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En la terceraparte,ha sido presentadoel territorio del S. CentralCastellano-Leonés

como una entidad territorial muy diversificaday compleja,tanto en los aspectosfisico-

ecológicoscomo en los culturalesy socioeconómicos.Tambiénhacíamosmención a la

desarticulaciónde las pautasde organizacióny gestióntradicional del territorio que ha

tenido lugaren las últimasdécadas,dejandopasoa unadinámicaterritorial diferenciadaen

las distintascomarcas,que con fuertescambiosy transformacionesda lugara unanuevae

inestablerealidadsocioterritorial.

Es en estecontextodondecobranprotagonismolas diferentesestrategiasy políticas

de intervenciónpúblicasdesarrolladasen las distintasáreasde montaña.Estasconstituyen

una valiosamuestrade las aplicadasa nivel nacional,pudiendoademáspresentarsecomo

uno de los factoresexplicativosde la evoluciónrecientede esosespacios.Con baseen ello,

estacuartaparteque ahorainiciamos se dirige al estudiode dichasestrategiasy políticas

de intervenciónterritorial desarrolladasen el S. CentralCastellano-Leonésdesdelos años

50, entendiendopor talescon carácterflexible, aquellasaccionesque incidendirectamente

en las estructurasespaciales,resultandoespecialmentesignificativaslas que puedendar

lugar a importantestransformacionesterritoriales, como las de modernizaciónde su

economía,mejorade infraestructurasy equipamientos,la ordenaciónespacial,el desarrollo

global, etc.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el análisis de cada una de las políticas

seleccionadasseguirálas siguientespautas:

1.- Dar a conocer con profundidad las estrategias,procedimientos,e

instrumentosde intervenciónexistentes,insistiendoen su evoluciónatravéssobre

todo del marconormativo.

2. - Cartografiarla extensiónespacialy precisarla temporalde las distintas

intervencionespúblicasrealizadasen el áreade estudio,clarificando los caracteres

de su incidenciaterritorial.
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3.- Valorar los efectosde esasaccionessobreel tenitorio, su influenciaen

la dinámicareciente,la funcionalidady la problemáticade cadaáreatomando

como referenciasusposibilidadesparaun desarrollointegradoy sostenible.

Convieneseñalarque el análisis se realiza desdeuna óptica geográficaglobal,

dinámica, y flexible, que trata de compatibilizar el conocimientoen detalle de cada

intervención,con la necesariavisión de conjunto. Paracubrir el primer aspectoy antelas

lagunaso yacios existentesen la informacióndisponible se ha optadopor el estudiode

ejemplosy casosconcretos,que puedanresultarsignificativos parasu comprensión.No

obstantedebeadvertirseque no se trata de efectuarun inventario detalladode todaslas

accionesterritorialesdesarrolladaspor la administraciónen el ámbito de estudio. Se trata

en cambio de mostrar selectivamentelas que a priori puedenresultarmás relevantese

influyentesen su dinámicade las últimasdécadas.

CAPITULO 1. LA CONCENTRACLON PARCELARIA Y LA ORDENACION

RURAL COMO PRINCIPALES INTERVENCIONES AGRARIAS

.

Tanto la Concentración Parcelaria (C.P.), como la Ordenación Rural y de

Explotaciones(OR y O.E.) constituyen,probablemente,las dos estrategiasprincipalesde

actuacióndesarrolladasen el medio rural para la reformade susestructurasagrarias.

Estas se encontrabanaquejadasentre otros por problemascomo: la atomización y

dispersióndel terrazgo,el minifundismo,el retrasotécnicoy de las infraestructuras,etc.,

estandoespecialmentepresentesen áreas de montañacomo las del Sistema Central,

dificultandosu adaptacióna]a economíade mercada

Las intervencionesseñaladasteníanun carácterprincipalmentetécnico,de manera

que apenasconllevabanidealessocialesredistributivosni planteamientosexpropiatorios.

Se pretendíaantetodo la modernizacióndel sector agrario,elevandosu productividad,

racionalizandolas explotacionesy mejorando el medio rural, para hacer posible su

incorporacióna las nuevascondicionestecnológicasy socioeconómicasimperantesdesde

los años50, (MARTIN LOBO, M. 1973).
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En definitiva setratabadeadaptarla actividadagrariaa unalógicasocioeconómica,

productivista,competitivay de mercado,parala que los territorios de montañapresentan

fUertes condicionantesy dificultades, dadas sus especialescaracterísticas.Así tales

intervencionesencontraronen ellas numerososobstáculosen su aplicación y en general

menorrentabilidad,siendode graninterésel analizarcómo y en qué medidasehan visto

afectadaslas comarcasdel ámbitode estudio.

1. La ConcentraciónParcelaria y su selectivaanlicación territorial

.

Las intervencionesde C.P. se han dirigido básicamentea la resoluciónde la

problemáticaque suponela fuerte división y dispersiónespacialde las parcelas,lo que

incide en una bajaproductividady rentabilidadal obstaculizarla introducciónde mejoras

técnicasinnovaciones,etc. Para su desarrolloha sido necesarioponer en marcha un

complejo procesode reorganizaciónespacial, efectuadoen un marco legislativo que

convienetenerencuentaparafacilitar el análisisy la comprensiónde estapolítica.

1.1. El Marco Legislativo de la C.P.. finalidades y procedimientos.Su escasa

adecuaciónal territorio de montaña

.

Las primerasmedidaslegislativas en materiade C. P. se formularon en España

durantela décadade los 50, con cierto retrasocon respectoa paísescomo Alemaniao

Francia.No obstanteseha desarrolladodesdeesasfechasun importantecorpusnormativo

hastala décadaactualcon importantescambiosinstitucionalesen su ejecucióny gestión.

Dentro de estesobresaleen primerlugar la ley de 1952(con carácterexperimental),la de

1955, y la de 1962 que desarrollaráel ServicioNacional de C. P. y O. R.. Posteriormente

seelaboróla de 1973,acargodel Instituto de Reformay DesarrolloAgrario (I.R.Y.DA), y

másrecientementela ley de la ComunidadAutónomaCastellano-Leonesa(1)•

Lasnonnascitadassonlas siguientes:
- Ley dc ConcentraciónParcelaria,de 10 deagostode 1955.
- Ley de ConcentraciónParcelaria,textorefUndido dc 4dc noviembrede 1962.
- Decreto 118/1973, de 12 de enero,por el que se apruebael texto de la ley de Reformay Desarrollo
Agrario. (B.O.E.it 30 de 3 de febrerodc 1973). Titulo VI.
- Ley 14/90, de 28 de noviembre,de ConcentraciónParcelariade la Comun¡dadde Castilla y León,
normasreguladoras.(B.O.C.Y.L., 14 diciembre,no 241).
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A pesarde estaevolución, puededecirseque sus orientacionesy planteamientos

básicosno han sufrido transformacionesdemasiadosignificativas. En este sentido la

finalidad principal de la C.P. es la sustitucióndel elevadonúmerode parcelasen una

zonadeterminada,porun númeromenorde fincas de similarescaracterísticasy valor, lo

que se realiza de una forma ordenadapara conseguir un mejor aprovechamientoy

utilizacióndel terreno.

Teniendo en cuenta lo señalado, la concentración se propone aumentar la

productividadde las explotaciones,dotándolasde estructuray dimensionesadecuadas,

puesconello selogranreducirlos costesdeproduccióny a la vez sefacilita la sustitución

de mano de obra por capital, (mecanización).Se obtiene así el aumentotanto de la

producción,como de las rentasde los agricultores(BUENO GOMEZ, M. 1985, p. 119).

Asimismo seacometenmejorasestructuralescomo las de carácterviario orientadasa dar

accesorodadoa las fincas, lasdestinadasa suprimir obstáculosparalas laboresagrarias,

facilitando la mecanización,las de saneamientoy drenaje,de construcciónde albergues,

cobertizos,y abastecimientode aguas,etc.

Todo ello conlíevauna sustantivareorganizaciónespacialde la zonaen que se

aplican, provocando múltiples transformacionesen las estructuras territoriales y

paisajísticascon importantes repercusionesmedioambientales.En relación con estas

últimas, debe tenerseen cuenta que tiendena eliminarselas masasde vegetación,a

suprimirselinderos, setos,etc., reduciéndoseasí la biodiversidady riquezaecológicadel

área.Ante ello la legislaciónrecientehadadoalgunaspautasparapaliar estosefectos(2)•

La realización de la C.P. conlíeva un complejo procedimientojurídico, con

distintasfasesde actuaciónque puedenprolongarsevarios años,e incluso décadas.Estas

comprendendesdela realizaciónde la solicitud, que suelenefectuarlos propietarios,o

bienayuntamientoso cámarasagrarias,hastala firma del “acta de reorganizaciónde la

propiedad’,una vez conseguidoel costosoacuerdode concentracióncon el que se

Pautasde im¡xicto ambientalen la Ley 14/90, de 28 de noviembre, de ConcentraciónParcelariade la
ComunidaddeCastinay León, normasreguladoras.(B.O.C.Y.L., 14diciembre.n0241).
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apruebael proyectorealizado<3>~ Convienedestacarla importanciade la colaboraciónde

los afectadospara que el procedimientollegue a buen término, siendo necesariala

clarificacióny regularizaciónde los derechosde propiedad,cosano siemprefactible por

diferentescausas;regímenescomunales,apropiaciónparticularde espaciospúblicos,etc.

Tanto la estrategia,como su procedimientopuedenconsiderarseen conjunto poco

adecuadospara la mayor parte de las áreasde montaña, al no tener en cuenta sus

condicionesespecíficas,tanto naturalescomo culturales.Así en la clasificaciónde tierras

del proyecto,se deberíancontemplarlas pendientesque en la montañaresultandecisivas

en la determinacióndel aprovechamientoy rendimientode la parcela(CARBONELL, J. Y

GOMIEZ, C. 1981, p. 620).Por otra parteseexcluyende la C.P. los bienesde dominio

público y los comunales,salvo que soliciten su inclusión los organismoso entidades

competentes(4>• Estetipo de fincas esmuy abundanteen las áreasde montaña,pudiendo

llegara sermayoritarias,siendopor lo generaláreasforestalesy ganaderaspocoadecuadas

para la concentración.Este es el caso de buena parte de las Altas Sierrasdel Sistema

Central,comoGredos,Guadarramao Béjar, dondepredominanespaciosde estetipo.

Ademásde lo señalado,las zonas de montañasuelenpresentaruna importante

dispersiónespacialde las explotacionesporcausascomplejas.Así en el ámbito de estudio

parecerespondera la necesidadde adataptarsea los caracteresdel medio (desniveles

topográficos,diferenciaciónbioclimática,etc.),o a factoresde caráctercultural e histórico,

(sistemade herencias,o las tradicionaleszonas de aprovechamientocomunal, etc.). En

relacióncon estotanto en las Altas Sierras,como en las MontañasMediashan pervivido

originalessistemasde organizaciónagraria, apreciablesen el escalonamientode cultivos

de las laderasde Uredoso de la Sierra de Francia,o en la distribución latitudinal de los

pastosen el mismo Gredos,Béjar o Ayllón. Estos caracteres,hacenque las accionesde la

C. P. hayantenido escasointerésparalos propietariosy agricultores,llegandoen muchos

casosa carecerde sentido,o biende rentabilidadal incrementarselas dificultadestécnicas

<~ Las distintas fasesdel procesopuedenencontrarseen el ya citado Decreto 118/1973,en su Título VI,
CapituloII, referentealProcedimientoOrdinario,secciones1~ a 68 queabarcandcl Art. 180al 224.
>‘ El procedimientopuedeiniciarsea peticiónde la mayoríade los propietariosdc la zona,o de un número
cualquieradc ellosa quienespertenezcanmásdelas 3/4 partesde ¡a superficiea concentrar,porcentajeque
puedereducirseal 50%. (Art. 180, Dec. 118/1973).
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y loscostesde inversión.

No obstanteen los sectorescon menorescondicionantesnaturalesy caracteresmás

parecidosa las zonasde llanura (Valles, fosas,piedemontes,etc.), los trabajosde C.P. se

han valoradomásde caraa la reformay modernizaciónde sus estructurasagrariasy las

mejorasterritoriales,Esteha sido el caso de las ampliasdepresionesinternas,como el V.

de Amblés-Cornejay Campo de 5. Pedro-Entresierras,o algunas de las zonas del

piedemontesegovianoy abulense.

A partir de lo expuestopuedeanticiparseel carácterselectivoque las accionesde

C.P. han tenido en las áreasde estudio, afectandoen buenamedida a los espaciosde

topografia más llana y mayor vocación agrícola, Frente a ello se observa su escasa

adecuaciónparala organizaciónde las zonasestrictamenteserranas,que han presentado

seriasdificultadesparala modernizaciónde sus actividadesagrarias,pasandomuchasde

ellasa la marginalidadproductiva.

Lasaccionesde C.P. estánclaramenterelacionadascon la ordenacióndel territorio,

como señalaronlos analistasde la FAO. (1971, Pp. 15-16). Estos las valoraron muy

positivamentedesdeel punto de vista técnico y económico,indicando la oportunidadque

suponíanpara llevar a cabouna planificaciónglobal. No obstantetal oportunidadseria

desaprovechadaa causade la sectorialidadexistente,limitándosea unacomunicacióncon

todos los organismospara que hicieran valer sus derechossobre los sectoresde su

competencia.En sumano existió una coordinaciónverdadera,y por el]o las disposiciones

más recientescomo las de la Juntade Castilla y León, tratande reforzarlos mecanismos

parareduciren lo posiblelos efectosdesfavorablesde la concentración,(IRIARTE, J.M.

1989).

Con todo quedanpatenteslas limitacionese insuficienciasde estasaccionespara

jugar un papeldestacadotanto en la transformacióny modernizaciónde las estructuras

agrariascomo en eldesarrolloglobal de estasáreas.En estesentidoM. Martín Lobo (1983,

p. 78) señalaba: “El problema de la revalorización de las regiones débilmente

desarrolladasno puederesolverseúnicamentecomouna tareadepolítica agraria...”y
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además“La transformación de las estructurasagrarias no es verdaderamente

provechosamás que si es efectiva en relación con una potenciación simultánea del

conjunto de la economia.”

A pesarde lo expuestola C. P. puedecontribuir en el momento actual a la

reordenaciónde áreasafectadaspor procesosdiversoscomo: el abandonode cultivos y

pastos,introducciónde nuevasorientacionesproductivas,concentraciónespontaneade la

tierra, deterioro de caminose infraestructuras,etc. Las intervencionescobran así nueva

actualidad, llevándosea cabo en las áreasserranastras varias décadasde vigencia,

pudiéndosehablar de “Reconcentración’ en aquellas zonasen las que ya tuvieron lugar

accionesdeestetipo.

1.2. Distribución espacial y desarrollo temporal de las acciones de GP. en el

SistemaCentralde Castillay León

.

Dentro del ámbito de estudio las primeras acciones de C. P. se realizaron a

comienzosde la décadade los 60, con cierto retrasocon respectoaotras áreasde la región

(5)~ Se iniciaba así una política territorial que perdurahasta la actualidad, con una

trayectoriade másde tresdécadasde actuacion.

A finales del año 1997 en el territorio del SistemaCentral CastellanoLeonés la

administraciónagraria había iniciado trabajos en 189 zonas, (en 222.624 Has.), que

contabanal menos con un decreto para la realización de los trabajos de C.P. Estos

abarcabanuna extensiónequivalenteal 18,6% del territorio, lo cual nos dauna primera

ideade su extensión.Ademásconvieneseñalarque en la fechaindicadaexistían32 zonas

(41.676Has.)quehabiendopresentadosolicitud,no disponíanaúndel pertinentedecreto.

<~> En concretopodemoscitar con los trabajosterminadoslas siguienteszonasdel V. de Sta. M del Arroyo
1963. Muflogalindo 1964. Padiernos1965. Juntoa ellasen la provincia segovianatendremosAldealcorvo
1963, Riaguasde 5. Bartolomé 1966 en el áreade C. dc 5. Pedro,y Torreiglesias1964 en el borde o
piedemonteexternodcl Guadarrania.
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Paraanalizaren detallela distribuciónterritorial de las accionesseha elaborado

en primer lugar el Mapa N0 16 en el que se representanlas zonas con los trabajos

terminadosal terminar el alio 1997. Estese completacon el CuadroN0 9, en el que se

realizaun balancede las zonascon la C.P. terminadaen el territorio de estudio. Para

elaborardicho cuadro se han utilizado las ComarcasAgrarias, teniendo en cuenta el

carácterde la intervencióny con un criterio prácticoala horade presentarlos resultados.

CUADRO N0 9; Zonas con los trabajos de ConcentraciónParcelaria terminadosen 1997.

Comarcas ¡ Propiet. Parcelas Fincas
Agrarias N%ZonasHas. Conc. no n0

C.RODRIGO 10 12.733 2.392 70.551 6.041

LA SIERRA 1 307

AVILA 30 28.188

BARCO—PZEOR. 8 5.348 ¡

.SEPVJLVEDA 47 58.158

SEGOVIA 31 31.342 ¡

TOTAL 127 136.076

126 1341 161

8.521 98.818 15.344 ¡

2.131 9.289 2.837

16.348 251.794 27.705 ¡

8.340 110.899 14.630 ¡

37.858 542.692 66.718

Fte.: Nr. General de Estructuras Agrarias. Consejeriade Agricultura y Ganadería.Junta de Castilla y
León.

A través de su análisis secomprueba que las zonas con los trabajos terminados

son un total de 127, correspondiendo a un 67,l90/o de las que cuentan con decreto de

concentraciónaprobado. Abarcan una superficie 136.076Has., lo que suponealgo más del

11%del territorio deestudio.Las áreasconcentradassesitúanpreferentementeen el sector

oriental del ámbito de estudiodestacandoSepúlvedacon 47 zonascomo comarcaagraria

másafectada,seguidaa cierta distanciapor la de Segoviacon 31, y la de Avila con 30.

Estas zonas concentradascorrespondenmayoritariamentegeneralmenteen las áreasde

piedemontey bordesde contactocon las campiñasmeseteñas,como los de Guadarramay

la Sienade Avila, abundandotambiénen las ampliasdepresionescomo las de Campode

SanPedroen Sepúlvedao el Valle de Amblés en Avila. Se tratapor tanto de una acción

queha beneficiadoespecialmentea muchasdelas zonascon mayoresaptitudesagrológicas

y más próximas a las de la llanura.
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En otras áreasla importanciade las intervencionesha sido menor,destacandotan

sólo en la comarcade Barco-Piedrahita,concretamenteen el Valledel Cornejaen el quese

apreciaunaprolongaciónde las condicionesagroecológicasdel Valle de Amblés.También

resaltanligeramentelas efectuadasen la Comarcade CiudadRodrigo, al pie de la Sierra.

de Gata. En el resto de comarcasagrarias,con mayor carácterserrano,apenasse han

realizadoacciones,siendoademásen ellasmuy escasoslos trabajosen curso.

En cuantoal desarrollotemporal,en el CuadroN0 10 seexponeuna síntesislas

actuacionesrealizadaspor décadas.Se apreciaasí que durantelos 60 sevieron afectadas

un númerolimitado de zonas,intensificándoseespecialmenteen los 70. Ya la décadade

los 80, las accionesmantuvieronun nivel importantepesea decaercon respectoal periodo

anterior. Por último en los 90 las accioneshan continuado descendiendotendiendoa

terminarselos trabajosmás avanzadosde la anterior década,y a desarrollarseen otras

zonascadavezcon mayorescondicionantesy dificultades.

CUADRO N0 10; Dinámica de la ConcentraciónParcelariapor provincias, zonascon

trabajos terminados (1960-1997).

Prcpiet. Parcelas Fincas

PERIODO N0.Zonas 1-las. Conc. n0 no

1960—69 14 13.413 4.137 56.645 6.925

1970—79 55 56.857 15.996 239.542 26.654
1980—89 41 44.911 11.558 159.803 20.019
1990—97 17 20.895 5.494 ¡ 88.683 11.301

127 136.076 37.185 544.673 64.899

Etc.: Dir. GeneraldeEstructurasAgradas.ConsejeríadeAgricultura y Ganadería.Juntade Castillay

León.

Desagregandopor comarcasagrariaslos datosanteriores,puedevislumbrarsela

secuenciaevolutiva de los trabajosen las distintas áreas,para ello se ha elaboradoel

Cuadro N0 11. Segúneste,las comarcasde Sepúlveda,Segoviay Avila hansido las únicas

con un desarrollocontinuadode las accionesen todaslas décadas.Porsu parteotraszonas

como las de lacomarcade CiudadRodrigo, (Sierrade Gata) muestranuna actividadmuy
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reducidaquese desarrollaen los 70 y los 80, mientrasque las de Barco-Piedrahita,(Valle

del Corneja)seconcretanprácticamenteen su totalidaden lapasadadécada.

CUADRO N0 11;Dinámicade la ConcentraciónParcelariapor ComarcasAgrarias,zonas

contrabajosterminados(1960-1997).

TRABAJOS TERMINADOS 1960-69 ¡

Comarcas ¡ Propiet. ¡ Parcelas ¡ Fincas
Agrarias ~. ZonasHas. Conc. ¡~ n0 ¡ n0

C.RODRIGO —--— ---- ¡ ---- ¡

AVILA 3 ¡ 2.598 616 ¡ 4.901 ¡ 894 ¡
BAÉcO—PTEDR. ¡ — ¡ — —

SEPULVEDA 8 7.806 ¡ 2.830 ¡ 37.984 4.663
¡SEGOVIA 3 3.009 691 13.760 1.368

14 13413 4137 56645 6925

TRABAJOS TERMINADOS 1970-79

Comarcas Propiet. Parcelas Fincas
Agrarias N0. Zonaslias. Conc. ¡ n0 n0 n0 ¡

C.RODRIGO 5 6.427 1.372 35.256 3.709
LASIERRA O o~ o
AVILA 19 15.285 4.538 ¡ 58.673 6.775
BARcO-PISOR. ———— ¡ ———— —~ — — —— —
SEPULVEDA 20 23.262 ¡ 7.290 ¡ 107.226 11.720
SEGOVIA 11 11.883 2.796 ¡ 38.387 4.450

55 56.857 15.996 239.542 26.654 ¡
Fte.:Dir. GeneraldeEstructurasAgrarias.ConsejerfadeAgriculturay Ganadería.JuntadeCastillay

León. Elaboración propia.
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CUADRO N0 11 (continuación); Dinámica de la Concentración Parcelaria por Comarcas

Agrarias, zonascon trabajos terminados (1960-1997).

TRABAJOS TERMINADOS 1980—89 ¡
¡ ¡ ¡ ¡

Proplet. ¡ Parcelas Fincas ¡
Comarcas N0. Zonas Has. Conc. ¡ n0 n0 fl0

¡ ¡
O. RODRIGO 1. ¡ 1.130 182 15.823 425
LA SIERRA ¡ ----
AVILA ¡ 5 6.413 1.634 ¡ 27.487 3.681
BARCO—PIEUR. 7 4.916 ¡ 1.932 8.355 2.555
SEPIJLVEDA 16 20.559 ¡ 4.950 76.429 8.200
SEGOVIA 12 11.893 2.860 31.709 5.158

41 44.911 11.558 159.803 20.019

TRABAJOS TERMINADOS 1990-97

Propíet. Parcelas Fincas
Comarcas N0.Zonas Has. Conc. n0 ¡ n0 fl0

C. RODRIGO 4 5.176 838 19.472 1.907
LA SIERRA 1 307 126 1341 161
AVILA 3 3.892 1.060 9.738 2.175
BARCO—PIEDR.. 1 ¡ 432 199 934 282
SEPULVEDA 3 6531 ¡ 1278 30155 3122
SEGOVIA 6 4557 1993 27043 3654

18 20895 ¡ 5494 88683 11301

Etc.: Dir. General de Estn¡cturasAgrarias. Consejeríade Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y

León. Elaboración Propia.

A nivel territorial resultaevidentelacontinuidadde la intervenciónefectuadaen las

áreasde bordey en lasdepresionesinterioresde mejoresaptitudesagrícolas.En el restode

las zonaspuedeapreciarsecomo la C.P. presentaun caráctermáspuntual y tardío.De esta

maneraseadviertecierto trato de favor haciaalgunasde las zonascon mayor potencial

agrícola,teniendoen cuentaademásqueen ellassedesarrollaronlas accionesen comarcas

de OrdenaciónRural y de Explotacionesmás tempranas,como ocurrió en el Valle de

Amblés y en áreas de piedemonteoccidental de) Guadarrama(zona del Valle del

Polendos),como setendráoportunidadde comprobar.
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Ademásde laszonasquecuentancon trabajosfinalizados,seconsiderainteresante

dedicaratencióna las zonasdondeestosestabaninconclusosen 1997, queseencontraban

en las fasessiguientes:

En primer lugar contaban“Con replanteopero sin acta de reorganización”,y

portantoen la última fasedel proceso,un total de 30 zonasy 44.239Has.,equivalentesal

19,87%de la superficieafectadapor la C.P. Setratade espaciosquefiincionalmentetenían

terminadala C.P., aunque,por unasu otrasrazones,no habíancompletadoel procesode

reconocimientode la nuevadistribuciónde la propiedad.La comarcaagraria de Avila,

junto a las de Sepúlveday Segoviaeranlas que mayornúmerode zonaspresentabanen

estafase,en la queseadviertela presenciade lazonade Poyalesdel Hoyo (Vega), siendo

la primerazonaque culminaráen unacomarcacomo el Valle del Tiétar. (Vid CuadroN0

12).

CUADRO N0 12; Zonas de

reorganizaciónen 1997.

Comarcas
Agrarias NtZonas

ConcentraciónParcelariacon replanteopero sin acta de

Propiet. Parcelas Fincas
Sup. Has, n0 ¡ fl0

6.229 7.050

C. RODRIGO 3 6.254 ¡ 895 17.303 2.227
LA SIERRA

AVILA 12 12.541 ¡ 32.836 ¡

EA?CO-PIEDR. —--——

V. DEL flETAR 1 536 245 744 352 ¡
SEPULVEDA 7 11.840 ¡ 3.081 62.231 6.740
SEGOVIA 7 13.068 2.450 34.944 ¡ 4.991

30 ¡ 44.239 ¡ 12.900 ¡ 148.058 ¡ 21.360
Efe.: flir. General de Estructuras Agrarias. Consejeilade Agricultura y Ganaderia.Junta de Castilla y

León.
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En segundolugarseencontraban“Con Acuerdopero sin replanteo”,un total de

treszonas,que secorrespondíanporlo generalconaquellasen las quelos trabajoso sehan

empezadotardíamenteo han contadocon un procesolento y costoso,(Vid. Cuadro N”

13). Se trata de en una fase menos avanzadaque la anterior, habiéndoseaprobado

básicamenteel proyectode concentración,aunqueaún no sehayan tomadoen cuentalas

alegacionese impugnacionespresentadas.

CUADRO N0 13; Zonasde ConcentraciónParcelariacon acuerdopero sin replanteoen

1997.

Comarcas¡ Propiet. Parcelas ¡ Fincas
Agrarias N0.Zonas.Sup. Has. n0 ¡ n0 no

AVILA 1 701 172 1.876 350 ¡

654 ¡SEPULVEDA 1 ¡ 1.884 ¡ 313 ¡ 11.036

SEGOVIA 1 1.059 219 5.739 553 ¡

3 3.644 704 18.651 1.557 ¡
Fte.: Dir. GeneraldeEstructuras Agrarias. Consejeríade Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y
León.

En tercer lugar las “zonas en las que los trabajosde la C.P. se encuentran

retrasados”,esdeciren algunade las etapasanterioresal “acuerdo”entrelos propietarios,

eranun total de 29, ocupandouna superficiede 36.665 Has. Esta extensiónequivaleal

16,4%de las zonasenlas quesehandesarrolladotrabajos,(Vid CuadroN0 14).

Aunquese encuentrandispersaspor todas las áreas,localizándosefrecuentemente

en municipiosque incluyen ampliaszonasserranascomo las de Somosierray Serrezuela

en Sepúlveda,Sienade Avila y Paramerasen Avila y Guadarramaen Segovia. En ellas

muy posiblementeel desarrollode las accionesse vio frenadopor sus condicionantes

estructurales, acrecentándoselas dificultades de carácter técnico, juridico, o

socioeconómico,que afectaronen menor medidaa las áreascolindantes,piedemontesy

depresionesde las mismascomarcasagrarias.
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CUADRO N0 14; Zonasde Concentración Parcelaria

SITUACIOW ‘Propiet. ¡

con los trabajosretrasadosen 1997.

Parcelas
N0.Zonas:Sup. Has. n0 Ño

¡

¡

¡

¡ A

¡ 3 ¡¡ 42776 738 24572
¡ 7 10511 ¡ 3238 41879
¡ 3 2159 464 ¡¡ 8537

16 ¡ 19819 ¡

¡ 29 36665 4440 74988
D, Zonasde C.P.conproyecto,perosin acuerdoel 31-12-1997.
C, Zonas de (D.F. con basesdefinitivas, pero sin proyecto cl 31-12-1997.

B, Zonas deCF. conbasesprovisionales,perosin definitivasel 31-12-1997

A, ZonasdeC.P.condecretoperasin basesprovisionalesel 31-12-1997.

Efe.: Oir. GeneraldeEstructurasAgrarias.ConsejeríadeAgriculturay Ganadería.Junta de Castilla y

León.

Por último se constataque ha existido un buen númerode “Zonas con solicitud

pero sin decreto”,esdecir aquellasque aún habiendosolicitadola C.P.,no hancontado

aún con el visto buenode la administración,bien porsupresentaciónreciente,bienporsu

falta de adecuación,viabilidad técnicao alto costeeconómico.Seencontrabanasi un total

de 32 zonas,con 41.676 Has., suponenprácticamenteun tercio de las que cuentancon

trabajosconcluidosy algo menosde la mitad de susuperficie.Estaszonassedispersanen

cinco comarcas agrarias, localizándosemayoritariamenteen las zonas propiamente

serranas.Probablementea susituaciónhancontribuido factorescomo suvocaciónforestal

y ganadera,el ifierte despoblamiento,o la peculiar estructura agraria de policultivo

escalonadode montaña,poco aptoparala concentración,que apareceen áreascomo el

Valle del Tiétar,dondelas solicitudeshansido muy escasas.

Se pone así de manifiestoque los espaciosserranos,se han visto escasamente

afectadospor estaintervención,que seha desarrolladosobretododesdelos años80. Así

porejemplo,en comarcascomo las del Valle del Tiétar,la Sierrade Francia,o los Valles

del Tormesy del Alberche, la incidencia de la C.P. ha sido bastanteescasa,y poco

solicitada,lo que puedeatribuirsea su inadecuaciónparalas estructurasagrariasde estas

zonas.
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1.3. Aproximaciónalos efectosde la C.P.sobrelas estructurasa2ranas

.

El estudiode la C.P. concluyeconuna primeravaloraciónde sus resultadossobre

las estructurasagrarias,a nivel territorial. Estalabor seha llevado a caboen primer lugar

analizando un ejemplo que consideramossignificativo y que permite entender la

transformaciónde laparcelacióny de lasestructurasen unazonaserrana.

Setrata de lazonadeconcentracióndeBasardilla,pertenecienteal municipio del

mismo nombre.Sesitúaen lacomarcaagrariade Segovia,en la SierradeGuadarramay su

piedemonte,con una superficie de 1200 Has., equivalentesal 62,7% de la superficie

municipal. Antesderealizarselos trabajosde concentración,finalizadosen enerode 1989,

el espacioagrario presentabauna parcelaciónexcesivay dispersa,con altos costos de

trabajoy tiempo,junto a escasosrendimientos.Esta áreapresentafundamentalmenteuna

dedicaciónganaderabovinade carney leche.Predominabanasí las áreaspastosy prados

cercados,de reducidotamaño,con setosde fresnoso paredesde piedraque impedíanel

aprovechamientoracional, y que afectabantambiéna pequeñaszonas de huertosen el

entornodel núcleode población.

Los trabajos realizadostrataron de resolver estos problemascon criterios de

rentabilidadsocioeconómica,procurandoconseguircercasde mayoresdimensionesen las

que la dotación de instalacionespara el ganadocomo abrevaderoso cobertizos, sean

viableseconómicamente.

El resultadofinal de las accionesdio lugar a una serie de parcelasque pueden

considerarsede dimensiones suficientes para reducir el trabajo y los tiempos de

desplazamiento,teniendoen cuentala propiedadmedia existente.La relación entre las

estructurasprimitivas y las posteriores,puedeapreciarseen el Mapa N0 17, en el que la

numeraciónde basesecorrespondecon la distribucióntradicional, mientrasque las líneas

paralelas,másgruesascorrespondena la nuevaparcelación.Para dar accesoa las fincas

resultantesse realizó el acondicionamientode los caminos existentes,construyéndose

tambiénotros de nuevotrazado. Asimismo se adecuala red de drenaje, avanzándoseal

mismotiempo en el abastecimientodeaguaa los abrevaderos,y en la canalizaciónde los
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cursosde aguaprocedentesde la sierramediantecacetas.

La intervenciónafectó a un total de 255 propietariosy 5.390 parcelas,con un

número resultantede 531 fincas, en las que se trataron de respetar,en lo posible, los

cercadosde fresnoy piedras,al igual quela vegetaciónnaturalexistente Cadaunade las

fincasvalladaspresentaráun tamañomediode 2,26 Has.y 10,15 parcelas.En definitiva las

transformacionesy mejorasson apreciablesaunqueel tamailo de la propiedadmedia

condicionarála explotacióndificultandoque estasupereel autoconsumoy puedaresultar

competitiva.

Teniendoen cuentalo señalado,en segundolugar serealizaun análisisestadístico

elementala partir de una serie de indicadoresbásicosde las zonas con los trabajos

terminados.Sin dudaestetipo de análisisconílevaciertaslimitaciones,especialmentepor

la simplificación que suponen los parámetros medios de entidades comarcales

heterogéneas,no obstanteestossehan elegidoporsu sencillezde manejoy su facilidad de

interpretaciónglobal, permitiendorealizaruna primeravaloracióna la escalade estudio.

Losdistintosindicadoresseexponenporcomarcasagrarias,en elCuadroN0 15.

1.- La superficiemediaconcentradapor cadazonao unidadde intervención,

ha sido de 900,87Has.Porcomarcasdestacan,con valoresmáximosla de CiudadRodrigo

(Sierrade Gata,Agadones)(con 1273,30Has.)y la de Sepúlveda(1237,40Has.),mientras

que la comarcasalmantinade La Sierra (307 Has.), y la abulensede Barco-Piedrahita

(668,50Has.) presentanlos valores mínimos. Es convenienteteneren cuentaque en la

provincia de Avila la mediade todaslas zonasconcentradastanto en montañacomo en

llano era de 1414,04Has., mientrasque en Salamancaera de 1352,68y en Segoviade

1323,58Has.,portantoen todoslos casosbastantemayor.De ello puedededucirseque las

zonasconcentradasen áreasde montañahan sido normalmentede unaextensiónbastante

inferior.
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CUADRO N0 15; Indicadoresbásicosde la ConcentraciónParcelariaen zonascon

trabajosterminadosen 1997.

Comarcas Superf.medJ Sup. Con. Prop. raed. Finca raed.

Agrarias ¡ has, zona % Terra. has. has. ¡

O. RODRIGO 1.273,30 ¡¡ 32,44 6,01 1,65
‘LA SIERRA 301,00 21,14 ¡¡¡ 2,44 1,91 ¡
AVILA 939,60 26,95 3,31 1,84
BARCO—PIEDR.i 668,50 36,65 2,51 1,89

SEPULVEDA
SEGOVIA ¡¡

¡
Medias

1.237,40 25,43 3,56 2,10
979,44 ¡ 32,68 3,76 2,14 ¡

¡
900,87 ¡ 29,88 3,59 2,04

Comarcas
Agrarias ¡

N0 Paro. ¡

por Finca ¡

Paro.

has

C. RODRIGO
LA SIERRA

11,68
8,33

BARCO-FIED. 6,44

AVILA 3,27

SEGOVIA
SEPULVEDA

9,09
7,58

8,13

raed.
— 1

0,18
0,23 ¡

0,29
0,58 ¡

0,23
0,28 ¡

0,25

2.- El Porcentajede Superficie Concentradapormunicipio; ha sido de un 29,88,

teniendoen cuentaque en generalcadazona de C.P. se correspondecon un municipio,

aunquelas agregacionesmunicipalesu otros factoreshanpodido propiciar queen algunos

casosexistanenun sólo términovariaszonas.Sin dudaestamediaponede manifiestoque

las superficiesde concentraciónhan sido másbien reducidas,al excluirse, las áreasde

comunales,montes,zonasde fuerte pendiente,etc. Lógicamentelas consecuenciasy el

significadodelas accionesen cadazona,estarádirectamenterelacionadascon la superficie

relativaque ocupe.
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Por comarcas, los municipios que gozan de mayor porcentaje medio concentrado

han sido los de Barco-Piedrahita (Valle del Corneja) (38,85%), seguidosde los de Segovia

(32,68%) y Ciudad Rodrigo (Sierra de Gata, Agadones) (32,44).Frente a ella La Sierra

salmantina (Sierra de Francia) obtiene los valores mínimos 21,14 aunque no sea

representativaal encontrarseen ella una sola zona. Con todo dentro de cadacomarca

agrariahanexistido variaciones,como ocurreen la comarcade Barco-Piedrahita,en la que

Hoyorredondopresentauna superficie concentradamenor que el 10% del término, y

Piedrahitadel 18%,frentea SanBartolomédeCornejadeI 100%.

3.- El tamailo de la propiedadmediaenzonasconcentradas,quecorrespondeal

cocientede la SuperficieConcentraday el Númerode propietariosafectadosen cadazona.

Este ha sido de 3,59 Has.,existiendouna dispersióna nivel comarcalque iría desdelas

6,07 Has. en la de CiudadRodrigoy las 2,51 en Barco-Piedrahita,o las 2,44 de la Siertade

Francia.

Esteindicador,pesea reflejarvaloresmediosy por lo tantoteóricos,muestracomo

la C.P. aunquepuederesolverlos problemasestructuralesdebidosa la dispersiónespacial,

no lo ha hechomayoritariamentecon los derivadosdel minifundio, lo que sin dudahace

necesariasotro tipo de accionesestructuralesy el fomentode las explotacionesasociadas.

No obstante la fuerte emigración ha propiciado en muchos casosun proceso de

“ReconcentraciónVoluntaria”, de modo que los agricultoresque han quedado,se estan

beneficiandode tierrasdelos quehanemigrado,o abandonadola actividad,paliándoseasí

el problemaminifundista.

4.- El Tamaflomedio de las fincas en zonasde C.P.; seextraedel cocienteentre

la superficieconcentraday el númerode fincas existenteen cadazona.Frenteal indicador

anterior refleja la superficie de cada conjunto de tierras contiguo que pertenecena un

mismopropietario,quepodriadisponera suvez de variosde ellos. El tamañomedio de la

finca esde 2,04 Has.,situándoseentrelas 2,14 Has. de la comarcade Segoviay la 1,65

Has, de la Sierrade Gata,Agadones(CiudadRodrigo). Sin dudaesunasuperficiebastante

reducidareafirmandolo comentadoen el indicadoranteriorcon respectoal minifundioy la

C.P,.Así las cosaspuedevislumbrarseel escasoprovechoquetiene en la mayorpartede
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las zonasel empleodemaquinariade granpotencia,a lavistade los datosparecequeseria

másbeneficiosoutilizar maquinariade potenciamediao pequeñay al serposiblede uso

colectiva

5.- El Número de Parcelas por cada finca concentrada, resultando un índice

aproximativoa la efectividadde las acciones.En el conjuntodel áreade estudioel citado

índice hasido de 8,13, muy próximoa la mediade las diferentesprovincias.Porcomarcas

lasvariacionesson importantessobresaliendoque el menoríndice seregistraen Segovia

(7,58)dondelas accioneshansido másefectivas,mientrasqueel máselevadocorresponde

aCiudadRodrigo,(Sierrade Gata,Agadones),con 11,68. De lo expuestopuedededucirse

que a nivel general las accionesde concentraciónhan mostradoun gradode efectividad

muy dispar,siendoen generalaúnnotableel númerodeparcelas.

6.- La Superficie media de cadaparcela,en el conjunto del áreade estudio

presentabaun valor de 0,25 Has.,con valoresmáximos en Barco-Piedrahita,(Valle del

Corneja)0,58 Has, y mínimos en Gata-Agadones,Ciudad Rodrigo, con 0,18 Has. Se

apreciaasí una enormevariación aunqueen todos los casosel valor de la parcelaes

inferior a una Ha.,y sonminoritarioslos quepresentanvaloressuperioresa 0,5 Has, por

parcela. Por tanto aunque haya mejorado el tamaño de La parcela, esta continúa

mayoritariamentepresentandouna extensiónmedia reducidaque puedecondicionar la

modernizacióny mecanizaciónefectivade muchaszonas.

A partir del análisisrealizado,puede apreciarsecomo la extensiónmediade las

zonasde C.P. ha tenido unaextensiónmuy inferior a las mediasprovinciales.Así sehan

concentradopor término medio un 30% de la superficie de los términos municipales

afectados.Porotrapartelos indicadoresdetamañodepropiedadesy fincasdemuestranque

pese a estas actuaciones algunos problemas estructurales importantes como el

miniflindismo siguenpresentesen granpartede las comarcas.

La C.P. ha mostrado en el área de estudio un carácter territorialmente bastante

selectivo, afectandoen primer lugar a los espacioscon característicasproductivasmás

próximasa las de la meseta,y sólo tardiamentey en menormedidaa otrasáreasserranas.
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Esta intervenciónque se ha consideradonecesaria,para su modernizaciónagraria ha

presentadonotablesinsuficienciasy limitacionesquetratarándepaliarsecon accionesmás

ampliascomolaOrdenaciónRuraly de Explotaciones.

Conrespectoal futuro de la C.P.,sonmúltipleslos interrogantesqueseplantean,de

caraa su efectividady operatividad.Así convieneconsiderarquelas zonasno terminadas

se situaban en gran medidaen áreasdonde los costesy las dificultades técnicas se

incrementanconsiderablemente.En ellas suele ser intenso el envejecimiento de la

poblaciónagraria,y dudosala sucesiónal frentedemuchasdelas explotaciones.Todo ello

en una coy~inturade reduccióny extensificaciónproductiva en el marcode la P.A.C. De

esta manera conviene considerar estos aspectos en los trabajos que se realicen,

ajustándolosa las necesidadesactuales,y poniéndolosen relación con la ordenación

territorial y con el restode políticas.
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2. La Ordenación Rural y la Ordenación de Explotacionesy su DaI3el en el territorio

.

Estaspolíticas,pesea su dominanteagraria,hanconllevadola puestaenmarchade

un importanteconjuntode accionesde mejorageneralen las áreasrurales,de caraa su

integraciónen el desarrollosocloeconómicoque experimentabapais. De estaforma ha

presentadounagran diversidady complejidad,destacandolas intervencionesrelacionadas

con las estructurasagrarias,que se completancon otras como las infraestructuras,la

dotaciónde serviciosy equipamientos,o la formaciónprofesional.Estashantenido una

especial incidencia en las áreas con mayoresproblemasproductivos y territoriales,

destacandoen su tardia aplicación a las de montaña,como ocurre en las del ámbito de

estudio, donde han tenido un especial significado en el marco de las intervenciones

desarrolladasen ellas.

2.1. El mareonormativo: Planteamientosy clavesde suaplicaciónen las zonasde

montaña

.

Como ya seindicó en el capitulo dedicadoa la evolución de las politicas en las

áreasde montañaespañolas,la OrdenaciónRural, OR. se inició en los años60, décadaen

la que se fue configurandosu marco normativo básico (6) Esta política se dirigía a la

modernizaciónagraria y estructural de las distintas comarcasafectadas,coincidiendo

ademáscon accionesdel mismo tipo realizadasen otros paísescomo la RenovaciónRural

francesa.A partir de 1973 la O. R. pasaráa denominarseOrdenaciónde Explotaciones,

(OK) integrándoseen la nueva normativa de Reformay Desarrollo Agrario con las

mismasfinalidades,aunquehaciendomáshincapiéen la mejora y modernizaciónde las

explotaciones(7)

(6) La ordenaciónrural secontemplaenla Ley de Aprobacióndel Primer plan de Desarrollo, Ley 194/1.963

de 28 de diciembre,en concretoensu artículo 11. En 1.964se desarrollaz~en elKD. 1/1.964dc 2 de enero
sobreordenaciónrumí. M0 deAgricultura. (H.O.E, n0 4, 4 enero1.964).Despuésde lasprimerasexperiencias
piloto sedaforma a la Ley 5411.968de 27 dejulio, de OrdenaciónRural. NormasReguladoras.(E.O.E. n0
181 de29dejuliode1968).

(7) EstaseaprobóporDecreto118/1973,de 12 de enero,porel queseapruebael texto de laley de Reformay
DesarrolloAgrario. (ROE. n~ 30 de 3 de febrerode 1973). Las zonasde Ordenaciónde Explotacionesse
regulanespecíficamenteen suTítulo IV. Ademásestapolítica comenzaráa sergestionadapor el I.R.Y,D.A,
que absorbió al S.N.C.P.y OR. (ServicioNacional de ConcentraciónParcelaria y OrdenaciónRumí).
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Por otra parte, estas intervencioneshan presentado algunas peculiaridades

significativas.En primerlugarsehanrealizadosobreunidadescomarcalesestablecidaspor

la administracióna partir de los oportunosestudios.Estehecho resultabanovedosoen las

accionesagrariasespañolas,siendovaloradopositivamenteporlos técnicosde la FAO. en

1971, quienesseñalaronque: “presentamúltiples ventajasy constituye uno de los

aspectos más ricos en enseñanzasdel programa español de ordenación rural”. No

obstantese ponderabanlas dificultadesprácticasqueconllevabasu realización,en aspectos

como “la adopciónde límitesen lascomarcas,frecuentementearbitrarioso las desus

relacionesde estascon el entorno” (FAO., 1971,p. 10).

Las unidadescomarcaleserandefinidasmediantedecreto,estableciendosus limites

sobrela basede sus caracteressocioeconómicosa partir de dos principios fundamentales.

El primero la unión de términos municipales,en los que sus característicaspermitían

establecerunos “límites máximos y mínimos de las explotaciones”,cuyaconstitución

teníaquepromoverse.El segundoparámetrose basabaen la constituciónde “una unidad

operativa..,que puedaserabarcadasatisfactoriamentepor la actividadde un equipo

comarcal a pleno rendimiento”, (SANCHO HAZAK, R. 1973,pp. 38-39).

La duraciónmáximade las accioneserade 6 años,pudiendoprorrogarsehasta8, lo

que implicaba que la intervenciónconcluyesecuandoterminaseel plazo previsto, y no

cuandose hubiesenalcanzadolos objetivos y metasfijados(CARBONELL, J. Y GOMIEZ,

J. 1981, p. 617).Teniendoestoen cuentalas principaleslineasde actuaciónqueenglobaba

estapolítica seresumena continuación,poniéndolasen relacióncon su adecuaciónparalos

territoriosde montaña,y seríanlas siguientes:

1.- Accionesdirigidas a la racionalizaciónproductivay a la mejoraestructural

agraria,entrelas queseencontrabanlas siguientes:

- TrabajosdeConcentraciónParcelaria.

- CapitalizacióndeExplotacionesy de ReorientaciónProductiva,(mediante

auxiliostécnicos,económicosy créditos).

- Fomentode la AgriculturadeGrupoy del AsociacionismoAgrario.
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Como seha comprobadola C.P. ha tenido una incidenciaespaciallimitada en las

áreas de montaña. Sin embargo la influencia de las acciones de capitalización y

reorientaciónhanpodidotenerunamayorincidenciasi sedirigena los principalessectores

dominantesen las áreasde montañacomopuedeserel ganadero.En cuantoal fomentode

la agriculturade grupoestaparecíaadecuadaparaempezara superarel minifundismoy la

descapitalización,si lograbavencerlas resistenciase inercias~.

2.- Las mejorasterritoriales y sociales,que agrupabanlas siguienteslineas de

acción:

- Mejora de infraestructuras,mediante “Planes de obras y mejoras

territoriales”, y de equipamientosy serviciosbásicoscon los “Programas

de mejora del medio rural”.

- Formación Profesional y Cultural, mediante programas didácticos

específicos.

- Apoyo a la industrialización agraria, con incentivos a las nuevas

instalacioneso mejorade las existentes.

Las actuacionesen infraestructuras,serviciosy equipamientosseconsiderabande

gran importanciaparacontribuir a superarlos importantesretrasosestructuralesexistentes

en las áreasde montaña. Algunas de las mejoraspodían llevarse a cabo medianteel

llamadoDesarrolloComunitario,utilizandola manode obrade los vecinosafectadosque

realizabanademásciertaaportacióneconómica.Las actividadesformativas sellevabana

cabomediantecursoscentradosespecialmenteen la difusióndelconocimientoy usode las

nuevastécnicasy maquinarias,completándosecon otroscomolos de alfabetización(9) Los

estímulosa la industriase localizabansobretodo en las cabecerascomarcales,aunqueesta

(2) La normativasobreestaslineasde actuaciónpuedeconsultarsetanto en la Ley 54/68 de 27 de Julio,
especialmenteen los títulos 1, II y III. Estaserásustituidapor lo ya citado. Concretamenteen sutitulo IV se
refierea losauxilios (art. 130-131),ya lasagrupacionesdeagricultores(art. 132-133).
(9> Enla ley 54/68 el conjuntode accionessecontemplancomode “la FormaciónProfesionaly del Desarrollo
de las ComunidadesRurales”,Tít. V. En el Decreto118/ 1973 se recogenenlos Títs. II, IV y V. En las
memoriasdel J.R.Y.D.A. de los 70 se contemplancomo “Mejoras de Interéslocal dentrode las actuaciones
del I.R.Y.D.A. en materiade asistenciaEconómico-Social,(Memorias1972-78).Estasse regularána finales
de la décadaenelR.D. 434/79queampliaconsiderablementeel campodeactuación.
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actividadcontó con bastantescondicionantes,sobretodo en las comarcasmásalejadasde

las zonasurbanas,y de los principalesejesde comunicación.

El desarrolloy la gestiónde estapolítica ha corrido a cargo de la administración

agraria, pudiendodestacarsela labor de los agentesdel Serviciode Extensión Agraria,

(SEA.). Estos fueron los encargadosprincipales de implicar a los afectadosy sus

representantesen la solicitud (CámarasOficialessindicales,Hermandadesde Labradoresy

ganaderos)promoviendola puestaen marchade posiblesacciones.

En cuantoal procedimiento,separtíade la realizaciónde un estudiopreviode la

comarca afectada, que era elegida, bien directamente por la administración, o bien a

petición de los interesados.No obstanteesteera normalmentepoco tenido en cuenta,

convirtiéndosecomo señalanJ.Carbonelly C. Gómez(1981, p. 619) “en un trámite

burocrático más”. A partir este se establecían así además tanto sus límites como la

orientaciónde las accionesa realizar.Sobreestasbasesse aprobabanlas distintasacciones,

declarándosela zonaafectadacomo comarcade OR. u O.E. medianteel oportunodecreto

ministerial.

Paralos aspectosinherentesa la gestiónsecrearonlas JuntasLocales,en las que

estánrepresentadoslos distintos organismosde la administración,dándosecauce a la

participaciónde los afectadosmediantesusrepresentantes,(alcaldes,miembrosde cámaras

y hermandadesde agricultores). Se efectuabanademás distintos acuerdosy convenios

entre los organismosgestores,y otros como el Banco de Crédito Agricola, del que ha

dependidogran parte de la financiación. Además se establecíala colaboracióncon

ayuntamientos,y diputaciones,pudiendoexistir Juntas Provincialespara la labor de

coordinación.

La política analizadahaperseguidopor lo tantoun desarrollorural de baseagraria,

tratandode facilitar la reconversiónhaciauna agriculturamás productiva,y de integrar

estrueturalmentea las áreasruralesen el sistemasocioeconómicoestatal. Paraello se ha

basado en acciones de carácterordenancistay productivista que han podido tener

importantesrepercusionestanto en la organizacióncomo en la gestiónde las áreasde
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montaña,sobretodoen su tejido productivoy en suespacioagrario.

La O.E. ha estadovigente en ellas prácticamentehastaprincipios de la actual

década,y a su conclusión, las administracionescentral y autonómicascontinuaroncon

algunos programasde actuación con similares objetivos, financiadas por la U.E.,

destacandoen las zonasdesfavorecidasy demontañael “Programade Acción Común

para el desarrollo agrario de ciertas zonas desfavorecidasde España”(¡O)• Estetenía

unmayorcarácterterritorial, y afectóa la prácticatotalidaddel ámbito de estudiotratando

de mejorary adecuarsusestructurasagranas.

2.2. La evoluciónde las intervencionesy su incidenciaterritorial

.

Desdela décadade los años60 la OR. y la O.E. sehan desarrolladosobreáreas

muy diversasdel ámbito de estudio, presentandosus accionesuna gran variedad de

orientacionesque conviene tener en cuenta. Así para su análisis se ha elaborado

básicamentea partir del CuadroN0 20, en el que seexponenlos aspectosprincipalesde

las comarcasafectadas,queaparecencartografiadasen el MapaN0 18.

En el cuadroseconstatala largatrayectoriatemporalde estapolítica y su amplia

extensiónespacialenel ámbitode estudio.De estaformaentrefinalesde ladécadade los

60 y comienzosde la de los 90, las accioneshan afectadoprácticamentea un 40% del

territorio, y a másdel 60%de susmunicipios.

Las distintascomarcasde actuaciónhan presentadonotablesdiferenciasentre si,

tantoen su extensióncomoen sus característicasgeográficas.Así seponede manifiestosi

secomparanporejemplola Comarcadel Polendos,primeraen aplicarsey la másreducida

en extensión,con la de Sepúlveda,la última en desarrollarsey la más extensa. Sin

<~ ~>EsteProgramadeAcción Común, comoya seseñalóanteriormente,fre elaboradode formaconcertada
por el MAPA. y las ComunidadesAutónomas,aprobándosepor las instanciascomunitauiasen el Ji.
11 l8/88/C.E.E..paraun periododecincoaños.
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embargo,ambashan tenido en común el incluir espaciosno consideradoscomo de

montaña,ni desde la delimitación geográfica,ni desdela oficial. Pesea las diferencias

señaladas,pareceque en la definición comarcalse tuvieron en cuenta sobretodo los

caracteresagrarios,con cierta arbitrariedad,respetándoseen granmedidalos caracteresde

unidadecológicay naturalencasoscomo los del Valle de Axnblés,de la Sierrade Béjaro

de la Sierrade Francia.

Por otraparteha resultadosignificativalaprolongaciónde la intervenciónen buena

partede las comarcas,superandoincluso en 4 años,los 6 establecidosen la legislación,

comoocurrióporejemploen la del Valle deAmblés,en la del Norestede Segovia,o en la

Sienade Francia.Estehechoparecedemostrarciertaflexibilidad en el tratamientoa estas

zonas,a la vez que la necesidadde una acciónmásprolongadaen las zonasde montaña,

teniendoen cuentasusespecialescarenciasy condiciones.

A lo largodel desarrollode estapolítica en las zonasdemontañaobjetodeestudio,

puedeapreciarseunasensibleevoluciónen distintasetapas.Estashanestadomarcadaspor

variacionesimportantestanto en los tipos de comarcasde actuación,como en los

planteamientosy orientacionesde las mismas,queseráncomentadasacontinuación.

1.- La primeraetapa;se correspondecon las comarcasde OR. del Valle del

Polendosy Valle de Amblés iniciadasen los años60, cuandoya sehabíanrealizadoen

ellas acciones de GP. y existía una importante demanda de mejoras entre los

representantesde los agricultores(II>, Las dos comarcastienenen comúnsu proximidada

las capitales provinciales de Segovia y Avila, núcleos de servicios y mercados

demandantesde productosagrarios, lo que pareceinfluir en la decisiónde actuar de la

administraciónde actuaren ellas.

(11> Así lo ponendemanifiestolos estudiosprevios realizadospor técnicosdel S.N.C.P.y OR. y que fúcron
consultadosen las seccionesde EstructurasAgrariasdelas DelegacionesProvincialesdc Agricultura de la
Junta de Castilla y León de Segoviay Avila. ConcretamenteE). Sebastián1v? Moragueselaboróel de
Polendos(Segovia1968),y O. RafaelAlvarezRodríguez,el delValle de Aniblés(Avila, 1969).
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CUADRO N0 16; Comarcasde OrdenaciónRural y Ordenaciónde Explotacionesen el

áreade estudio.

1) Comarca de Oit.: POLENDOS. <Prov. Segovia)Duración1969-75.(Dee. 3384/69).

27.608Has.,18 municipios.

24.683Has.enla ComarcaAgrariade Segovia.

19.159Has, en Area deMontaña,(13 Municipios).

2) Comarcade O.R.: VALLE DE AMBLES, (Prov. Avila) Duración 1970-76

,

(Dee.3375170).

72.964Has.,30 municipios,

todosen laComarcaAgrariade Avila y en Area de Montaña.

Se prorrogóhasta1980.

3) Comarca de OX.: Nl. DE SEGOVIA, (Prov. Se2ovia) Duración 1974-80

,

(Dec.2866/74).

84.806Has.,39 municipios,

todosen la ComarcaAgrariade Sepúlveday en Area de Montaña.

Seprorrogóhasta1982 y 1984.

4) ComarcadeO.E.: SIERRA DE FRANCIA. <Prov. Salamanca).Duración 1977-83

,

(R.D. 2783/77).

93.500Has.,39 municipios,

todos en la ComarcaAgrariadeLa Sierray en Area de Montaña.

Seprorrogóhasta1987.

5J Comarcade OX.: BARCO DE AVILA - PIEDRAHITA, <Prov. Avila). Duración

1979-85,(R.D. 433/79).

114.850Has.,47 municipios,

todosen la ComarcaAgrariaBarco-Piedrahitay en

áreade Montaña.Se prorrogóhasta1987.
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CUADRO N0 16 (continuación); Comarcas de Ordenación Rural y Ordenaciónde

Explotacionesenel áreade estudio.

Las unidades comarcales incluían importantes espacios de aptitud agrícola,

dedicadasal secanocerealista,albergandotambiénáreasde relieve serranoy vocación

ganaderay forestal. Existia así una cabaña ganaderade ovino y bovino, con una

problemáticamarcadaporel escasonúmerocabezasporexplotacióny el carácterprecario

de las instalaciones<12)

En los doscasoslas accionesseorientaronprioritariamentehaciala intensificación

de cultivosde secanoy regadioy la reduccióndel barbecho.Paraello seincrementaronlos

trabajosdeC.P., fomentandola mecanizacióny la introducciónde especiesforrajerascon

(1 2~ Entrelasespeciesganaderasdestacabala ovejacastellanaentrefinaenovino,y enbovino la razadelpaís,
(avilefla negraibérica máso menospura) especialmenteen el Valle de AmbIés. Exisdatambiénalgunos
ejemplaresmestizos de suiza y holandesa.Junto a ellas revestíacierta importanciael ganadode cerda,
configurandouna ganaderíaorientadaa la subsistenciaque complementabaa la agricultura. Así puede
constatarseenlos informesmencionadosenla cita ~ti1.

61 Comarcade O.E.: SIERRA DE BEJAR. <Prov. Salamanca). Duración 1980-86

(R.D.2498180).

66.450Has,,32 municipios,

todosen las ComarcaAgrariaLa Sierra,y en Aiea

de Montaña.

¡ 7)Comarca de O.E.: SEPULVEDA. <Prov. Segovia).Duración1986-92,(R.D.63/86).

124.945Has.,41 municipios,

todosen C. Ag. Sepúlveda,perosólo 18 en Area de

Montaña,54.325Has.

DATOS TOTALES. 5. CENTRAL CASTELLANO - LEONES

:

7 Comarcas,algunasabarcanespaciossituadosfiera

del ámbitodemontaña.

506.053Has.,218 municipiossehanvisto afectados

porla intervención.
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vistasal desarrollodeuna ganaderíadefinidacomo “de renta”, aunqueno seespecifiqueel

carácterde esta,lechero,o cárnico.(Dec. 3384169art. 13, y Dec. 3375/70,art. 14).

En relacióncon lo anterior resultallamativo el hechode que se subvencionarael

abandonode las tierras,por la emigración,corriendola administracióncon los gastosde

desplazamientoy treintadíasde salario(Vid. Dee. 3384/69, art. 13, y Dee. 3375/70,art.

14). Este aspectopuedeexplicarsepor la necesidadde tierras existentepara paliar el

minifundio, y la necesidadde acelerarel traspasede mano de obra agrariahacia los otros

sectores productivos polarizados en las áreas urbanas, lo que intensificaría el

despoblamientode estascomarcas.

2.- La segundaetapa;correspondea las accionesdesarrolladasentre1974y 1980,

debiendoseñalarseque desde1973 la OR. habíapasadoa denominarseO.E., corriendoa

cargo del I.R.Y.D.A. Se iniciabaasí un periodoen el que a nivel nacionalseadvierteun

incrementode las accionesen comarcasde montaña,en un contextomarcadopor el final

del desarrollismo y la crisis económica(13) Las comarcasdel territorio de estudio

desarrolladasduranteestaetapafueron las de: Nordestede Segovia, Sierra de Francia,

Barco-Piedrahitay SierradeBéjar,queseaprobaronrespectivamenteen 1974, 1977,

1979 y 1980. En todas ellas, y especialmenteen las últimas, se aprecia un importante

retrasode las accionescon respectoa otrasáreascomo las de la etapaanteriorcon lo que

ello podíasuponerparasudinámicasocloeconómica.

Las cuatro comarcas señaladas comprendían espacios cuyas condiciones

agronómicasseencuentranmuy condicionadaspor la orografiamontañosa,altassierraso

montañasmedias,predominandolas aptitudesganaderasy forestales.No obstantealgunas

incluíantambiénespaciosconnotablesaptitudesagrícolascomo la depresiónde Campode

San Pedroen el Nordestesegovianoo la zonadel Valle del Cornejaen Barco-Piedrahita.

En cuantoa la orientaciónde las acciones,predominanen todos los casoslas ganaderas,

aunquecon un carácterbastantemásdiversificadoy global que en la etapaanterior.

~ Así sedetectaen lasMemoriasde Actividadesdel1.R.Y.DA(1970-75).Porejeniploen 1.972sedeclaran
comarcasde OR. la Zona 14. de Cáceres,o el Alio Henares,estableciéndoseincluso en nuestraárea de
estudioel PlanBienal de Actuaciónenmejorasruralesen la comarcaDuratón,en el entornode Sepúlveday
enla deBarcodeAvila.
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En la comarcaNordestede Segovia, las accionesse dirigieron principalmente

hacia la ganaderíacomoseñalóel texto del decretocon el quefUe declarada(Dec.2866/74

Art. 2~,1): “...ensecanoproducciónforrajeray de pratenses,y en regadío además la

demaíz forrajero,al objeto de potenciarla ganaderíade renta,especialmentela de

vacunoparacarney ovino”. Además secontinuaronlos trabajosde C.P. en las zonasde

mayor vocación agrícola, realizándosetambién algunas repoblacionesforestales (¡4),

Además tuvieron lugar algunasactuacionesde caráctermedioambientaldirigidas a la

mejora de las masasboscosasy los recursosfaunísticos,con fines recreativos(Dec.

2866/74 Art. 2.2). Convienedestacarla declaracióndel Hayedode Riofrio de Riaza

como Sitio Natural de InterésNacional (Dec. 2866174 Art. 1.4), lo que evidenciala

superacióndel caráctersectorialagrariode la O.E. (¡5), Las accionesde mejoradel medio

rural se concentraronen los núcleos cabecerosde Ayllón y Riaza, junto a los de

“expansión” de Campo de San Pedro y Boceguillas que ademásrecibieron algunos

incentivos para sus pequeñasindustrias En toda la comarca se mantuvieron las

subvencionesalos agricultoresqueemigren,y ello pesea la gravedespoblaciónquesufría.

En el caso de la Sierrade Francia las actuacionessedirigieron a potenciaruna

ganaderíamixta, de vacuno,lanary cerda,con razasadaptadasa lasdiferentescondiciones

de la zona. Esta se orientaríaa la produccióncárnica,mejorandotanto la alimentación

como las dotacionese infraestructuras.Llaman la atenciónlas líneasque incidían en el

fomentode la plantacióndefrutales,y el cultivo defresamejorada,teniendoen cuentalos

caracteresecológicosde lazona(R.D. 2783/77Art. 2.1). Porotra parteya no seincentiva

el abandonode la tierracomosehaciaen las anteriores,lo que representaun cambio en la

consideracióny el tratamientodadoa estasáreas.

(14> Simultáneamentese llevabaa cabola CtE.enla zonaIiniitrofe de la comarcadeeconomíade montañade
la Sierrade Ayllón & Guadalajara,y Madrid vertientemeridionaldelSistemaCentral,(Dcc. 2867/74>.Estas
acciones coincidencon las del “Programade reestructuraciónde aren de agricultura crítica y
economíade montafia” del III Plan de Desarrollo(Memoria Icona 1973). La Sierra de Ayllón, en su
conjunto, estabasiendoobjetodeintervencionespredominantementeforestales,quela O.E.va a completar.
(15) Así lo evidenciael citado Decreto2866/74, Art. 2.2, “... se señalacomo orientaciónde proteccióny
defensadela naturaleza,la conducentea protecciónde las masasforestales,a la regeneraciónderelictos de
vegetaciónarbóreade interésbotánicoestéticoo paisajistico,a la mejoray creaciónde pastizalesen suelos
forestalesidóneosy el fomento de la faunacinegéticay de la riquezapiscícola, todo ello con vistas a su
utilizaciónrecreativa”.
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En relación con la última consideración,en la comarcaBarco-Piedrahitala

orientaciónproductivatrató de adaptarsea las condicionesy recursosdel medio <16), Así

predominóel fomento de la ganaderíade vacuno y ovino, con especialatencióna la

ganaderíaautóctona,debarqueñoy avileño, de grantradición y calidaden la zona,lo que

eracoherentecon las medidasde apoyoa estaganadería que empezabaa desarrollarla

administración(17), En cuantoa las orientacionesagrícolas,se apoyó la mejora de las

plantacionesde frutalesy especialmentede manzanos,en el Valle del Tormes.Asimismo

destacóel impulsodadoala C.P. del Valle delCorneja,aunqueestallegasecon un retraso

superioraunadécadacon respectoaotraszonasde la provincia.

En lo que se refiere a la comarcaSierra de Béjar, la orientacióngeneral fue

bastantesimilara la de la Sierrade Francia,dirigiéndosea potenciarla ganaderíade renta

mixta que ademásdel vacuno,el ovino y el porcino incluía el caprino, la apiculturay la

cunicultura.

En suma, durante esta segunda etapa la QE. se advierte cierto cambio de

orientacióncon respectoa la etapaantenor,apreciándoseuna mayor diversificacióny

adaptaciónterritorial de sus acciones. Estas se dirigieron mayoritariamentea la

reconversiónde las explotacioneshacia una “ganaderíade renta”, enfocadahacia el

mercadode productos cárnicosy lácteos, con un apoyo crecientea las orientaciones

extensivasEn menormedidaseapoyaronlos cultivos agrícolascomo los cerealistas,o los

frutales y las accionesde ConcentraciónParcelaria,que no resultabaadecuadaparala

mayorpartede las comarcas.

3.- La tercera etapa; marcó el final de estapolítica en el ámbito de estudio,

desarrollándosedesde1986 tan sólo en la comarcade Sepúlveda.Estatuvo lugar en un

contextodiferentea las anteriores,condicionadoporla entradadeEspañaen la CEE. y la

puestaen marchade la P.A.C. y el protagonismode laJuntade Castillay León.

~En estaépocala protecciónde espaciosnaturalesdependiaaún d.c la legislaciónforestal,en concretodel
Reglamentode Montes, (Dec. 48511962).
(1v) Así en el RO. porel que sedeclarala comarcapuedeapreciarsequelasaccionesseorientan“potenciar
sus recursosganadero-forestalescontodaslas accionesque permitansu desarrolloy la conservaciónde la
ecologíapropiade la comarca (R.D.433179Art. 2).
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Unaparteimportantede la comarcano estabaincluidaen la zonaconsideradacomo

zonade montaña,y sus orientacionesno presentabangrandescambioscon respectoa las

anteriores.Asi se apoyabaprincipalmentela ganaderíaextensivade ovino, bovino y

caprino,parala produccióncárnicaque seadaptababien a los caracteresde estaárea.Así

convienetenerencuentaqueel ovino cuentaconunalargatradiciónde calidaden todo el

área,dondesecríael famoso“Cordero de Sepúlveda”. Por supartela ganaderíacaprina

es la primeravezquesefomentaen todaslas comarcasanalizadas.Ademásen relacióncon

el carácterganaderose perseguíacomo alternativadel cereal, el cultivo de forrajeras,

leguminosasy oleaginosas,apoyándosetambiénla introducción“de plantasmedicinales

y aromáticas”, lo queresultabanovedoso.

En conclusión, la política de OR. y O.E. ha tenido una trayectoria de más de dos

décadasen los territorios del área de estudio con una evolución notable en sus

planteamientosy orientacionesterritoriales,Así a finalesde los años60 sedesarrollauna

primeraetapacentradaen la C.P. y la introducciónde cultivos y razasganaderasde signo

productivista. Ya en los años70 comienzaotra que continuaráen los 80 de carácter

predominantementeganaderoy forestal,donde las accionesse diversificany tratan de

adaptarsede forma crecientea las condicionesdel territorio, la terceraetapasuponeuna

prolongaciónde los planteamientosbásicosde la anterior.

2.3. El desarrollode las principaleslíneasdeactuación.algunoseiemplos

.

Una vez analizadoslos planteamientosy pautasbásicasde la intervenciónen el

ámbito de estudio,seprocedea examinary mostrarlas clavesde su aplicacióny desarrollo

mediantealgunos ejemplos concretos.Convienetener en cuenta que esta labor está

condicionadapor la dispersióny escasez de información existente en las distintas

seccionesy organismosadministrativos,que seincrementacon los cambiosorganizativos

y de instalacionesquehantenido lugar. Porotraparte,salvo excepcionespuntuales,no han

existido trabajosdeevaluacióny balancede resultados,carenciaqueaprincipios de los 70
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recomendabansubsanarlos expertosde la F.A.O. (1971) pues hubiesepermitido una

mayorcorrecciónde errores

Teniendoen cuentalo señalado,las fuentesempleadasen estaparte han sido muy

heterogéneas,utilizándoseen primerlugar las MemoriasAnualesde los organismosde la

administraciónagraria, que presentanla dificultad de recogerlos datosagrupadospor

provincias,sin ofrecernormalmentedesagregacionescomarcales.En segundolugar sehan

consultadolos archivosde las DelegacionesProvinciales del I.R.Y.D.A. y los actuales

serviciosde EstructurasAgrariasde la Consejeriade Agricultura de la Juntade Castillay

León. Por último han resultadode gran interéslos archivospersonalesde algunosde los

técnicosresponsablesde las acciones,que oportunamentesecitan, junto a sustestimonios

y valoracionesorales.Deestamanerala informaciónaportadapor las distintasfuentesha

permitidomostrarel desarrolloy los caracteresde las distintaslíneasde intervenciónen

casosconcretosquesereseñanacontinuación.

a~ La Capitalizaciónde Explotaciones:resultabaclave para alcanzaruno de los

objetivos centralesde estapolítica, como era la consecuciónde explotacionesagrarias

económicamenteviablestanto por sus dimensiones,como porsus característicastécnicas.

Se llevabaacabomediantelaconcesiónde auxilios, ayudas,y préstamosa los empresarios

agrarioscuyasproduccionessesituasenentrelos límitesestablecidosparacadacomarca.

Teniendo en cuenta lo señalado,en el Cuadro N0 17 se ofrece una síntesis

comarcalde las intervencionesde capitalizaciónde explotacionesque abarcandistintos

añosdel periodo 1979-87,que puedeconsiderarsecomo la fasecentralde la aplicaciónde

estapolítica en el territorio deestudio.

<W Se empiezaa apoyara la ganaderíaextensivaligada a la tierra con ayudaseconómicascomo la
establecidapor RO. 464/1979, de 2 de febrero, sobrefomento de la ganaderíaextensivay en zonasde
montaña,queseprolongany actualizanposteriormente,(RODRIGUEZZUNIGA, M. Y OTROS, 1980).
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CUADRO N0 17; Auxilios y ayudasa la iniciativa privadaen Comarcasde Ordenación

(Capitalizaciónde explotacionesl979-87).

Comarca Contratos préstamos ubvencione Total

xi cuantíat cuantía~ cuantíat
VALLE DE P&~LES, 1979—80 4,00 1,45 0,21 1,67
BARCO— PIEDRAHITA, 1979-87 487,00 131,16 81,13 212,29

SIERRA DE FRANCIA, 1979—87 689,00 185,89 105,29 290,78

SIERRA DE BECAR, 1981—87 242,00 75,56 50,70 126,26
¡tE. DE SEGOVIA, 1979—1984 265,00 96,61 86,04 146,64

SEPULVEDA,1987 9,00 1,60 1,80 3,40

TOTAL 492,27 325,17 781,04

* En millones de ptas.

Ftc.: Capitalización de Explotaciones1979-87, Memoria IIRYDA 1988.

Segúnrefleja el cuadro, el númerode auxilios prestadospor la administración

durantelos 9 añosindicadosen todo el conjuntodel áreade estudiofUe de 1.696, cifra que

se correspondecon el número de contratosefectuadospara recibir dichos auxilios,

reflejandouna mediaanual de 188,44 contratos.La inversión supusoun total de 781,4

millones de pesetas,repartidosentrepréstamosy subvenciones,con un predominioclaro

de los primeros (492,2 millones, el 63% de lo invertido), sobrelas segundas(325,7

millones,el 37%de lo invertido).

A nivel comarcal se constatanimportantesdiferenciasen el reparto tanto del

número de ayudas, como de su cuantía, teniendo en cuenta el número de años

contempladosen cadaunidadcomarcal.Así el Valle de Ambléssólo recibeayudasen los

años1979y 1980, pudiendocalificarseestascomoescasas,lo quepuedeatribuirsea quela

intervención, iniciada en 1970, se hallabaya en su fase final tras dos prolongaciones

bianuales.En el casode la comarcade Sepúlveda,sólo sedisponede datospara 1987,

fechaen la queseiniciaron las acciones,probablementeaúnpocodiflindidas, lo quepuede

explicarel cortonúmerode ayudasconcedidas.

El resto de las unidadescomarcalesofrecenuna información de periodos más

ampliosy representativos,figurandoa la cabeza,tantoporel númerode ayudascomo por

sucuantía,la SierradeFrancia,(con 652 ayudasy másde300 millonesde inversión,en un
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periodo de 9 años), seguidade la de Barco-Piedrabita(487 accionesy 212 millones,

tambiénen 9 años).

Parapoder teneruna idea comparativamás ponderadade las accionesen las

diferentesunidades,sehacalculadolamediaaritméticaanual,tantodelnúmerode auxilios

como de sucuantía,lo que sereflejaen el CuadroN0 18.

CUADRO N0 18; Media anual de los auxilios y ayudasa la iniciativa privada por

ComarcasdeOrdenación(1979-87).

MilL/año Media deMillones depesetasconcedidosanualmente.

Fte.: Capitalización de Explotaciones1979-87.MemoriatRillA 1988.

A partirde la informacióndel citado cuadroparececonfirmarsequela comarcade

la SierradeFrancia,fue la que contécon un mayor númerode accionesseguidapor la de

Barco Piedrahita,Nordestede Segoviay Béjar, mientrasquelas de Sepúlveday Valle de

Amblés ocupanel última lugar. En lo que serefiere a la cuantiamediaanualinvertida, se

observacomola comarcadel Nordestede Segoviaocupael segundolugar, superandoalas

de Barco-Piedrahitay en Sienade Béjar Porotraparteseadviertequela cuantíamediade

los prestamossuperaen todoslos casosala de las subvenciones.

Un aspectoquecompletaa los anterioresy queconvieneteneren cuentaesel de la

cantidadmedia por auxilio en las diferentesáreas,es decir la ayuda que recibe cada

explotación.Este aspectoapareceexpresadoen el CuadroN0 23, y es el resultadode

dividir la cuantíatotal porel númerode contratosrealizadosen cadacomarca.

COMARCAS CONTRAT. PRESTAMO SIJBVENCION TOTAL

N0/aflo Mill./aiio* MilL/aflo~ MHL/áflo*

V. Aniblés 2 0,725 0,105 0,835

B. Piedrahíta 54,1 14,500 9,010 23,580

5a de Francia 72,4 21,810 11,710 33,480

53~ de Béjar 33 9,300 7,210 16,520

NE. de Segovia 44,16 16,100 14,310 24,440

Sepúlveda 9 1,600 1,800 3,400
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distintascomarcas,(1979-CUADRON0 19; Cuantíamediadecadaayudaprestadaen las

87).

CONTRATOS CUANTIA TOTAL AYUDA POR

(1) EXPLOT. (Ib)

y. Amblés 4 1,67 0,417

B. Piedrahita 487 212,29 0,435

5fl~ de Francia 689 290,78 0,422
~a deBéjar 242 126,26 0,521

NE. de Segovia 265 146,64 0,553

Sepúlveda 9 3,40 0,377

Totales 1.696 325,17 0,460

(1) En millones& pesetas.

Fíe.:Capitalizaciónde Explotaciones1979-87.MemoriaIRYDA 1988.

La ayudamedia recibida fue de unas460.000 ptas., siendo las explotacionesdel

Nordestede Segoviay de la Sierra de Béjar las más beneficiadas,al superarel medio

millón porayuda.A bastantedistanciael áreade Sepúlvedaesla querecibemenosdinero

porcadacontratoconunacuantíade 377.000ptas.Peroparavaloraradecuadamenteestos

datos parecenecesarioclarificar los distintos destinos a los que se dedicó el dinero

recibido,aspectoen el queseincideacontinuación.

La dedicaciónde las ayudasestuvodeterminadabásicamentepor las orientaciones

que señalabanlos distintosdecretoscomarcales.Estos, como ya seadvirtió, presentaron

una clara inclinación al fomentode la ganaderíade renta,con distintosmatices,mientras

quelas orientacionesagrícolasteníanunaimportanciamenoren casitodoslos casos,Para

analizarel destinoconcretode las mismasse disponetan sólo de una informaciónparcial,

referidaa las comarcasSierradeFranciay Sierrade Béjar, reflejadosen cuadrosy figuras.

En ambasáreasseconstataque las dedicacionesresultaroncoherentescon su orientación

ganadera,mientrasqueno contaronconcontratosdedicadosa la adquisiciónde tierras,de

lo quepuedededucirseque labaseterritorial de las explotacionesno seincremento.
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de explotaciones,(1979-1987).CUADRO N0 20; Destinode las ayudasde capitalización

DESTINOS N0 CONTRATOS

SIERRA DE FRANCIA

(1978-83)

N0 CONTRATOS

SIERRA DE BEJAR

(1981-83)

Adquis.Ganado

Adquis.Colmenas

EquiposRiego

Construcciones

Maquinaria

Frutales

Total

Fte.: Archivo Personalde D. Luis González, responsable de la O.E. Servicio dc Estructuras Agradas

en Salamanca, Junta deCastilla y León.

GRÁFICO N0 5; Comarcade Ordenaciónde Explotaciones“Sierra de Francia”, destino

principal de las ayudaso auxiliosconcedidosalas explotaciones.

Erutales

Maquinaria (8,2%>

(8,7%>

Equipos Riego <6,1%)

Construcciones

Adquis. Ganado (34,2%)

243

217

72

43

62

58

87

12

27

95

48

710 254

Adquis.Colanenas (30,6%)
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GRÁFICO N 6; Comarcade Ordenaciónde Explotaciones“Sierra de Béjar”, destino

principal delas ayudaso auxilios concedidasa las explotaciones.

Maquinaria (18,9%>

A~qmais. Ganado (28,3%>

Construcciones Adquis.CoJ..mnenas (4,7%)<37,4%> Equipos 1~iego (10,6%>

Teniendoen cuentalo señalado,en el casode la Sierrade Francialas ayudasse

dedicaronpreferentementea la comprade ganado,y colmenas,con un númeromenorde

otrasdedicacionescomo la plantaciónde frutales,construcciones,maquinariao regadío.

Frentea estoen la vecinaSierradeBéjar ocuparonel primer lugar las construcciones,en

las que seagrupanlas mejorasde instalaciones,cercados,etc., quedandola comprade

ganadoen segundolugar, apocadistancialas accionesenregadíosy maquinaria.

Se aprecia así que la ganaderiaconstituyó el eje principal de las acciones

desarrolladas,dirigiéndosea la mejora y renovaciónde la cabañatradicional y de las

instalaciones.Deestaforma seintrodujeronrazasvacunascomola frisona,la pardoalpina,

o la charolesa,con orientacionesmásintensivasdecarneo leche,especialmenteen el área

bejarana.Además destacanlas mejoras en el ovino y caprino tradicional, junto a la
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apiculturaen la Sierra de Francia <I9)~ Esta última actividad ha contadocon una gran

tradición en la zona de Valero, si bien ha solido tenerun caráctercomplementario.

Tambiénen estacomarcaresultasignificativa la introducciónde frutales,entrelos que

sobresalióel cerezo,con una posibleinfluencia de los resultadosobtenidosen la cercana

comarcadel Valle del Jerteextremeño,(CRUZ REYES,J.L. ~983).

Porlo tanto,a partir de los casosanalizados,seobservaquetantoel volumende los

auxilios como la cuantia de los mismos resultaronbastante limitados de cara a la

modernizaciónestructuraly productiva de unas realidadescomarcalesen las que se

intervinoen fechasbastantetardías.No obstantelas intervenciones,tuvieronun importante

significado espacial, contribuyendode forma directa a la transformaciónde estos

territorios, lo que puedeextenderseal resto de las comarcasafectadas.Así al apoyarse

predominantementelas orientacionesganaderasmásproductivasy rentablesse incentivaba

unautilización másselectivadel territorio introduciendocambiosmuy notablesen lo que

habíasido su complejaorganizacióntradicional,tendiendoa simplificar esta.En relación

con estasconsideracionesmerecenuna especialmención las accionesganaderasen las

comarcasabulensesde Valle de Amblés y Barco-Piedrahíta,donde ha destacadoel

fomentode las razasautóctonascomola AvileñaNegraIbéricadesdemediadosde los 80.

b) El fomentode la agriculturade gruno: constituyóuna línea de actuacióncon la

que sepretendíacontribuir a superarlos importantesproblemasestructuralespresentesen

lasexplotacionesde las comarcasafectadas,comoel miniflindismo, el atrasotecnológicoy

organizativo,etc. Paraello sellevó a cabouna importantelabor de informacióny difusión

sobrelas ventajasde estetipo de agriculturaque trata de vencerlas múltiples resistencias

existentes.

Así como se recogeen el Cuadro N0 21, segúnel Censo Agrario de 1989, las

explotacionesde grupoy asociadasen el conjuntode lasComarcasAgrariasen las que se

incluyenlas áreasde estudio,no eranmuy numerosas.Así aunqueno resultafácil sabersi

su constituciónpudo debersea las accionesde estapolítica, si que pareceadvertirsesu

~‘~>El trabajo realizadopor Carbonelí1. y Gómez C. (1981) en las comarcaspirenaicasde Benasquey
Jacetaniaesuna delasescasasexcepcionesde evaluaciónterritorial deestapolíticaen áreasde montaña.
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influencia en ciertas zonas, destacandolas SociedadesAgrarias de Transformación

(S.A.T3, en las comarcasagrariasde Avila, y Sepúlveda,(queseveríaninfluidas por las

accionesdel Valle de Amblés y del Nordestede Segovia). Por su partela presenciade

cooperativasde producciónera másescasa,sobresaliendoen las comarcasde Segoviay

Avila, y contandocon escasaimportanciaen el resto. Puedededucirseasí, que peseal

esfuerzorealizado,en bastantescomarcasde actuaciónestalíneano tuvo demasiadoéxito

de caraal cumplimientode los objetivosmarcados.

CUADRO N0 21;

estudio(1989).

Importanciade las explotacionesde grupo o asociadasen el áreade

(‘9 Incluyea las S.AT. SociedadesAgrariasdeTranstormacion.

Etc. Censos Agrados de Salamanca, Avila y Segovia, 1989,

Municipales, (apanado 1.6) LN.E.(1991).

Tomo IV Resultados Comarcales y

A pesarde que no se reflejan en el cuadro,en algunascomarcasdestacanalgunas

cooperativasy asociacionesdedicadas,tanto a la compra de inputs, (pienso, forrajes,

abonos,etc.), como a la comercializaciónde los productos con mayor seguridady

beneficio. Vienen desarrollando así una importante labor cualitativa de cara a la

integracióny modernizaciónde estasáreasque convieneteneren cuenta,destacandolos

siguientesaspectos:

1.- Las S.A.T. y Cooperativas,han sobresalidoen comarcasde OF. como el Valle

de Amblés,Barco-Piedrahita,y en otrascomo la Sierrade Avila. Entre ellasha destacado
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COMARCA N0 SOCIEDADES N0 COOPERAT. N0 OTRAS(*)
AGRARIA PRODUCCION
CRODRIGO 10 1 26

LASIERRA 19 2 117

AVILA 45 8 38

BARCOPIiED. 42 2 29

GREDOS 13 1 13

SEGOVIA 35 9 47

SEPULVEDA 28 2 74

TOTAL 192 25 344



la labor del Grupo CooperativoUCA., que ha llevado a cabo su actividadtanto en la

produccióny comercializaciónganadera,carney leche,como en la agraria.Asimismo ha

realizadouna importantelabor de informacióny asesoramientotécnico al agricultor, así

como otrasalternativas,fomentode produccionesde alta calidady de las denominaciones

de origen, iniciativas de desarrollo rural integrado como los programasLEADER,

PRODER,etc.

2.- La importanciade las Cooperativasde Comercializaciónde la Sierrade Francia,

con unapredominantededicaciónhacialos sectoresolivareroy fruticola, y especialmentea

la cereza.Estasagrupaciones,por lo generalde caráctermunicipal, sefomentarondurante

la QE., pudiendodedicarsetambiéna la comprade inputs. Además resaltan en áreas

donde no ha tenido lugar la O.E. como el Valle del Tiétar, dondeademásde la cereza,

revisteinterésespecialla comercializaciónde la castaña.

Paracomprenderel funcionamientoy el papeljugado por estasasociaciones,se

considerainteresante,realizarel análisisde un casoconcretoterritorialmentesignificativo,

comoesel de la UCA. abulense,anteriormentecitada, pesea que estano ha dependido

directamentede lapolitica de O.E. <2Ú)~

La Unión de Campesinosde Avila S.C.L. esuna cooperativadecomercialización

de carácterprovincial, vinculadaal sindicatoagrariodel mismo nombre,que se halla muy

vinculadoa unainiciativa señeraen la promocióny el fomentode caráctersocioculturalen

laszonasruralescastellanascomo esEscuelasCampesinas.El sindicatonacióen 1978, en

el áreade la Sierrade Avila y pronto seextendiópor el Valle de Amblés y la zonadel

Barco-Piedrahita.Susaccionessedividen en tresramas,comosonla sindical,la educativa,

dependientede EscuelasCampesinas,y la comercial.

Para desarrollarla rama comercial se fundó la cooperativainiciando su andadura

con operacionescomo la compradeabonosen común,y continúosu labor centrándoseen

(20) La infonnaciónsobreestosaspectos,seobtuvo a partirdelasconsultasrealizadasa los técnicoscomoU.
Luis González,responsabledela O.E.del ServiciodeEstructurasAgrariasen Salamanca,teniendoencuenta
lacarenciadedocumentaciónescritasobreestacuestión.
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la adquisiciónde distintosproductos,“inputs11, pienso, forraje, abonos,etc. Tambiénse

dedicaa la comercializaciónencomúnde productoscomo la leche o la carne,integrando

paulatinamentediversascooperativassectoriales,una de las cuales se encargóde la

seleccióny el control de calidadde la judía del Barco de Avila y de la defensade su

denominaciónde origen. Se tratabade la SociedadCooperativaLimitada Campesina

Tormes,integradaluegoen U.C.A, quesolicitó la citadadenominaciónen 1979,a partir de

los estudiosque desarrollaronen la comarcaorganismoscomo el C.S.LC y el 1 O.A 1 0

En la actualidadestacooperativaagrupaamásde 500 productoresdejudíade lazona

Es importante subrayar que hasta 1985 la UCA. carecíaprácticamentede

infraestructuras,legalizándoseen ese año como cooperativaprovincial, comenzandoa

dotarsede instalaciones,como el almacénque poseeen El Barcodesde1.988. Desdeestas

fechas, la UCA comenzabaa desarrollar su estructuraorganizativa, formada por

cooperativasde producciónsectorialescon juntas de gobierno independientesque se

integran en la de comercialización,de carácterprovincial, gestionadapor una gerencia

colectiva.

Entrelas cooperativassectorialesdestacanlas dedicadas,tanto a la producciónde

carne,sobretodode bovino,con granjasdecebocolectivo,comoala de leche,con unared

de frío importanteparala conservación.Aunquesobresalenenlas comarcasmontañosasde

Avila, Valle de Amblés y Barco-Piedrahita,tienen carácterprovincial, de su propio

servicio de recogida y almacenamientoy una APA. (Asociación de Productores

Agrarios), ademásde su propio personalespecializado(21~~ Ademásde lo expuesto,la

UCA. ha realizado una labor de fomento de la calidad de la carne de Avileño,

defendiendoel control de su calidad y su posible denominaciónde origen. Promovió

tambiénla iniciativa de desarrollorural LEADER 1, MANA-ESCOOP, desarrolladoen

algunasde las comarcasde montañaabulenses,en los últimos años,y que seráanalizado

posteriormente.No obstantesu labor en esteprogramano llegó a término separándosede

sugestiónpormúltiplesdivisionesy problemasinternos.

(2U La informaciónquepresentamosfue extraídadelArchivo de UCA., sustrípticospropagandísticos(año
1990),trabajodesarrolladoensu sededeAvila <Y DuquedeAlba n06.
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La financiacióndel gruposeha llevadoacaboapartir de los ingresosque suponeel

cobrode un mínimoporcentajeporcadaoperaciónrealizada,porejemploel 3% sobrelas

ventasdel APA, alo queseunenlas subvencionesprovenientesde la administración.Hay

que hacermención,por último, de la cuotade entradade los socios, que en 1990 era de

25.000ptas. las cualesseincluíanen el capitalsocial.El númerode sociosen estasfechas

en la Cooperativaprovincial era de 225, el cual puedeconsiderarsecomo muy bajo

atendiendoal potencialde lazonaqueabarca.

Desde1992 seadvirtieron importantesproblemasinternos de diversaíndole que

hicieron que UCA. saliesedel ProgramaLeader 1 Mana-Escoopen el que participaba

comenzandosu progresivadesintegración(22)~

c~ Las intervencionesen infraestructurasy equipamientosrurales:han tratadode

contribuir a la mejorade la dotacióny el equipamientogeneralde las distintascomarcas.

Pesea ello estas intervencionessuelenplantearsede forma subordinadaa la actividad

agrariaa la que complementan,englobandodistintostipos de accionesque se enumerany

analizana continuación.

1.- Las mejorasde infraestructuras,se hancentradoen el perfeccionamientoy la

modernizaciónde las redesviariascomarcales,afectandotantoa caminosagrarioscomo a

los queunennúcleosy entidadesde población.Deestamaneraenlas comarcasde OR. del

Valle del Polendosy del Valle de Amblés, las accionespresentaronun claro carácter

agrario al dedicarseprimordialmentea la red de caminosde accesoal terrazgo, a la

construcción de puentes, al saneamientode tierras, a la mejora de regadios y al

encauzamientode márgenesfluviales, completandoasí las accionesde C.P. en ambas

zonas.

Por su partelas comarcasde O. E., contaronademáscon un “Plan de Obrasy

MejorasTerritoriales” envariasfases,parala modernizaciónde la redvianabásicapara

conseguirunamayortransitabilidadentredistintasáreas Convieneadvertirquenumerosos

122~ Parael desarrollode estaslabores,a comienzos& los 90, U.C.A. contabacon el personalsiguiente:2

conductoresdecamión, 1 veterinario,1 ingenieroagrónomo,1 gerente,y 2 secretarias.
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núcleosde poblaciónmostrabangravesdificultadesdecomunicaciónentresi, debido sobre

todo, al accidentado relieve serrano incrementabala lentitud de los trazados y

desplazamientos,obligandoa menudoa notablesrodeos,encareciendoademásel costode

las obras.Porotrapartelas comunicacionesen los terrenosagrarios,caminosmunicipales,

pistas forestales, etc. eran salvo excepciones,escasas y precarias lo que incidía

negativamenteen la economíade cadaárea.Como ejemplosilustrativosde la anteriorse

encuentranlos Planesdeobrasy mejorasde la SierradeFrancia,y de la SierradeBéjar,

cuyosaspectosprincipalesson comentadosa continuacion.

El Plan de la Sierrade Franciasedesarrollóentre 1979 y 1985 teniendocomo

objetivo principal la mejora de la red de caminoscomarcalestanto principalescomo

secundarios.Como puedeapreciarseen el Cuadro N” 22, duranteel sexeniocitado se

construyerono mejoraronun total de 172,5 Km de caminosruralesen distintas fasesy

proyectos,con unadensidadmediade 0,184Km.porcadaKm2. de superficiecomarcal.La

inversiónse acercóa los 400 millones de pesetas,superandocon crecesla realizadaen

conceptode capitalizaciónde explotaciones,(290millonesde 1979a 1987).

En la primerafasededicadaa los caminosprincipalesdestacaronlas accionesen la

zonaoccidental,zonasde Monsagroy Serradilladel Llano, en las que semejorarontanto

las comunicacionesinternascomolas queconectabanconla vecinacomarcadelas Hurdes.

En las siguientesfases,se hizo hincapiéen la red de caminosinternapara que tuviese

cierta continuidady facilitase el accesoa las áreaslimitrofes, labor que seefectúasobre

todo en los denominadoscaminossecundarios.

Por otra parteen el Plan de Mejoras de la Sierra de Béjar se contó con una

informaciónmásprecisaencuantoa las accionesconcretasy su localización,aunqueesta

mostrasemayorescarenciasen lo referentea las inversiones,sólo detalladasen la última

fase. Dichainformaciónsepresentaen el CuadroN 23, segúnel cual afectóa un total de

85,92Km de caminosruralescantidadque resultómuy inferior a la de la comarcaanterior,

con una densidadmediade 0,129Km de infraestructuravianaporcadaKm2. de superficie.
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CUADRO N0 22; Resumendel Plande MejorasTerritorialesde lacomarcade Ordenación

de ExplotacionesSierrade Francia(1979-85).

ja FASE: CAMINOS PRINCIPALES

:

ZonaOeste

Restode Zona

Total:

15Km

21Km.

36Km

21.248.072ptas.

57.123.339ptas.

78.371.411ptas.

2& FASE: CAMINOS SECUNDARIOS

:

PrimerProyecto

SegundoProyecto

TercerProyecto

Total:

24Km

45Km

40Km

1109 Km

51.059.822ptas.

93.607.713ptas.

104.102.898ptas.

248.770.898ptas.

3 FASE: CAMINOS SECUNDARIOS

:

PrimerProyecto

SegundoProyecto

Total:

TOTALES PLAN,

11,5 Km

16Km

27,5 Km

172,5Km

ptas.

ptas.

28.936.205

43000.000

71.936.205ptas.

399.078.049ptas.

Hes.: LILY.D.A. Resumen del ¡‘lan de mejoras territoriales de la Comarca de O.E. Sierra de Francia.
Archivo de la Secciónde Estructuras Agradas,Junta de Castilla y León, Salamanca.

Con respectoal significadoterritorial de las acciones,puedeobservarsecomo las

realizadasen la primerafasefueron las menoresen númeroy cuantíakilométrica, (3 obras

con 23 Km). Con ellassetratabade mejorarla comunicacióncon la vertientemeridional

serrana,en la provinciade Cáceres,empleándoseel riego asfálticoparahacerlos caminos

transitablesen automóvil.
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En la segundafase, la másnumerosatanto en Km como en obrasefectuadas(37,9

Km, 8 obras), cadaacción incluía tramos más cortos, orientándosea mejorar las

comunicacionesentrenúcleosde población de la comarcapara formar una red continua

que evitaserodeosinnecesariosen el trayectode unosaotros. Así se hizo porejemploen

Aldeacipresteque seunió a los núcleoslimítrofes sin tenerque rodearpor Béjar como

veníahaciéndosetradicionalmente.

Por último, la tercerafase se orientó a completary mejorar la red comarcalde

caminos principales, eludiendo en lo posible los cruces con la transitadaCarretera

Nacional630 (Salamanca-Cáceres,porBéjar, Rutade la Plata.),que dificultaba el normal

desenvolvimientode las actividadesagrarias.Los cinco tramosproyectados supusieron

unainversiónsuperiora 160 millonesen los dosaños.Cifraqueresultanotablesi setiene

en cuentaquecadaKm de vía realizadocostó una mediade 6.508.413,269,triplicandoel

costomediode la vecinaSierrade Francia.

Se compruebaasí que en las comarcasanalizadaslas accionesse desarrollaron

mayoritariamentedurantela décadade los 80, lo que evidenciaun notableretraso con

respectoaotrasáreasde su entornopróximo. No obstanteseapreciaun importanteavance

en lascomunicacionestanto internascomoexternasde estasáreas,resultandosignificativo

el casode Béjar, si setiene en cuentael cierredel ferrocarril de Plasenciaa Astorga que

atravesabala comarcaa lo largode 35 Km.

2.- Las mejoras en equipamientos y servicios básicos,conocidascomo mejoras

del mediorural, seorientarona establecerdotacionesbásicasen los núcleosde poblacióny

especialmentea las cabecerasafectando desigualmente a los distintos conjuntos

comarcales.Asi por ejemplo en los Valles del Polendosy Amblés,estasmejorassevieron

limitadasdebidoal carácterflnidamentalmenteagrariode la OrdenaciónRuraly tambiéna

la cercaníade las capitalesprovinciales(23>~ No obstanteconvienedestacarla realización

23~ Segoviaaparecedesignadacomocabeceracomarcalen eltrabajoprevioa ladeclaraciónde lacomarcade

OR. dePolendos,(realizadoporel técnicoO. SebastiánN?Moragues,Segovia, 1968).Lo mismo ocurrecon
la capital abulensecon respectoa la comarcadel Valle de Amblés (Estudio previode O. Rafael Alvarez
Rodríguez,Avila, 1969).
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CUADRO N0 23; Relaciónde obrasdel Plan de MejorasTerritorialesde la comarcade

Ordenaciónde ExplotacionesSierrade Béjar,(1982-87).

XFASE 1982-83

- Caminodel Cerroa Valdelamatanza.

- Cam.del Puertode Béjar a La Garganta (Cáceres).

- Caminode Lagunillaa Abadía(Cáceres).

9,3 Km.

4,5 Km.

9,2 Km

23 Km

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

total fhse.

1984-85

- CaminodeMontemayordel Rio a Aldeacipreste.

- Caminode Aldeaciprestea ColmenardeM.

- CaminodeHorcajode M. aAldeacipreste.

- Caminode Horcajoa Valdeibentesde 5.

- CaminodeValdeflhentesde S. a Peromingo.

- Caminodel Pto. de Béjara la Dehesa.

- Caminodel Pc. del Congostoa Bercímuelle.

5,7 Km

6,5 Km.

6,1 Km.

7,8 Km.

5,1 Km.

2,3 Km.

4,4 Km.

37,9 Km

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltíco

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

Estabilizado

RiegoAsfáltíco

total fase.

198647

- Caminode ctra.de Colmenar

a ctra. de Béjar — CiudadRodrigo

- Caminode la Calzadade Béjar

a Montemayordel Rio

- Caminode Montemayordel R.

aLagunilla

- Caminode Valdelacasa

a Fuenterroblede Salvatierra

- Caminode Navamorales

a etra.SA-102

1,27 Km RiegoAsfáltico

8,23 Km RiegoAsfáltico

5,95 Km Riego Asfáltico

7,90 Km RiegoAsfáltico

1,67Km RiegoAsfáltico

25,02Km

85,92Km dc¡ TOTAL:

total fbse

cammos.

8.699.500ptas.

55.141.000ptas.

46.701.500ptas.

45.425.000ptas

6.867.500ptas.

162.840.500ptas.

?FASE

3FASE

Fte.: IKY.D.A. Plan de Mejoras Territoriales de la comarca, Y Fase. Archivo de la Sección de
Estructuras Agradas,Junta de Castilla y León, Salamanca.

-333-



de algunasobras de abastecimientode agua, electrificación,mejorade accesos,locales

socialesy teleclubs<24>~

En el resto de unidadescomarcaleslas mejoras,aunque llegasen con notable

retraso,tendríanunamayorrelevanciay desarrolloterritorial, teniendolugaren algunasde

ellas, con anterioridad,o simultáneamenteotras intervencionessectoriales,con parecidos

objetivos,como las Comarcasde Acción especial.Así sepuedeconstataren el caso de la

comarcadel Nordestede Segovia,cuyasaccionesseconcentraronen núcleoscabeceros,de

Ayllón y Riaza o en expansión,comoCampode 5. Pedroy Boceguillas,coincidiendoen

granparedesde1978con la aplicacióndela comarcade Acción EspecialAyllón-Duratón.

Un ejemplosignificativo de las accionesdesarrolladasdentrode la líneade mejora

delmedio rural lo encontramosen la comarcaSierrade Francia,siendola únicade la que

se encontróun nivel de información aceptable.Sus datosprincipalesse detallanen el

Cuadro N0 24. El programade mejora del medio rural afectóprácticamentea toda la

comarca, que en conjunto recibió de la administración agraria aproximadamente

232.365.000ptas.,lo que equivalea una mediade anual de 38.727.500ptas. a lo largo de

sus 6 aftos de vigencia. Asimismo cada uno de los 44 núcleosde población afectados

recibiría una media de 5.281.022,que equivalena unas880.170 anuales.Estascifras,

teniendoen cuenta el valor monetariode la época,puedenresultar clarificadorasde la

importanciay lacuantíade lasinversionesrealizadas.

En lo quese refiere a su distribuciónterritorial, el municipiode Linaresde Riofkío,

ocupó el primer lugar en el volumende inversiones,con más de 8 millones, seguido de

Herguijuelade la Sierray Serradilladel Arroyo, con másde 7. Sequeros(núcleocabecero

en el programa>y la Alberca, (núcleoseleccionado,junto al citado Linaresde Riofl’ío\

recibieroncantidadesporencimade la media,aunquemenoresquelos primeroscitados.

Con respectoal tipo de obrasrealizadas,como se expone en el Gráfico N0 7,

(24 Los teleclubs.quepor lo generalcontabanconbibliotecay bar social,serealizanen coordinaciónconel
Ministerio de lnfonnacióny Turismo, destinindosea mejorar la formación espiritual y cultural de los
campesinos,Memoria, S.N.C.P.Y GR. 1.969).
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destacaronlas de pavimentacióny accesosen la mayorpartede los núcleos,junto a las del

ciclo hidráulico.Estasúltimasfueronen conjuntolas que mayorinversiónabsorbieron,con

el 34 y el 27,7% de la inversión respectivamente.También tuvieron relevancia los

llamados equipamientosy servicios sociales,(parques,consultorios,centrosculturales,

escuelas,instalacionesdeportivas,cementerios,ayuntamientos,etc.).

CUADRO N0 24; Mejoradel Medio Ruralen la Sierrade Francia.Subvencionespor tipos

de obray localidad.

TIPOS DE OBRA

LOCALIDAD 1 2 3 4 Total

miles miles miles miles miles miles

ptas. ptas. ptas. ptas. ptas. ptas.

La Alberca 1.381 1.700 600 1.680 400 5.761

AldeanuevaS. 1.771 1.400 -- 840 400 4.411

Arroyomuerto 1.060 1.271 160 790 -- 3.281

La Bastida 1.680 1.900 600 500 701 5.381

El Cabaco 2.200 1.240 500 740 341 5.021

Casasdel C. 1.620 2.900 1.480 681 200 6.881

Cepeda 2.300 2.101 600 1.400 200 6.601

CerecedaS. 1.580 2.100 -- 910 801 5.391

Cil]erosB. 1.382 1.700 — 914 699 4.695

Cristóbal 2.000 700 540 1.007 200 4.447

Endrinal5. 400 2.800 100 960 1.000 5.260

Endrinal-C. 1.880 1.220 200 200 -- 3.500

Escuna!S. 1.461 1.800 500 1.660 -- 5.421

Garcibuey 1.600 1.160 700 870 -- 4.330

Herguijuela5. 3 060 1.700 600 1.840 -- 7.200

Herguijuela-R. 500 800 100 550 -- 1.950

Tipos de obras: 1-Ciclo hidráulico, 2-Pavimentación,accesos,urbanización.3-Alumbradoy electrificación.

4-Equipamientosy Serviciossociales.5-Equinmientose infraestructuras.

Fte.: LR.Y.O.A. Programa de Mejorasdel Medio Rural de la comarca.Archivo de la Seeciónde
Estructuras Agrarias. Junta de Castinay León. Salamanca.
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CUADRO N0 24 (continuación); Mejora del Medio Rural en la Sierra de Francia.

Subvencionesportipos de obray localidad

TIPOS DE OBRA

LOCALIDAD 1 2 3 4 Total

miles miles miles miles miles miles

pta5. ptas. ptas. ptas. ptas. ptas.

LinaresdeR.

Madroñal

El Maillo

Mirandadel C.

Mogarraz

Molinillo

Monforte 5.

Monleón

Monsagro

Navade Franc.

NavarredondaR.

Pinedas

Rinconada5.

RinconadaVtas.

San Esteban5.

SanMartín C.

SanMiguel V

Santibaflez 5.

Santibañez-S.M.

Los Santos

SerradillaA.

1.400

681

500

981

901

500

700

500

1.281

1.400

2.200

2.500

3.500

1.700

1.100

1.160

400

919

1.681

1.100

2.800

3.800

2.810

3.980

1.300

2.900

1.860

2.481

2.181

1.900

980

1.500

1.500

2.000

940

2.673

1.820

2.000

1.722

760

2.700

1.600

500

100

400

380

600

200

440

500

400

540

420

1.000

18

320

448

800

500

400

160

381

2.133

1.828

1.240

1.960

1.900

1.281

1.360

700

985

1.700

1.350

1.080

860

781

325

2.421

880

1.900

500

2.260

1.289

500

1.328

360

900

400

181

600

8.333

6.747

6.480

5.521

-- 6.301

80 3.921

80 5.061

100 3.981

4.566

5.020

5.651

6.680

-- 6.541

-- 3.741

600 5.146

320 6.521

181 3.961

— 4.941

80 3.181

6.060

7.1701.100

Tipos de obras: 1-Ciclo hidráuiico,2-Pavimentación,accesos,urbanización.3-Alumbradoy electrificación,

4-Equipamientosy Serviciossociales.5-Equipamientose infraestructuras.

Re.: I.R.Y.D.K Programa de Mejoras del Medio Rural de la comarca. Archivo de la Sección de

EstructurasAgrarias.Juntade Castinay León. Salamanca.
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CUADRO N0 24 (continuación); Mejora del Medio Rural en la Sierra de Francia.

Subvencionesportiposde obray localidad.

Tipos de obras: 1-Ciclo hidráulico,2-Pavimentación,accesos,urbanización.3-Alumbrado y electrificación,

4-Equipamientosy Serviciossociales.5-Equipamientose infraestructuras.

Fte.: L1LY.D.A. Programadc MejorasdelMedio Ruraldela comarca.Archivo dela Secciónde

Estructuras Agrarias. Junta de Castilla y León. Salamanca.

GRAFICO N0 7; Comarca de Ordenación de Explotaciones “Sierra de Francia”, programa

“Mejora delMedio Rural”, subvencionesportipo de obra.

5- Equip e infraest. <7,0%>

4- Equipan. y Serv. (22,

3- A1u~b. y elec. (8,1%>

1— Ciclo hidráulico (27,8%>

2- Pavin., aco., urb. <34,5%)

TIPOS DE OBRA

LOCALIDAD 1 2 3 4 Total

miles miles miles miles miles miles

ptas. ptas. pUs. pta3. ptas. pUs.

SerradillaA.G. 200 1.500 900 550 550 3.700

SerradillaLí. 470 900 200 1.420 1.311 4.301

Sequeros 2.100 2.080 300 1.400 -- 5.880

Sotoserrano 1.996 1.300 800 1.645 1.960 7.701

El Tornadizo 2.216 1.700 320 340 450 5.026

Valero 1.100 1.800 820 1.801 -- 5.521

VillanuevaC. 2.700 900 100 1.300 181 5.181

64.561 80.079 18.790 52.731 16.204 232.365
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Algunas de las principalesaccionesde mejora realizadas,se apoyaron en los

“Trabajos de Desarrollo Cernunitario”, esdecirutilizandolos recursossocialesde cada

zonacomo manode obra, con el consiguienteahorroeconómico.Estostrabajospermitían

la identificaciónde los vecinoscon los proyectos,lo que incrementabatanto suaceptación

como la cohesiónsocial.No obstante,factorescomola precariedadde los mecanismosde

participación, la escasezde mano de obra cualificada(fruto del fúerte despoblamiento),

han dificultado su puesta en práctica en comarcas como las del N.E. de Segovia, Barco-

Piedrahitao Béjar.

Posiblementela Sierrade Franciafue la comarcadonde“desarrollocomunitario”

tuvo una mayor aceptación, afectando a unos 22 municipios principalmente en obras de

abastecimientode aguas,pavimentación y urbanizaciónde callesy accesosy reparaciónde

edificios comunes.Estasse organizarondesdeel Serviciode ExtensiónAgrariade la zona,

situado en la localidad de Sequeros,que proporcionóla asistenciatécnicay muchosde los

materiales,contándoseconexperienciasde estetipo al menos desde1971 (Z5>,

d~ Los pro2ramasde Formaciónprofesionaly cultural: sedesarrollarona travésde

una serie de cursos que tratan de adaptarse tanto a los objetivos generales de la

intervencióncomo a las necesidadesde sus habitantes.En estesentidogeneralmentese

centraban en conseguir por una parte el adecuadomanejoy dominio de nuevastécnicasy

orientacionesproductivas,y por otra elevar el nivel socio-culturalde los habitantes,

fomentandoalgunasalternativasprofesionales.En su organizacióny puestaen marcha

destacaronlos Servicios de Extensión Agraria comarcales,S.E.A., limitándose otras

instanciasagrariascomo el IRYDA a otorgary aprobarlas subvencionesparalos mismos.

Tambiénhay quereseñarel establecimientode conveniosde la administraciónagrariacon

distintosorganismosque participanen los programas.Es el casode los GruposSindicales

y la SecciónFemenina,en una primeraetapa,y posteriormentedel Instituto Nacionalde

Empleo(I.N.E.M.) y el Ministerio deEducacióny Ciencia,(M.E.C.).

(2S~ Estainformaciónseapoyaen el testimoniode los técnicos de la actual Delegación de la Consejeriade
Agricultum y Ganaderiaen Salamanca, al no haberse hallado en dicha Delegación documentación escrita
sobre el tema.
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Comose vienehaciendoen otrosaspectos,a continuaciónseprocedea presentarla

aplicación de estosprogramasformativos en las comarcaslas dos comarcasde O.E.

salmantinas,cuyoscaracterespodríanresultarrepresentativos.

L- En la Sierra de Francia el número total de cursos desarrollado entre1978 y

1984 fue de 108, siendo sus caracteres muy diversoscomopuedeapreciarseen el Cuadro

N0 25.

Puedeapreciarseque predominaronlos cursosde carácterprofesionalsobrelos de

tipo cultural, ocupandoel primerlugar los orientadosala capacitaciónagraria,con un total

de 54, (el 50% de los impartidos). Entre ellos sobresalieronlos relativosa la ganaderíaen

sus diferentes sectores,especialmenteal vacunoy la apicultura.Tambiénfueronrelevantes

los dedicadosa nuevoscultivos, como la fresa, la frambuesao el espárrago,y sobretodo

los de fruticultura con 6 cursos centrados en el cerezo. Además conviene mencionar los

dirigidos al manejo de la maquinariaagrícolajunto a los de mejorade suelosy abonos,e

introducción de forrajeras y pratenses.Se aprecia asi que su temática está en clara

consonanciacon los objetivos y orientacionesgeneralesde la O.E. en la comarca,aunque

se echanen falta los dedicadosa una formaciónempresarial,fiscal y contable,para los

jefes de explotación, cada vezmásnecesariaen el contextodela U.E.

En segundo lugar se sitúan los que abordaron temas relacionados con la formación

y promoción de la mujer, con un total de 36. Una importanteproporción de ellos,

concretamente 16, se dedican a la promocióncultural y profesional,siguiendoen ordende

importancia los dedicados a aspectos que evidencian una visión tradicional del género

femenino, “Puericulturay Hogar”, “Alimentacióny Nutrición”, y “Corte Confección”.
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CUADRO N0 25; Cursos formativos realizadosen la comarca de Ordenaciónde

ExplotacionesSierrade Francia(1978-84).

1- PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

:

-Tractoristay mec.:

-Maquin. Agrícola:

-Ganaderia:

-Ganad.vacuno:

-Ganad.ovino:

-Ganad.caprino:

-Ganad.porcino:

-Apicultura:

1- CAPACITACION AGRARIA

CURSOS ORG.COLAB.

(1)

7 I.N.E.M.

2 ¡NEM.

2 SEA.

7 S.E.A.

2 SEA.

SEA.

1 SEA.

12 SEA.

4 SEA.

3 SEA

1 SEA

3 SEA

3 INEM.

1 SEA

3 S.E.A.

2 S.E.A.

54

-Cultivo Ilesa:

-Cultivo frambuesa:

-Cultivo espárrago:

-Fruticultura:

-Forrajeras y prat.:

-Suelosy abonos:

-Mejora y or. explot.:

TOTAL CURSOS

2- SOCIOLOG. RURAL; ASOC

(1)

SURV.IRYDA

miles ptas.

20 a 30

70

20 a 25

20 a 25

25

30

30

20 a45

20 a 25

20 a 25

20

15 a 20

20a100

15

20 a 25

12 a 30

Y COOPERACION:

miles ptas.

-Cooper.y desarr.:

-Sdad. rural cambio:

TOTAL CURSOS

6 SEA.

5 S.E.A.

11

(1) ORG.COLAB.;OrganismosColaboradores:S.E.AServiciodeExtensiónAgraria. I.N.E.M.; Instituto

NacionaldeEmpleo.5».; Sociedad Diocesana. MC.; Ministerio de CuJtura

Fte.: LR.Y.D.A. Junta Provincial de Salamanca. Programas de Form. Prof, y Cult. Archivo de la Sccc.

de Estrue. Agrarias, Jta. de Castifla y León en Salamanca.

25

25
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CUADRO N0 25 (continuación); Cursos formativos realizados en la comarca de

OrdenacióndeExplotacionesSierrade Francia(1978-84).

-Maderacastaño:

-Canteria:

-Calefactor,fontan.:

3- ARTESANIA RURAL Y OTRAS PROFESIONES:

(1) miles ptas.

1 45

1 200

1 70

-Albañil:

TOTAL CURSOS

4- FORMACION

-Cortey Confeccion:

-Alimentacióny N.:

-Promociónmujerrural:

-Puericulturay hogar:

TOTAL CURSOS

DELA

5

2

4

5

3

8

9

MUJER RURAL:

(1)

s.D

SEA.

S.D.

1 N E M.

S.D.

SEA.

S.D.

34

11-FORMACION CULTURAL

:

-Campañasverano:

-Folklore y trad.:

TOTAL CURSOS

(1) ORG.COLAB.; Organismos Colaboradores: S.E.A Servicio de Extensión Agraria. I.N.E.M.: Instituto

Nacionalde Empleo.SO.;SociedadDiocesana.MC.; Ministerio deCultura.

Fte.: LKY.D.A. Junta Provincial de Salamanca. Programas de Eorm. Prof. y Cult. Archivo de la Sea.

de Estruc. Agradas, Jta. de Castina y León en Salamanca.

S.E.A.

I.N.E.M.

I.N.E.M.

1 I.N.E.M.

4

100

miles pta5.

20 a 30

25

30

30

25

15

20

2

1

M.C

MC.

3

380 y 310

20
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GRAFICON0 8; ComarcadeOrdenaciónde Explotaciones“Sienade Francia”,Cursosde

FormaciónProfesionaly Cultural (1978-84).

5- Forno. Cultural (2,9%>

4- Fonnac. Mujer <33,3%>

1- Capac. agraria <50,0%

3— Artes. y otros. (3,7%>

2- Asociao. y Coop. <10,2%>

Porsu partelos cursosorientadosal fomentode la agriculturaasociativay de grupo

fueronmenosnumerosos,alcanzandoun númerode 11. Porúltimo mencionarla enseñanza

de profesionesy oficios no agrarioscon un total de 4 cursos,de los cuales2 teníanuna

clararelacióncon los recursosde la comarca,(artesaníamadereradel castañoy cantería).

La organizacióne imparticióncorrió mayoritariamentea cargodel SEA., Servicio

de extensiónAgraria de la comarcasituadoen Sequeros,ocupandoel segundolugar el

I.N.E.M. que destacóen la promociónde la artesaníaruraly otrasprofesiones.Ademásse

contó con la colaboración de entidades como la SecretariaDiocesana,S.D., en la

formaciónde la mujerrural. Suduraciónfíe muy variable,predominandolos cursosde 15

dias aunquetambiénfueron numerososlos que duraronde 2 a 8 meses,teniendoun

caráctercomarcal.Los nivelesde asistencia,porlo general,superaronlos 15 alumnospor

curso, contandocon una subvencióndel I.R.Y.D.A. que varia entre las 20.000 y las

200.000pesetas.Ademássedesarrollaronen diversaslocalidadesdestacandoSequerosy

Linaresde Riofrio, e inclusoen algúncasoen la capitalprovincial.
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En cuanto a las accionesdestinadasa la formación cultural, destacaronlas dos

campañasveraniegasdesarrolladasporel Ministerio de Cultura, que pudieronsuperarlos

2.000participantes.Suorientaciónprincipal tuvo un carácterlúdico, con actividadescomo

actuaciones,espectáculos,fiestas, talleres de teatro, excursiones,en toda la comarca,

generandoun ambienteespecial en los pueblos. Estos se completaroncon los cursos

dedicadosal folelore y las tradicionescomarcalescontribuyendoa fortalecersu identidad.

En definitiva las acciones formativas, pese a evidenciar ciertas carencias,pueden

considerarsebastanteampliasy exhaustivas,tanto por la diversidadde temascomo porel

númerode participantes,lo cual ha podido haceren la mayorpartede los casosrentables

las inversionesde la administracton.

2.- En la comarcade la Sierra de Béjarlos programaspresentaronmuchamenor

amplitudque en el casoanterior, comopuedeconstatarseen el CuadroN0 26, teniendo

lugar tan sólo durantelos años 1982 y 1983. Así se desarrollaronun total de 19 cursos,

frentea los 108 de lacomarcavecina. Tantola asistenciacomo las subvencionesotorgadas

por curso fueron muy similares a las de la anterior. Predominaronlos dedicadosa la

capacitaciónagraria, aunque con menor diversificación, siendo los dedicadosa la

ganaderialos másabundantes,en coherenciaconlas orientacionesy objetivosgeneralesde

la O.E.

En la formación para otras profesiones, sobresalieronalgunos como los de

reparaciónde maquinariao administrativo ambos relacionadoscon las explotaciones

agrarias. Por su parte resulta llamativo el de confección industrial, en relación con un

sectorde grantradición en la cabeceracomarcal,en la que sedesarrollanla mayoriade los

cursos.

Sin duda el menor número de cursos y su más escasa variedad está en relación con

la débil demandaexistenteen unazona,que en términosgeneralessehalla másdespoblada

y que presentauna diferenteordenaciónproductiva, más próxima a áreascomo las de

Barco-Piedrahitao inclusoNordestede Segovia,en las que probablementesus programas

formativoshabránpresentadomúltiplessimilitudes.
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CUADRO N0 26; Cursos formativos realizadosen la comarca de Ordenaciónde

ExplotacionesSierradeBéjar,(1982-83).

L-PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

:

Ganadería

1 CAPACITACION AGRARIA.

CURSOS ORG.COLAB.

(1)

2 I.N.E.M.

1 SEA.

3 SEA.

1 SEA.

1 I.N.E.M

1 I.N.E.M.

SEA.

Ganad.VacunoLeche

Ganad.Vacuno

Ganad.Caprino

Manipul. Tractor

GestiónExplot.

Cultivo Fresas

TOTAL CURSOS 10

2 ARTESANIA RURAL Y

CURSOS

Administrativo

MecánicoRepar.

Albañilería

Fontanería

Confecc.Industrial

TOTAL CURSOS

SUBV.IRYDA

miles ptas.

30.000ptas.

30.000 ptas.

30.000 y 25.000 ptas.

30.000ptas.

30.000 ptas.

30.000ptas.

25.000ptas.

OTRAS PROFESIONES.

ORGLOLAB. SUBV.IIIYDA

(1) miles ptas.

1 I.N.E.M.

1 INEM.

2 INEM.

1 IN.EM

1 INEM.

90.000 ptas.

90.000 ptas.

100.000y 50.000ptas

70.000 ptas.

70.000ptas.

6

11.-PROGRAMA DE FORMACION CULTURAL

Campañacultural 3 MC. 62.000 ptas.

(1) ORG.COLAB., OrganismosColaboradores:SEA Servicio de ExtensiónAgraria. I.N.E.M.; Instituto

NacionaldeEmpleo SO;SociedadDiocesana.MIN. CtYLT.; Ministerio de Cultura.

Fte.: L.ItYD.A. JuntaProvincial de Salamanca.Programas de Form. Prof. y Cult. Archivo de la Sece.

de Estruc. Agrarias. Jta. dc Castillay León en Salamanca.
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Para concluir, puede decirse que en el Sistema Central Castellano-Leonésla

aplicaciónde la política de OR. y la O.E. seajustóa lo previamenteestablecidoen cada

decreto de declaracióncomarcal. En las líneas de actuacióndestacaronlas ayudasy

préstamosa la mejoray capitalizaciónde explotacionesque se orientanmayoritariamentea

la ganaderíade renta, y más en concreto en la vacuna. Estas se completaroncon la

promoción de mejoras técnicas como la introducción de maquinaria, regadío o la

implantaciónde nuevoscultivos, forrajeras,y frutalessobretodo. Ademásdestacaronlos

planesde mejorasterritoriales,centradosen la red de caminosrurales,y programasde

mejoradel medioruralbasadosen el pavimentadoy el abastecimientode agua.Todasestas

lineas junto a los programasde formación profesional y cultural, conformaron una

estrategia que mayoritariamente llega tarde al territorio de estudio, cuando la

desarticulaciónde muchasde suscomarcaseraya unhecho.

Se observaademásque esta resultóbastantelimitada a la hora de impulsar una

verdaderareforma estructural.Se aprecianasí notablesinsuficienciascomo su carácter

sectorialagrario, la excesivatutela ejercidapor la administración,su conclusiónen un

plazo determinado,pese a las prórrogas,y su falta de competenciaen la ordenación

territorial.

No obstanteseaprecianrasgosquesuponenun evidenteprogresoen la intervención

en la montañaespañolatales como su caráctercomarcal,la cooperaciónentredistintas

administraciones,y la participacióndirecta de los afectadosen accionesde desarrollo

comunitario.

Setrata así, pesea susdeficiencias,deunaexperiencianotablede intervenciónen

las comarcasestudiadas,que deberáestar presenteen políticas posteriores,pudiendo

resultar decisiva para explicar muchos de los cambios que han tenido lugar en la

organización y dinámica de muchas áreas.
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