresari a l ). En esta dis pari da d de 
r e s u l t a d o s  han te nida b a s t a n t e  que ver f a c tores  como la 
posici ón y papel contradictori  os de la Adminis t r a c i ó n 
c e n t r ^ J ,(agente p o l í t i c o  y empresarial a la vez), el grado 
d»' d<&ffii¿iOro Y s i g n i f i c a d o  s o c i o - g e o g r á f i c o  de las 
d i empresas afectadas, y las c o n t r a d i c t o r i a s  y
c o m p l e j a *  estrategias de los sindicatos, que han d i f i c u l t a d o  
la aifHkidulación a es ca la  regional de un mo d e l o  co oper a t i v o  
de administración del declive.

En lo r e f e r e n t e  a las a c t u a c i o n e s  en c a m i n a d a s  no a 
la gestió n o a d m in is tración  del de clive  sino a su inversión 
— es decir, las p o l í t i c a s  de r e a c t iv ación a c o n ó m i c a — , han 
te nid o por norte, co mo parece  lógico, una revi tal ización del 
t ej id o empresari al regional in terpre ta da en clave 
"di v e r s i f i c a d o r a ". A tal efecto, sa lvo las me did as  (más bien 
te stimoniales) a d op ta das por la Ad m i n i s t r a c i ó n  central en el 
terreno de la f o rm ación y r e ci claje profesional a través del 
INEM y los Fo ndos de Promo ci ón de Emplea  para recolo cac ión 
de tra b a j a d o r e s  a f ectado s por la r e c o n v s r s i ó n , el grue so ds



las i ni ci ativas ha ca ído bajo i a resp o n s a b i l i d a d  ds la 
Administrare! ón autónoma. Esta  ha pu e s t o  en f unci onami ente o 
g e s t i o n a d o  una serie de inst r u m e n t o s  de promoción y de apoyo 
a la actividad  e m p r e s a r i a l , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s  y 
re sul t a d o s  ya han sido s u f i c i e n t e m e n t e  an al i z a d o s  (Arias y 
Vázquez., 19305 L a f u e n t s  y F-érez Simarro, 1988), por lo que 
nos 1 imitamos a men cionar los más importantes.

El inst ru m e n t o  principal lo consti tuye el Instituto 
de Fo me nt o Regi onal (organismo autónomo creado en 1983 y 
desti nad  o a promover un "d esarrolle e q u 1 1 i b r a d o "), d e 1 que 
de pen den dos s ocied ad es operativas: la Socied ad Regional de
Promo ció n (una socied ad an óm im a cuyo capital social está 
par t i ci p ado por 1 a Admi n i strac i ón aut ó n o m a 1 a Caja de 
Ahorros  de A s t ur ia s y más de cien empresas, y qua tiene per 
objeto la pro moción de nu e v a s  actividades, uti li z a n d o  
■fórmulas de capi tal -ri esgo para p a rticip ar  en las nuevas 
empresas) y la Sociedad Regional de Reconversión, destinada 
al a s e s o r a m i e n t o  té cnic o y f i n a n c i e r o  de em presas en 
p r o ce sos de ajuste. Otros ins t r u m e n t o s  e s p e c í f ic amente  
reg io nale s son el PAUR (Programa de A c t u a c i o n e s  Urgentes)
— c o n v e r t i d o  r e c i e n t e m e n t e  en el S e r v i c i o  de A s e s o r a m i e n t o  y 
Pr omoción Emp resarial (SAYF'E)—  ori e n t a d o  a fomentar el 
em pleo y la actividad emp resarial en el ám bito local y 
di ri gi do e s p e c i a l m e n t e  a la ge stión de p e q ueñ os  proyectos, y 
la F IC YT  (Fundación para el Fo me n t o  de la Investigación 
Ci ent í f i c a  y la Tecnología), una ag encia qLie busca promov er 
la col a b o r a c i ó n  entre cent r o s  de investigaci ón y empresas.

A dem ás la A d m i n i s t r a c i ó n  au tónoma ha ge st i o n a d o  otros 
i n s t r um entos cuyo diseño y rec ur s o s  prov ienen de la 
Ad m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l , co m o  es el caso de la ZUR de 
Asturias, d e s t i n a d a  a pr omo ve r la inversión y la creación de 
em pleo en z onas en las zonas a f ectad as  por la 
reindustri al i z a c i ó n . Tras la fi n a l i z a c i ó n  del pe ríodo de 
vi ge nc ia de la ZUR a p r i n c i p i o s  de 1988 y la en tr a d a  vigor a 
m e d i a d o s  de ese año de la Ley de Inc entivos Regionales, el 
nuevo tipo de in ce n t i v o s  r e g i o n a l e s  — c o n c r e t a m e n t e  los que 
se establecen en la n uev a ley para para el área central 
minera calificada como Zona del tipo III o Zona 
Industrializada en De clive  y para el resto de la región 
calificada como Zona del tipo II o Zona de Pr omoci ón 
Econóniíica—  se can aliza n a travé s de la Of icina  de 
Incentivos Regionales d e p e n d i e n t e  del pr op io IFR. La propia 
Administración au tó no ma g e s ti ona el CDTI, una ag en cia 
nacional que fi an ci a in vers i o n e s  para nu e v o s  pro d u c t o s  y 
n ue va s tecnologías.

A es tas  in icia t i v a s  se han su mado los de nomi n a d o s  
P la ne s de De sa r r o l l o  Regional, uno para ya fin aliza do  para 
los años 1985— 1988 y otro en vigor para el período 
1989-1993, que, f i n a n c i a d o s  por la CE y los gobiernos 
central y autónomo, p r et en den des ar rollar  a r m o n i z a d a m e n t e  
toda una serie de pr o g r a m a s  de st i n a d o s  a la renovaci ón  del



sistema p r o d u c t i v o  regional v a la creación de 
i nf ra e s t r u c t u r a s  y e q u i p a m i e n t o s  c o lectivo s que mejoren la 
d e f i c i t a r i a  situación de A s t ur ia s en este terreno.

E£n una di men sió n territorial menor, la de las 
c uen cas mineras, hav que añadir la creació n de'SODECO 
(Socisdad para el D e s a r r o l l o  de las C o m arcas H i ñ e r a s ) , 
c on c é D i d a  como ag encia  de d e s a r r o l l o  local y de promoción 
e ¡n p r e s a r i a 1 , p e r o 1 as tr a d a  en s u o rigen p o r s u v i n c u 1 a c i ó n
•financiera a la mejora  de los resul t a d o s  de Hunosa.

Todo este am plio a b a n i c o  de p o lítica s de re novación 
regional, sin embargo, no ha sido capas de generar- una 
s i g m  f i c a 1 1 y a r e v i tal i zaci ón de 1 a y ida ec o n ó m i c a e 
industrial de la región (cfr. O j e d a  y Vázquez, 1938). 
De jando a un lado las i n e f i ca ci as que pueda generar lo 
a b i g a r r a d o  (y a veces ha sta r e d u n d a n t e  y contradic torio) de 
estos in strumen to s y sus posib l e s  límites por causa de los 
"umbrales operativos", pa rec e claro que hay una serie de 
raz ones claves  para en tende r los es casas re su l t a d o s  logradas 
en el terr e n o  de la reindustri al izacións

a) El c o n j u n t o  de las me di d a s  de sti n a d a s  a atraer 
r e c ur so s (materiales y no materiales) e x ó ge nos o 
evitar que los e x i s t e n t e s  en la región no la 
abandonen, no pueden lograr, a lo sumo, más que 
reducir las f u e r t e s  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  que en 
t é r mi nos de loc aliz ac ión industrial ar ras tra  
A stu rias (cfr, Fe rná ndez 198S), ten iendo en cuenta, 
además, que ello no sig n i f i c a  sino entrar en una 
"carrera" en la que se enc uentr an  c o m p i t i e n d o  (en 
mu c h o s  casos con c lara  ve ntaj a de part i d a  y 
sup er iore s ga mas de incentivos) otras muchas
regi ones.

b) Que las p o l í t i c a s  d e s t i n a d a s  a promover nuevas 
a c t i v i d a d e s  y a favorecer  el di n a m i s m o  de pequeñas 
em pre sas se t r o p i e z a  con el grave e in sal vab le 
problema de la escasez de "recursos empresari al es" 
endógenos, r e s u l t a d a  del pa sa do recien te  de la 
región. En este sentido, además, las gr and es 
empresas p ú b li cas regionales, pese a contar entre 
sus filas con técn i c o s  y di rec t i v o s  con alto grado 
de,cual ificación y e x p e r i e n c i a  empresarial, se 
m u e st ran inc apace s de servir  como una "cantera de 
empresarios". Al respecto, la ori en tación 
"cosmopolita" (Pichierri, 1988b) de los más 
din ámico s y e m p r e n d e d o r e s  de entre tales t é c nico s y 
directivos, o bien la fu er te ide nt ificac ió n con la 
activi dad  d e s e m p e ñ a d a  entre los más "lo calistamente" 
o r i e n t a d o s  (Pichierri, 1988, pp .38  y 39), 
rep re sent an  o b s t á c u l o s  d e c isiv os  para que de tales- 
e m p re sa s surjan age ntes innova do res de tipo "local", 
que como se ha visto en otros casos — véase la
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refer e n c i a  que hace Pichierri (i='33b, p. 45) al 
p*pel que han juga ao  al re spe c t o  las grandes 
e m p resas en r e g iones  como Lo ren a y Pi a m o n t e —  son la 
principal fuent e da re nov ación  empresarial e 
industrial de una región en declive.

c) El volumen de recur s o s  mater i a l e s  di sponibl as
para la r e a c t ivaci ón  e c on óm ica ha llegado a ser muy 
cuantioso. Ello refleja  qua la capaci da d de la 
Ad m i n i s t r a c i ó n  regional para movili zar ese tipo de 
recursos y, so bra todo, para captar r e c u r s o s  en 
ag e nci as  p ú b li cas de fuera del territorio, 
n a cion al es y especiai mente comunitarias, es mucho 
mayor que su capaci da d para activas recur so s 
endógenos.

5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Vamos a co ncluir este tr ab a j o  con unas re f l e x i o n e s  
que, con la r e f e r e n c i a  de las a p o r t a c i o n e s  t e ó r i c a s  de las 
ciencias s o c iales  que hemos c o n s i d e r a d o  r e l e v a n t e s  para la 
c om pr ensión  de las RID, nos pe rmi ta n insistir so bre los 
rasgos más es p e c í f i c o s  del caso as t u r i a n o  y si t u a r l o s  en una 
p e r s p e c t i v a  de consi d e r a c i ó n  más general.

a) La es ca sa capacida d de los actores re gio n a l e s  
rele v a n t e s  para integrar e s f u e r z o s  de cara a r e accio na r 
eficazm en te ante el decl i v e  ec o n ó m i c o  se fun d a m e n t a  en la 
te n den ci a a repeti r c o n d u c t a s  que, en la h i s t o r i a  reciente 
de Asturias, han se rv i d o  para defend er sus ind us tr ias 
básicas: el re cu rs o a la Ad m i n i s t r a c i ó n  central para atenuar 
un pr oc es a de d e c a d e n c i a  empresarial. Una te n d e n c i a  ya 
p at e n t e  los años sesenta, cu ando el emp r e s a r i a d o
a s t p a z ,  en p len o "milagro económico" 
naci<apa|V de* deéátrrol lar y renovar las p r i n c i p a l e s  
industriad regionales, que hubiero n de ser ab so r b i d a s 
f i nalmente fc,or •),. INI, el cual se co nvi rtió en el principal 
agente- industrial de la región, pasa n d o  el e m p r e s a r i a d o  
pr iv a d o  a 'desempeñar un papel subalterno.

b) Esa es tr a t e g i a  d e f e n s i v a  se ve a c o m p a ñ a d a  y 
r e forz ad a por una c u l t u r a  industrial y p o l í t i c a  que cabría 
tipificar como "fatalismo dependiente", que, a su vez, 
favorece una o r i e n t a c i ó n  "redistributiva" de los princi p a l e s  
grupos de interés l ocal iz ados en las ac ti vi d a d e s  
declinantes, que frena toda p o l í t i c a  de rea si gnación  de 
recursos, i n d i s p e n s a b l e  para iniciar cua lquier pr oc es a de 
renovació n eco n ó m i c a  endógena.



c >- La debil idad ael e n t r a m a d o  as oc i a t i v a  empresarial 
asturiano, j un to con la -Falta de una trad ición co o p e r a t i v a  
entre los pr i n c i p a l e s  actores  r e g i o n a l e s  — e n tendida  en 
términ os de c o l a b o r a d  un para la e-ficiencia c o lec ti va y no 
en términos  c o l u s i v o s —  y de una c o n c i e n c i a  diferencial que 
pudier a reforzar s i m b ó l i c a m e n t e  el valor de la concertación, 
han determinado, por un lado, la incapaci dad de la 
A d m m i s t r a c i o n  a u t ónom a para c o n v e r t i r s e  en agente polític o 
integrador y, por otro lado, que las in ciativas reg i o n a l e s  
"solidarias" no hayan pa sado de funciona r de manera puntual 
y mo t i v a d a s  por acciones u om i s i o n e s  de la Ad mini st ración 
central p e r c i b i d a s  como ag ra vi os para la región. La 
in capacidad del gob ierno a u t ónoma para integrar los 
intereses r e g i o n a l e s  ha te nid o ef ecto s p a r t i c u l a r m e n t e  
n e gati vo s en su relación con la A d m i n i s t r a c i ó n  central al 
enfrentar la gestió n de los s e c to re s en declive; la 
inc apacidad de aqu.el para actuar como r e p r e s e n t a n t e  a largo 
plazo ha impedido el i nt er cambio  p o l í t i c o  n e c e s a r i o  entre 
g o b ie rno regional y g o b i e r n o  central.

d) Un d i a g n ó s t i c o  tardío del declive, r a l e n t i z a d o  
a dem ás por las f r e c u e n t e s  r e a c c i ó n e s  de "frentes comunes 
re gi onal es  o locales" — g e n e r a l m e n t e  liderad os por los 
s i n d i c a t o s — , ha he cho que sólo en el caso de la s id er urgia 
las me di d a s  r e e s t r u c t u r a d o r a s  hayan te n i d o  r e l a t i v o  éxito, y 
en gran me d i d a  debido  a la p r e s e n c i a  de un agen te exógeno 
como la CEE, cuya Com isión habí a a b o rda do  d e c i d i d a m e n t e  el 
pr oce so de raci o n a l i z a c i ó n  del sector y p r es ionaba a la 
si de rurg ia  espartóla para  la ado pción de medi d a s  sim i l a r e s  a 
la to madas en ot ros países.

e) Las es t r a t e g i a s  de inversión del declive, 
descontando-el hándic ap de las d e s v e n t a j a s  c o m p a rativ as  de 
localización, han ch oc a d o  con tres tipos de dificultades: 
por un lado, y pri ncipalmente, con el déficit crónico de 
"empresari al i d a d " e n d ógena que hace que los i n s t rum en tos de 
promoción  que actúan por la vía de "crear me jores  
condiciones" para la ac tividad empresarial ap enas tengan 
r e s u l t a d a *  positivos; por ot ro lado, por la "juventud" de 
las políticas regionales, que las s itúa en una etapa en las 
que su or i e n t a c i ó n  es más "p a r a m é t r i c a " que "estratégica"; y 
finalmente, por la f i loso fí a e s e n c i a l m e n t e
"r ee st ructurado ra" y no "reindustri al izadora" que ha guiado 
la p o l ítica industrial del sector pú bl i c o  bajo el ma ndato 
social i sta.
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN ASTURIAS Y ESPAÑA
(1940— 1936)

Cuadro 1

Astur i as España

V. incremento % i n cremento
F‘ob 1 ac i in i ntereensal Pob 1 ac:i ón intercensal

1 -'40 6 36. 64 2 5, 6 5 26 .01 4.278 9, 87
1930 688.642  6,15 2 8 .117. 87 3 8,08
1 9 60 -39.344 11,39 3 0 .523.539 3, 57
19 70 1.045,635 5,69 33,9 5 * . 0 4 7 1 1 , 22
1°31 1.127.007 7,78 37. 746. 4_ 6 O 11,16
1986 1,114,115 -1,15 38.863.301 O o ̂

Fuen t e s I Nti, Ce nsos d e Rob 1 ac i on v Padrón Mun i cioal ci e
H a b i t a n t e s  1986. E la bo ración  propia .

MO VI M I E N T O
Cuadro 2

NATURAL DE LA POBLACION. EN ASTURIAS 
(1977-1987)

Nacidos vivos Fal1eci dos Cree i mi ento 
vegetativo

1977 17.307 9. 937 7. 370
1978 16.363 9. 449 6.914
1979 15.369 9. 251 5. 707
1980 13.519 10.027 3.492
1981 13.604 9. 854 3. 750
1 982 12.334 10.006 2.342
1983 11.797 10.089 1. 798
1984 11.234 10.280 963
1985 10.681 10.834 -153
1986 10.271 10.535 -264
19^  n  ■/ 9.449 10.613 -1 .164

Fuente» INE. Tomado de SADEI, Datos y cifras de la economía 
asturiana 1987 v 1988.



C u a d r o  3
P A R O  R E G I S T R A D O  E N  A S T U R I A S  Y E S P A Ñ A

H E-1 U. r i a Espa ña (en mi 1 es)

Dio.
1987

UiC.
1988 88/87

D i c . D
 ̂Q C ; 7

i c.
1 988

y
Cr O / O “7

Paro total 86.249 82.492 -4,4 3, u 2 3,6 2 — .L. 0 =•" -8 , 4

Par ados 
< 24 años 35.694 -f /*•*, . r-. q, _-? q•.»l Jla • ^ 1.253,8 1.083,5 — 1 T i. i

Muj eres 
paradas 44.053 46.435 5,4 1.485,5 1.509,0 1 , 6

Parados en 
el sector 
servi c i os 25.162 25.967 3,2 976, 1 969, 1 -0,7

Parados sin 
emp1 eo 
anter i or 35.450 33.471 -5,6 899, 4 772,7 -13, 1

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INEM

PESO RELATIVO
Cuadro 4

DE DIVERSOS COLECTIVOS DE PARADOS 
Y ESPAÑA (Diciembre 1988)

(En % sobre total de parados)

EN ASTURIAS

Astur i as España

Mujeres
Jóvenes, Ci 24 *jíQ£> 
Ad u 1 % 5Ŝ ;á¿pífc) 
Sin empleó'"anterior

56,3 
39,9 
5, 1 

40, 6

54, 5 
39 

6 , 7 
27,9

,1

F u e n t e s  E l a b o r a c i ó n  propia sobre datos del I N E M



RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE EN LAS REGIONES
ESPAÑOLAS

Cuadro 5

Comunidaé
ww7a  FM M Jt* o sFcm m r K m  h*& tant*  (peserm

Wl w tm tm mm

Andalucía........... 71.152 216.736 298.-5K 370.319 457.9*
Aragón)............. 90*11 289.790 371.344 476.942 906.488
Asturias............. 85.531 267.810 383538 456.122 546.786
Baleare»............ 177.854 341.646 473:654 649.131 769.198
Canaria*............ 78.824 240.966 324.336 421.961 503.964
Cantabria ........... 91.741 265.471 371.764 482.950 565.383
-Castilla-La Mancha.... 72 827 229.100 283.409 357.834 460.266
Caalllla-Laón ......... 77 225 243.879 313500 421.963 521.366
Catalufla ............ 112.926 331.556 445566 576.756 ■ 681.146
Extremadura......... 61.541 192.333 262.487 311.042 437.116
Galicia ............. 72.017 247.378 ¡*18.448 403.961 488520
Madrid ............. 122.101 32S.067 450,118 574530 692417
Murcia ............. 77 061 240.480 311.157 400.902 513.744
Navarra ............. 100.419 280.730 373.068 504,816 590.444
Pata Vasco .......... 117.606 272.354 381.028 507.956 569.493
LaRioja ............ 94.732 303.152 381.816 535.726 634418
Comunidad Valenciana.. 94.404 289.372 380.702 502.939 622.191
TOTALES ......... 91.647 272.380 385.967 470.774 570.762

POKSNTAje SOOK LA RB4TA FAMUIAR POR HAOTANtt OE ESPA/lA ftwtadtoa pfwbi cqmmiéií
C O M U N I C A  0

1973 tm m i tm m t tfT&tm

Andalucía........... 77,6 803 81,6 78,7 805 20.00
Araaón............. 96.7 106A 1&1.5 1013 26*0

-  ¡ s ; r 963 _ 104,7 -flZJL, m .
Bajeares ............ 128,8 125,4 i m r 137,9 1342 2230
Canarias............ 86.0 88.S 66,6 89,6 883 1936
Cantabria ........... 100,1 97,5 101,6 102,6 B»fi 1534
Castllia-La Mancha..... 79,5 84.1 77.4 76,0 80,6 1840
Castilla-León ......... 84,3 89,5 85,7 89,6 91,3 2659
Catalufla ............ 1235 121,7 121,7 122,5 1193 1346'
Extremadura ......... 87,2 7U6 71,7 66,1 784 32.61
Galicia ............. 78.6 90.6 87,0 854 854 27,17
Madrid ............. 1335 119,3 123.0 122,0 1213 6,16
Murcia ............. 84,1 88,3 85,0 855 90,0 2550

• Navarra ............. 109,6 103,1 IOt.9 1075 103.4 1<M»
Pala Vasco .......... 128.3 100,0 104,1 107,9 993 — 9¡13

. La Rtoja ............ 103.3 1113 1043 113,8 1115 25,12
i Comunidad Valenciana.. 103,0 1065 104,0 106,8 109,0 2358
> TOTALES ......... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 18.68

Fuente: Tomado de Julio Alcaide Inchausti, "Las cuatro 
Españas económicas y la solidaridad regional", Papeles de 
Economía Español a, n334, 1983, p.79.

;:w¡»
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Cuadro 6
R E S U L T A D O S  DE LAS E L E C C I O N E S  C E L E B R A D A S  EN AS TUR IA S

Elecciones tiec cione s
g e ne rales r egional es

1977 19 79 1 9S2 1 986 1 983 1987

Ex trama derecha 1 , 8 2 0, 5 0 , 2 — 0 , 2
D e r e c h a 1 3 , :S s "7 28, 1 2 / , 4 30, 4 25, 5
Cent ro 31,4 _r_-P 9, ó 14, 1 3, 9 1 9 4
ooci al i s t a - 5 W '7, 4 52, 4* • 4 ó,2* 52, 2* 39, 3
Común i s t a s 1 0 , 4 13 , s C j  r "< r"i

"7  ̂ j Ú 1 0 , 8 1 2 , 2
Req i on a 1 i st as 1 , 9 Q 1 ó — — 0, 5 1 , 8
Ot r os 1 j 7 3 » s 1 , 2 Q

-4̂. 5 2 , 2 1 , 6

Votos váli dos 1 0 0 , 0 100 J o 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

* Co nsigu e ma yoría a b s o l u t a  de pu es to s en el r espec ti vo 
órgano p a r l a m e n t a r i o

Fuente: S a d e i , Atlas electoral de Ast urias
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