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que no requieredemasiadotrabajo y se ve facilitada por su proximidad a cabeceras

comarcales,o a la propia capital provincial, pudiendoel titular residir alejado de la

explotación.

Con respectoa la superficie labrada, se compruebacomodesdelos años70 haido

disminuyendoel númerode Has.,superandoel 45%,pasandode 275.835 Has. en 1972 a

151.193 en 1989. Se ha tratadode un procesoregresivo, relacionadocon factoresque

tienen que ver con su modernizacióny su adaptaciónal mercado,talescomo la escasa

rentabilidad,las dificultadesde mecanizacióny en última instanciacon la pérdidade mano

de obra y la emigración.

El citado proceso regresivo ha desembocado con frecuencia en una tendencia al

abandonoy la utilización selectivade la tierra, siendomás significativaen aquellaszonas

con mayorescondicionantesparala modernizacióny la productividad.Así sehan llegadoa

abandonarmásdel 70% de las tierraslabradasen unidadesmarcadaspor las altassierras

comoGredos,Barco-Aravalle,y Béjar (Vid. Mapa N0 52). No obstantetambiénsehan

alcanzadoaltosporcentajesen áreascon predominio de montañasmedias,como las del

Bajo Alberche y Sierra de Francia, en las que gran partede los cultivos tradicionales

abancaladoshanquedadoabandonados.

La reducciónde las tierras labradasha sido menoscuantiosaen casoscomo los de

Avila-Ojos Albos, Valle del Tiétar, y ciertaszonasdel Guadarrama,pesea que presentan

condicionantessimilaresa los anteriormentecomentado.Tambiénha sido másmoderadala

disminuciónde tierraslabradasen áreascomo Sepúlveda-Serrezuela,y Ayllón-Somosierra,

pesea las fUertespérdidaspoblacionalesquehanregistrado.Esteaspectopuedeexplicarse

porqueel procesodeabandonosehaanticipadoen granmedidaa los años50 y 60, eneste

sentidola superficiede erialesy matorral,suponíasegúnel Censode 1989, el 23 y el 26%

de la superficiecomarcal,y prácticamenteun tercio del espacioexplotadoen ambas.
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Por otra parte en determinados municipios se ha constatado un considerable

aumento de la superficie cultivada durante el periodo analizado, resultando más

significativo en las áreasde CampoEntresierras,Sepúlveda-Serrezuelay enmenormedida

en GuadarramaOrientaly el Valle de Amblés. Estehechopodríaatribuirsea las mejoras

introducidas en muchas zonas por los trabajos de Ordenaciónde Explotaciones,y

ConcentraciónParcelaria.No obstanteal interpretarlos datosdebentenerseen cuentalas

posiblesinexactitudesde los Censosagrarios,que puedendebersea que en algunoscasos

los campesinoshayan declaradomás tierra labrada para poder acogersea mayores

subvencionesy ayudas.

En síntesis,en lasúltimas décadasseha producidouna disminucióngeneralizada

del númerode explotacionesy tierras labradasen la mayorpartedel ámbito de estudio.

Estadinámicaha desencadenadounaprofl.indae intensareorganizaciónespacial,guiadaen

cadaáreapor la lógica de la rentabilidadeconómicay la adaptacióna las estructurasdel

mercado.De esta forma se han abandonadolas áreasmenos productivastendiendo a

recuperarseen ellas la vegetaciónnatural, mientras se avanzaen la modernizacióny la

especializaciónde los espacioscon mayoresaptitudes,depresionesinternas,piedemontes

externos,etc.,pesea que semantienenmúltiplesproblemasestructurales.

a) La pervivenciade los problemasestructuralesy la insuficienciade las políticas

desarrolladas;las áreasobjeto de estudioiniciaron la décadade los 90 con unaestructura

de la propiedadfuertementefragmentada,fruto tanto de sus condicionesmontañosas

comode su largaevoluciónhistórica.

Así en 1989, existían 45.436 unidadesde explotación, siendo el total de la

superficieexplotada1.042.012Has., por lo que la unidad media de explotaciónera de

22,93Has.La realidadsin embargodistabamuchode la mediacitada,constatándosequela

mayoríade las explotacionesexistentes,contabancon una extensióninferior a 10 Has.,

pudiendo ser clasificadascomo minifundios, contabilizándose31.245 explotaciones,

equivalentesal 70,53%del total. En estesentidoconvieneteneren cuentaque gran parte

deellasno alcanzabanlas 5 Has. (concretamente24.281).
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Frentea ellas tambiénpresentabancierta importancialas explotacionesmayoresde

50 Has., (con un número de 3.950, equivalenteal 4,71% del total) correspondiendo

frecuentementea verdaderasfincas latifUndistaspresentes,en mayoro menormedida, en

todaslas unidadescomarcalesentre las que se encuentranalgunosimportantesM.U.P.

(Vid. Cuadro N 88).Secorrespondenpor lo generalcon grandesfincas de ganadería

extensivocon un paisajeadehesado,o de pastosextensivosque presentancierta relevancia

en las áreas como las de Campo-Entresierras, la sierra y piedemontes guadarrameilos, y de

Avila-Ojos Albos,dondetambiénsobresalela depresiónde Campo-Azálvaro.

En relacióncon lo señaladoMA. Troitiño, (1990,p. 96) ha señaladoque en el área

de estudio existe “cierta dualización entre los predominantesminifundios y las

grandes fincas, públicas o privadas provenientesde antiguos predios señorialeso del

proceso desamortizador del siglo pasado”. Teniendo esto en cuenta los espacios

minifundistas, eran predominantes en las comarcassituadas en el entorno del macizo de

Gredos,(Tiétar, Gredos,Barco-Aravalley Bajo Alberche), y tambiénen la Sierra de

Francia.Enestasáreasdestacanlos paisajesde pequeñoscamposcercados,con ftecuencia

abancalados,en claro procesode crisis y abandono,al resultar poco viables en las

condicionestécnicasy económicasactuales.

Por supartelas explotacionesentre10 y 50 Has.,revistenrelevanciaen las áreasde

mayor aptitud agrícola, y donde se han efectuado intervencionesde ordenación y

concentraciónparcelaria,casosde Campo-Entresierras,35,9%, y Sepúlveda-Serrezuela,

23,31%.

Otro problema estructuralreside en la fuerte parcelaciónque aún perdura en

muchasáreas,comoun importantecondicionante.Como puedeobservarseen el Cuadro

N0 88, en el ámbito de estudioexistíanen 1989 másde mediomillón de parcelas,lo que

suponíaque cadaexplotacióntuviesecomo mediaunas 12. En esteaspectolas áreasde

GuadarramaOrientaly Sepúlveda-Serrezuelaeranlas que presentabanunamayor división

del terrazgo aunque en ellas se hayan realizadobastantestrabajos de concentración

parcelaria.Pesea sermenorquelas anterioresla parcelaciónparecíaresultarespecialmente

problemáticaen algunascomarcas donde los caracteresserranoshan dificultado las
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CUADRO N0 88; Superficiey parcelaciónde las explotacionesagrarias(1989).

Fte.: Censo Agrado 1989,LN.E., resultadosmunicipales.Elaboración propia.

mejorasestructurales,haciéndolasmás complejasy elevandosus costes,es el caso de

unidadesterritorialescomolas Sierrasde Avila, Béjary Francia,y la deBarco-Aravalle.

Tanto el minifundio, como la fuerte parcelaciónhan continuado,prácticamente

hastala actualidad,siendo un problemaestructuralen gran partede las comarcas.Este

apenasha sido resueltopor las políticasagrariascomo la ConcentraciónParcelariao la

OrdenacióndeExplotaciones.Así pesea las múltiples accionesdesarrolladas,estascomo
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2.-S. FRANCIA 2.835 87,09 3,61 33.248 11,73

3-5.BEJAR-V. DEL 5. 2.877 61,67 5,32 33.905 11,78

4-5. AVILA 3.413 61,44 4,95 63.367 18,57

5 -V AMBLES 3.217 70,98 3,02 46.626 14,49

6.-AVILA-OJOS ALBOS 1.621 61,52 9,89 26.669 16,45

7.-PIEDRAHIITA-V. C. 1.933 56,44 4,81 22.980 11,89

8.-BARCO-ARAVALLE 3.168 76,70 2,30 38.533 12,16

9.-GREDOS 3.045 84,23 2,88 28.248 9,28

10.-V. TIETAR 8.854 93,52 1,51 41.408 4,68

11.-V.B. ALBERCHE 6.233 89,88 1,25 41.281 6,62

12.-SEGOVIA-GUAD. 1.837 41,24 19,00 30,355 16,52

13.-GUADABRAMA OR.1.046 35,85 8,80 31.731 30,34

14.-AYLLON-SOMOS. 687 45,71 12,52 12.900 18,78

15.-CAMPO-ENTRES. 748 21,66 21,66 11.394 15,23

16.-SEPULVEDA-SERR.1.670 40,07 10,18 51.148 30,63

45.454 70,49 4,72 539.383 11,89



pudo comprobarse al analizarías, llegaron con retraso en muchos casos, ofreciendo los

mejores resultados en las zonas con mejores condiciones agrícolas, generalmente

depresionesinternaso piedemontes.

Otro tipo de problemasque condicionanel presentey puedencomprometerel

fUturo de la actividadagrariaen gran parte de las comarcasresideen el descensodel

número de agricultoresy su alto grado de envejecimiento.Sin duda ambos están

relacionadoscon la dinámicade crisis de las actividadesagrarias,y la fUerte emigración

que ha tenido lugaren las últimasdécadas,lo queha dificultadoel reemplazogeneracional

de los agricultoresy con ello su renovacióny capacidadde innovación.En estesentido

sólo duranteel periodo intercensalque va de 1982 a 1989 en el ámbito de estudio el

númerode titularesde explotacióndisminuyóen 5.770 equivalentesa un 11,47%.Como

puedeapreciarseen el CuadroN0 89, el 66%de los empresariossuperabanen 1989 los 55

añosde edad,siendoel 37%de ellosmayoresde 65 años.

A nivel territorial las comarcasde Barco-Aravalle, Piedrahita-Corneja, <Medos, y

Sepúlveda-Serrezuela,mostrabanel mayor envejecimientode sus empresariosagrarios,

pues los mayoresde 55 años superabanel 70%. Las zonas menos afectadaspor el

problemaeran las de Segovia-Guadarramay el Valle del Tiétar, dondeel porcentajese

reducíahastael 55, y el 60% respectivamente,con lo que el envejecimientocontinuaba

siendoelevado.

Por otra parte,pesea la dificultad de conseguiruna información fiable, el Censo

Agrario de 1989,mostrabaqueuna ampliamayoríade los titularesdeexplotaciónteníanla

agriculturacomodedicacióno actividadprincipal. La mediadel áreade estudiose situaba

en el 71%, superándoseel 80% en las unidadesde Barco-Aravalley Piedrahita-Corneja,

mientrasqueen Segoviay Campo-Entresierrasno alcanzabanel 55%.
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CUADRO N0 89; Característicasde los empresariostitularesde las explotacionesagrarias

y de su dedicación.

in.- % de Titulares de explotación con agricultura como actividad princi~nl.

(2).- %de Titulares de explotación con otxa actividad lucrativa pTincipal.

(3).- %de Titulares de explotación con otra actividad lucrativa secundaria.

Etc.: Censo Agrario 1989, LItE.. Resultados Municipales.

Asimismo los titularesde explotacióncon la actividadagraria como dedicación

secundaria,equivalíana algo másdel 25%, que puedeconsiderarsecomo un primer

indicador de los niveles de Agricultura a Tiempo Parcial. Estos eran más altos en

unidadescomo el Valle de Amblés, Segoviao el Valle del Tiétar, dondesesuperabael

UNIDADES TITULARES DE EXPLOTACION

TERRITORIALES Total ±55aflos (1) (2) (3)

1.- 5. GATA 2.206 63,51 76,16 22,89 4,44

2.- 5. FRANCIA 2.563 63,68 79,98 17,05 2,97

3.- 5. BEJAR-V. 5. 2.731 65,98 74,33 20,65 5,09

4.- 5. AVILA 3.474 70,84 77,35 21,45 1,21

5- V AMBLES 3.193 66,74 67,65 30,72 1,63

6.- AVILA-OJOS ALB. 1.659 66,73 71,73 26,22 2,05

7.- PIEDRAHILTA-COR. 1.900 71,63 83,31 15,36 1,84

8.- BARCO-ARAVALLE 3.085 75,36 83,27 14,35 2,36

9.- GREDOSN. 2.586 71,19 77,65 17,71 4,64

10-y TIETAR 8.889 60,10 60,18 37,43 2,40

11.-V.B. ALBERCI-IIE 6.377 8,64 71,63 27,46 0,91

12.-SEGOVIA-G. OCC. 1.887 54,35 60,68 33,23 6,09

13.- GIiJADARRAMA OR. 1.006 66,00 69,68 24,85 5,47

14.- 5. AYLLON-SOMOS. 660 67,58 67,42 25,61 6,97

15.-CAMPO-ENTRES. 716 52,93 77,23 16,90 5,87

16.-SEPULVEDA-SERR. 1.595 73,17 79,44 17,24 3,32

44.527 66,19 71,84 25,56 2,82
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30%, muy posiblementeen fUnción de la mayor diversificaciónde su economía,o de su

proximidad a ciudades.Para concluir estos aspectosconviene señalarque eran muy

escasoslos titulares de explotaciónque complementabancon otras sus tareasagrarias

principales.El porcentajeglobal sereducíaal 2,8%, lo que pareceindicar un bajo nivel

generalde pluriactividad.Los nivelesmás altos los alcanzabandenuevoen la unidadde

Segovia,perotambiénen la Sierra de Béjar, probablementepor la posibilidadde trabajo

temporalen industriasy serviciosdeBéjary GiÉjuelo.

b~ La tendencia a la simplificación de cultivos y la problemática reconversión

aerícola:en las distintaszonasde montañadel áreade estudio,afectadaspor los distintos

problemas estructurales y condicionantes comentados una clara tendencia a la

simplificaciónde los cultivos y aprovechamientos.Estaha formado partedel procesode

sustitución de las diversificadaseconomíasde subsistencia,por otras productivistas

orientadasal mercadoque tratande adaptarsea las políticasde preciosy subvenciones.

Como consecuenciaseha producidola superposiciónde dos fenómenos,que ya advirtió

MA. Troitiño, (1990, p. 206), “por un lado extensificaciónde los sistemasde cultivo

másrelacionadoscon el policultivo, y, por otro, intensificación y especializaciónde los

cultivos más rentables”, Ambos fenómenostambién se han apreciado en la dinámica

recientede buenapartede los sistemasmontañososde EuropaOccidental,(LASANTA ,T.

Y RUIZ FLAÑO, P. 1990,Pp.277-283).

En la mayorpartede las comarcasse dedicabanun alto porcentajede las tierras

labradasa cultivos herbáceos,mientrasque sólo en algunascomo las SierrasdeFranciay

Béjar, y los Valles del Tiétar y Bajo Alberche cobraban cierta relevancia otros

aprovechamientos como los frutales,el olivar o el viñedo,(Vid. CuadroN0 90).

Pesea ser predominantes,los cultivos herbáceoshan experimentadouna clara

disminución en las últimas décadas,lo que se pone de manifiesto de forma clara

comparandosu extensiónen los dos últimos censosagrariosen las respectivasComarcas

Agrariasdel ámbitode estudio,(Vid. CuadroN0 91).
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CUADRO N0 90; Aprovechamientosagrariosen lastierraslabradas(1989).

Etc.: CensoAgrado 1989,LN.E. resultadosmunicipales.

Dentro de los cultivos herbáceoshan predominadoclaramentelos cerealistas,

especialmenteen las depresionesinternasy piedemontesde mejoresaptitudesagrícolas,

dondealcanzabanlos mejoresrendimientos,sobretodo en secano.Entreellosha destacado

la cebada,con una orientaciónforrajerafrecuente,aunquetambiénsepodíadestinara la

fabricaciónde pienso,ocupandoun lugar secundarioel trigo. La dinámicarecientedel

cultivo del cerealha sido regresivapor lo general,con procesosimportantesde abandono,

de aumentodel barbechoy de sustituciónpor otros cultivos como los forrajeros.Dichos

procesossólo hanencontradocierta resistenciaen lasáreasde mayoresaptitudesagrariasy

UNIDADES CULTIV. FRUTALES OLiVAR VII EDO O TROS

TERRITORIALES Has. Has. Has. Has. Has.

1.-S.GATA 14.954 6 28 2 0

2-5. FRANCIA 2.471 921 834 1.440 0

3-5.BEJAR-V. 5. 1.362 93 630 250 0

4-5.AVILA 9.121 0 0 0 0

5.-Y AMBLES 12.081 0 0 1 0

6.-AVILA-OJOSA. 5.805 0 0 30 80

7.-P1IEDRAHITA-V.C. 2.412 10 1 0 0

8.-BARCO-ARAVALLE 1.886 512 0 0 0

9.-GREDOS 896 17 0 156 0

10-V TIETAR 3.968 1.356 2.902 1.198 14

11-V.B ALBERCHE 242 215 214 2.728 1

12.-SEGOVIA-GUAD. 21.539 0 0 33 1

13.-GUADARRAMAOR. 7.483 1 0 0 0

14.-AYLLON-SOMOS. 9.764 1 0 0 0

15.-CAMPO-ENTRES. 23.276 4 0 3 0

16.-SEPULVEDA-SER. 20.002 1 0 240 23

137.261 3.137 4.609 6.081 119
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CUADRO N0 91; Dinámica recientede los cultivos herbáceospor ComarcasAgrarias.

Fte.: CensosAgrarios de 1982 y 1989, LN.E. Resultadospor ComarcasAgrarias.

cierta especializacióncerealista,que puedencontarademáscon algunosproductosde

regadíocomola remolacha,la patata,o el girasol.

Lasplantasforrajeras,han presentadouna ligera expansiónen la mayoríade las

comarcasdestacandola alfalfa, la avena,y tambiénel maíz en verde, con frecuenciaen

regadío.Los incrementossepercibenen zonascomo las deAvila-Ojos Albos, el Valle de

Amblés, la de Segovia,sobretodo en los piedemontesexternosde Guadarrama,ademásde

la comarcade Sepúlveday las de las Sierrasde Gatay Béjar. En todos los casoslos

incrementospuedenrelacionarsecon la tendenciaa la especializaciónganaderaque seha

producidoen ellascomosetendráoportunidadde comprobar.

Frente a los cereales y las forrajeras otros cultivos herbáceostenían una

importanciamenor y más puntual, como ocurre con el tabaco o las hortalizasen los

regadíosde las vegasdel bajo Tiétar ligadasa la industriaconservera,y tambiéncon las

leguminosas &ano como la conocida judia del Barco de Avila, que cuenta con

denominaciónespecíficadeorigen,y quejunto con lamanzanasuponeparteimportantede
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CULTIVOS HERBACEOS

COMARCAS 1982 1989 Difer.

AGRARIAS Has. Has. 82-89%

CIUDAD RODRIGO 53.667 34.849 -35,06

LA SIERRA 9.778 4.850 -50,40

AViLA 51.305 39.514 -22,98

BARCO-PLEDRAHIITA 7.999 4.517 -43,53

OREDOS 2.256 894 -60,37

V. BAJO ALBERCHE 1.426 241 -83,10

V. DEL TIETAR 5.478 3.969 -27,55

SEGOVIA 36.582 33.941 -7,22

SEPULVEDA 84.980 80.149 -5,68

253.471 202.924 -19,94



laeconomíade launidadterritorial Barco-Aravalle(5), En estaúltima ademássemantienen

la patatay las hortalizas,que seextiendentambiénporel Valle del Corneja,y áreasde la

Sierrade Francia.

CUADRO N0 92; Dinámicarecientede los cultivos cerealistasy forrajerosporComarcas

Agrarias.

Fte.: CensosAgrarios de 1982 y 1989, LN.E.. Resultados por Comarcas Agrarias.

Por su partelos cultivos no herbáceos,frutales,olivary viñedo,presentabancierta

importanciaen las áreastérmicamentemásbenignascomo el Valle del Tiétar, la Sierrade

Francia,o el Bajo Alberche.Suevoluciónha sido claramenteregresivaen los tradicionales

viñedo y olivar, mientras que el cerezo ha ido incrementándoseen las dos primeras

comarcasdesdelos años70, mientrasque de forma simultáneael castañoha tendido a

disminuir.

Prácticamenteen todos los casosla introducción de frutales ha chocadocon

obstáculosde diversanaturalezaquehandificultado unaverdaderaespecializaciónde estas

~ La denominación de origen especifica “Judía del Barco de Avila”, se realizó en cl decreto 972/1982, dc 2
d.c abril.

CULTiVOS CEREALISTAS CULTiVOS FORRAJEROS
COMARCAS 1982 1989 82-89 1982 1989 82-89
AGRARIAS Has. Has. Dif.% Has. Has. Dif.%

CIUDAD RODRIGO 24.883 15.744 -36,73 5.673 6.418 13,13

LA SIERRA 3.869 1.317 -65,96 712 1.481 108,01

AVILA 25.292 25.544 1,00 1.095 1.176 7,40

BARCO-PIIEDRAH. 3.541 2.046 -42,22 289 228 -21,11

GR.EDOS 993 490 -50,65 5 20 300,00

y. B. ALBERCHE 336 14 -95,83 54 58 7,41

V. TIETAR 2.279 1.870 -17,95 327 555 69,72

SEGOVIA 22.888 23.240 1,54 494 811 64,17

SEPULVEDA 55.461 53.840 -2,92 773 829 7,24

139.542 124.105 -11,06 9.422 11.576 22,86
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zonas. Entre otros han destacado,los condicionantesde la irregularidadclimática, la

excesivaatomizaciónde la propiedad,o los problemasdecomercializacióny distribución

mercantil.El fomentode las produccionesdecalidad,y de tipo ecológico,junto al apoyoa

las cooperativasde producción,transformacióny comercializaciónpuedenser las lineasa

seguirparala supervivenciade estoscultivos de gran importanciacultural y paisajística.

En este sentido,como oportunamentese comentó, se estátrabajandoen la Sierra de

Franciacon la iniciativa Leader.

c) El ffierte oesoactualde lasayudasde la P.A.C. en una ailriculturacon tendencia

a la extensificación:comoen granpartede las áreasruralesespañolasla actividadagrícola

en los años 90 se caracterizaen el ámbito de estudio por su dependenciade las

“subvenciones”de la RA.C.. Estasestáninfluyendoclaramentela dinámicarecientede

unaagriculturaque seestáreorientandohacia los fines de la Unión Europea.Teniendoen

cuentalo señalado,sepresentana continuaciónlos aspectosbásicosde su incidencia.

La principal línea de intervención agrícola de esta política, son los “Pagos

Compensatoriosa Cultivos Herbáceos’.Como otrasmedidastienencarácterhorizontal,

desarrollándoseindistintamenteen todo el territorio regional desde 1992, pudiendo

resumirsesusobjetivosen los siguientes<6):

1.- Mantenerpor su interéseconómicoy ecológico,determinadoscultivos

en su sistematradicionalextensivo,primandoel barbechotradicionaly la retirada

de tierrasde la produccion.

2.- Compensar,vía rentas, a los agricultores de determinadoscultivos

(cereales,oleaginosas,proteaginosasy lino no textil) del descensode ingresospor

ladisminuciónde los preciosinstitucionalesde los productos.

(6) Sc establecenpor cl Reglamentode la CE. 2.078/92 y en la Orden de 28 de junio de eseaño dc la

Consejeria de Agricultura como ‘Ayudas pata el fomento de métodosde producción agrariacompatiblescon
las exigencias de la producción y la conservacióndcl medio natural.

-696-



En suma,setrata de avanzaren la extensificaciónparaevitar la sobreproducción,

manteniendounoscultivos de interésecológico,sin queporello seresientanlas rentas.El

cálculo de las ayudasse realizaa partir de la superficie en hectáreaspara las que se

establecencuantíasdiferentes en función de cadazona y también de las distintas

modalidadesexistentes para la retirada de tierras de la producción. Como puede

comprobarseen el Cuadro N0 93, su importancia en el áreade estudio ha sido muy

desigual.

CUADRO N0 93; Superficiesdeclaradasparala obtenciónde los PagosCompensatorios

de la P.A.C., pormodalidades(1995).

Fte.:Consejeríade Agricultura y Ganadería, Junta de

P.A.C. 1995. Elaboración Propia.
Castilla y León: Gestión Integrada de Ayudas

En conjunto seobservala importanteextensióndel barbecho,en su mayoria de

tipo tradicionaly sobretodode la retiradafija libre de tierrasfrentea las otrasmodalides.

En ambasdestacansobretodo algunascomarcas,quepor contarcon áreasde la campiña

meseteña,disponíande una mayorcantidadde tierras agricolascomo ocurre con Ciudad

Rodrigo, Avila, Segoviay Sepúlveda.En las comarcasmás serranastanto el barbecho
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COMARCAS BARBECHO RETIRADA-FIJA RETIR. TOTAL

AGRARIAS Rata. Fija Libre VOLUN.

Has. Has. Has. Has. Has. Has.

CIUDAD RODRIGO 9.483 12 0 114 73 9.682

LASIERRA 193 0 0 25 17 235

AVILA 2.848 372 2 3.769 1.971 8.962

BARCO-PIEDRAiH. 478 1 0 150 105 734

GREDOS 95 0 0 21 14 130

V.B.ALBERCHE O O O O O O

V.TIETAR 139 0 0 62 17 218

SEGOVIA 918 793 13 3.407 1.019 6.150

SEPULVEDA 3.018 931 25 10.627 2.631 17.232

17.172 2.109 40 18.175 5.847 43.343



como la retirada de tierras, han tenido una dimensión mucho menos cuantiosa,

sobresaliendoespecialmenteen la de Barco-Piedrahita.

Los “Pagos Compensatorios”ademásde afectar a la extensificación,se han

concedidocomo ayudaspara las superficiesdedicadasa cereales,y cultivos como las

oleaginosas,entreotros.Sus resultadosseexponenenel CuadroN 94, y seagrupanen la

fuente utilizada por “Secciones agrarias comarcales”, que han sido las que han

gestionadolos pagos. Estas no coinciden territorialmente con las comarcasagrarias,

dificultandolas comparacionescon los cuadrosanteriores,aunquepuedendar ideade la

cuantíade las ayudasconcedidasen las distintasáreas,suponiendouna inyecciónde más

de cuatromil millonesde pesetasanualesen el ámbitode estudio.

Las áreasque cuentancon mayoresextensionesdedicadasal cultivo, como las de

Segovia,Sepúlvedao Avila, estánresultandolas más beneficiadas,en función del mayor

número de explotacionesque poseen,teniendo en cuentaque sus SeccionesAgrarias

alberganimportanteszonasmeseteñas.En todo el ámbito estudiadola mediarecibidapor

solicitudha rebasadolas 300.000ptas. destacandola zonade Plaza,dondeha superadolas

700.000 ptas., en función quizásde la gran extensiónde las explotacionessolicitantes,

teniendoen cuentaque la secciónincluye prácticamentea la unidad de Campode San

Pedro- Entresierras.

Porcontralas áreasmásserranassehan situadomuy pordebajode la media,siendo

destacableque las ayudas han sido inexistentesen la sección de Cebreros, que se

correspondeconlaunidadterritorial del Valle del Bajo Alberche.

Se constataasí que los PagosCompensatorios,han resultadomás cuantiososy

rentablesen las zonasde borde y de campiña, mientrasque las zonas estrictamente

serranasresultanmuchomenosbeneficiadas,al sersussuperficiesde cultivo bastantemás

reducidas.Por otra parte los cultivos mediterráneoscomo el olivar, el viñedo, o los

frutales, de gran importanciaen ciertas comarcas,no han sido contempladospor esta

política europea,lo que estáfacilitando en gran medidasuregresióny abandono.En las
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CUADRO N0 94; PagosCompensatoriospor cultivos herbáceosy tierrasretiradasde la

producción,porSeccionesAgrarias Comarcales, (1995).

*; Pagosen miles de pesetas.
* *; Andastotalesen miles de pesetas/ N0 solicitudes.

Re.: Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de

P.A.C. 1995.Elaboración Propia.

Castilla y León. Gestión Integrada de Ayudas

áreas más agrícolas, las ayudas pueden provocar cierta estabilidad en los cultivos

herbáceos,cerealistaso forrajeros, aunqueestaspodríandisminuir en un futuro más o

menosinmediato,lo queharíapocorentableslos sistemasextensivos,provocandola rápida

disminuciónde la superficieutilizada.

d) La expansiónde las áreasdepastosy la tendenciaa laespecializaciónganadera

:

la ganadería,como seha venidoseñalando,ha tenido históricamente,en las áreasobjeto

de estudio,una importanciacapital tanto desdela perspectivaeconómicacomo desdela

ecológica,paisajísticay cultural. Actualmentesigue siendo,pesea haberexperimentado

notablestransformaciones,un pilar fundamentalde la economíade gran partede las

comarcasdejandosu improntasobreel territorio. Así las tierrasdedicadasdirectamentea

usos ganaderos,pastosy prados permanentes,seaproximaban en 1989 al medio millón de
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SECCION SOLICIT. PAGOS COMPENSATORIOS P.A.C. AYUDA

AGRARIA TOTALES CEREAL RETIRAD. OTROS TOTAL MEDIA

* * * * **

CRODRIO. 1.719 131.371 3.666 6.798 141.835 82,51

BEJAR 1.642 39.724 7.576 4.788 52.088 31,72

AVILA 3.040 982.755 243.428 121.724 1.347.907 443,39

BARCO 1.645 22.254 10.095 24.226 56.575 34,39

ARENAS 467 8.164 2.186 4.579 14.929 31,97

CEBRIEROS 667 0 0 0 0 0,00

SEGOVIA 2.848 1.052.606 271.318 305.989 1.629.913 572,30

SEPIJLVEDA1.931 610.273 187.025 268.377 1.065.675 551,88

RIAZA 739 368.612 159.384 34.356 562.352 760,96

14.698 3.215.759 884.678 770.887 4.871.324 331,42



Has., representando el 40,32%de la superficietotal del territorio. A estasse podíansumar

otrasen las que podiacobrar importanciaesteaprovechamientocomo las vias pecuarias,

lasáreasde erial a pastos,de barbechos,e incluso algunasforestales.

CUADRO N0 95; Superficie dedicada a pastos

Territoriales(1989).

y prados permanentes, en las Unidades

Fte.: CensoAgrario 1989,LN.E.. ResultadosMunicipales. Elaboración propia.

En bastantesunidadesterritorialeslas superficiespascícolasrebasabanel 50% de

su extensióntotal, asíocurriaen la Sierrade Béjar, y en todaslas de la provinciade Avila,

salvo las del Tiétar y el Alberche.En los últimos añosestetipo de aprovechamientosse

UNIDADES SUPERF. PRADOS PASTOS

TERRITORIALES TOTAL PERMANENTES

Has. Has.

1-5. GATA 104.367 0.405 29,13

2-5.FRANCIA 58.310 8.129 13,94

3-5. BEJAR-V.S. 69.063 38.946 56,39

4-5. AVILA 78.578 53.281 67,81

5.-V. AMBLES 61.700 35.886 58,16

6.-AVIILA-O.ALB. 59.419 36.853 62,02

7.-PIEDR.AHITA-C. 42.846 25.284 59,01

8.-BARCO-ARAV. 71.407 42.027 58,85

9.-GREDOS 81.858 47.132 57,58

10-V TETAR 116.159 39.469 33,98

11 -VB ALBERCHE 107.060 35.304 32,98

12.-SEGOVIA-GUAD. 127.253 49.529 38,92

13.-GUADARRAMAO. 51.513 16.349 31,74

14.-AYLLON-SOMOS. 56.618 11.789 20,82

15.-CAMPO-ENTRES. 46.060 1.605 3,48

16.-SEPULVEDA-SER. 65.623 11.067 16,86

1.197.834 483.055 40,33
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han visto incrementadospor la tendenciaa la extensificaciónagraria y al abandonode

tierras labradasque se está produciendoen estasáreas,siendo esteun fenómenoque

tambiénseproduceen otros sistemasmontañososde EuropaOccidental,(LASA¿NTA, T.

Y RUIZ FLANO, P. 1990).

CUADRO N0 96; Dinámicarecientede las

comarcasagrarias.

superficiesde pastosy pradospermanentespor

he.: CensosAgrarios, 1982 y 1989,LN.E., Resultadospor comarcasagrarias.

Entre 1982 y 1989 el conjunto de las comarcasagrariasdel ámbito de estudio

presentaronun incrementode las superficiespascícolasqueseaproximabaal 20%,(Vid.

CuadroN 96). Este aumentoflie especialmenteimportanteen el caso de la comarcade

Avila dondellegó a superarel 50%,mientrasquelas excepcionesselocalizaronen elValle

del Bajo Alberche, donde las superficiesdisminuyeron,y en el Valle del Tiétar con

tendenciaa la estabilidad,con un aumentomuy ligero. Asimismo en los últimos añosla

tendenciaal avancede las superficiespascícolassehavisto claramentefavorecidopor las

ayudasde la P.A.C. tantoala ganaderíaextensiva,necesitadadebaseterritorial, como a la

extensivizaciónagrícola.

COMARCAS SUP. SUP- DIFER.

AGRARIAS 1982 1989 1982-89

Has. Has.

CIUDAD RODRIGO 66.364 87.475 31,81

LA SIERRA 57.460 58.600 1,98

AVILA 84.323 128.063 51,87

BARCO-PIEDRAH. 65.109 70.055 7,60

GREDOS 43.568 47.133 8,18

V. BAJO ALBERCHE 38.276 35.503 -7,24

V. TIETAR 38.664 39.467 2,08

SEGOVIA 16.564 21.234 28,19

SEPULVEDA 58.942 71.336 21,03

469.270 558.866 19,09
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En relación con el citado avance la cabañaganaderaha experimentadoen las

últimas décadasuna complejaevolución, desdelos años60. Se pasóasí, como en otras

áreasespañolas,desdeunaganaderíade subsistenciaa otraorientadahacia la producción

de leche o carnepara el mercado,(ANGLADA, 5. Y OTROS, 1980). Esta evolución

estuvomarcadaen granmedidaporlos procesosgeneralesque sedan en todo el paishasta

los años 80, (RODRiIGUEZ ZUÑIGA, M. Y OTROS, 1980). No obstanteha tenido

especial importancia la política de precios, y también intervencionescomo las de

Ordenación Rural y de Explotaciones, que como se pudo comprobar, no llegaron a las

comarcasmás montañosasdel área estudiadahastafinales de los 70. En la etapamás

recientedesdemediadosde los años80 se asiste a una progresivareorientaciónde la

ganaderíaa partir de la entradaen la Unión Europeay los procesosde adaptacióna sus

estrategias.

Teniendoen cuentalo señalado,los procesosque han marcadola dinámicade la

actividadganaderaen las áreasde estudiodurantelas últimas décadas,podríanresumirse

ordenadoscronológicamenteen los siguientes:

1.- Incremento bovino, desdelos años60, con introducción de razas extranjeras de

mayor aptitud para leche, como la Frisona, o carne,como la Charolesay la Limousina.

Estassecruzancon las razasautóctonas,como la AvileñaNegraIbéricaque comienzaa

disminuir, hastaverseenpeligrode extincion.

2.- Descensodel ganadoovino, por distintosfactorescomo la falta de mano de

obra o el incremento de costes, salvo en zonas concretasque se especializanen la

produccióncárnica,aprovechandolos caracteresde suspastos.Esteesel casode launidad

Sepúlveda-Serrezuelaen Segovia.Asimismo disminuyede forma generalizadael caprino

muy influido porlas repoblacionesforestales.

3.- Decaeny tiendena desaparecerpaulatinamentelos sistemastradicionalesde

manejo,trashumancia,transterminancia,etc., con una tendenciaprogresivaa la mejora

técnicay sanitaria en las instalaciones,el recurso a los alimentos concentradosy la

dependenciade la industria. En relacióncon ello debecontemplarsela introducción de
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cebaderosy explotacionesintensivas,tambiénde porcino,con fuerteimpactopaisajísticoy

ecológico,venidosde residuos,etc.

4.- Desdela segundamitad de los 80, ha tenido lugar un continuo procesode

reordenaciónmarcadapor las accionesde la P.A.C. Estas priman e incentivan la

producción ligada a la tierra, y la extensificación frente a las anteriores políticas

productivistasy de precioscomoconsecuenciade los grandesexcedentesganaderos.Se

imponenasí fuertescuotasal ganado lechero que experimentará profundas disminuciones,

potenciándose sistemas extensivos, que en el caso del bovino de carneya contabancon

importanciaespecialmenteen zonascon grandesfincas de pastosprivados,o comunales,

Guadarrama,CampoAzálvaro,OjosAlbos, Sierrade Avila, Parameras,y Gredos.

En la épocaactual la cabafiaganaderadel SistemaCentral Castellano-Leonés

presenta unos caracteres bastante complejosy diversificadosquetienenquever tanto con

aspectosmedioambientalescomo estructurales,propiedad,infraestructuras,envejecimiento

de la población,etc. Al abordarsu análisis convienerealizaruna breve menciónde los

problemase insuficienciasquesehanencontradoenlasfuentesexistentes.

Estasen el caso del Censo Agrario de 1989, hay que hacer constarsu falta de

actualización, y pese a que presenta los datos de forma homogéneamedianteUnidades

Ganaderas, (U.G.) no cuenta con informaciónsobrerazas,dedicaciónpreferente,etc. Por

su parteen los CensosGanaderos,muchomásactualizadoy desagregado.Las carencias

pueden resumirse en su dispersión, heterogeneidad, falta de desagregacióny

disponibilidad. Presentanademás los resultados por cabezas, término relativo y

heterogéneo,sin queapenassede informaciónde edadesu otroscaracteres

~En fimción de lo expuestoseha optado por utilizar prioritariamente el Censo Ganadero, de abril dc 1995
por municipios para las unidades de Segoviay Salamanca,y el Censodc Ganaderos 1996 para las de Avila
donde no se encontraba disponible la anterior. Dada esta falta de homogeneidad se han tomado también como
referencia los datos más uniformes y comparables del último Censo Araño, el de 1989 por municipios y
comarcas. La interpretación de la información contó además con las apreciacionesy estimaciones que
mediante entrevistas se obtuvieron de los veterinarios de zonas dc las distintas direcciones provinciales de la
Junta de Castilla y León.
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Teniendoen cuentalo señalado,segúnlos CensosGanaderosconvieneresaltarla

especial importanciadel ganadobovino, en el ámbito de estudio. Entre 1995 y 1996

contaba con más de 220.000cabezas,(172.579U. G. en el CensoAgrario de 1989).Ello

suponia una densidad media de 17,63 cabezas por kilómetro cuadrado, cab./Km2, (13,67
2

U.G./Km decargaganaderaen 1989).Engeneralel númerode las explotacionestendió a
disminuir en los 80, aumentandosu tamañoqueera muy variable.Así junto a algunasde

varios cientos de cabezas, seguían predominando las pequeñaso medianasde carácter

familiar, situándosela explotaciónmediaen 1995 entrelas 39 cabezasdeAvila, y las 18 de

GuadarramaOriental.

Como puedeapreciarseen el Cuadro N0 97, un buen número de unidades

territorialessuperabanla densidadganaderamediadel áreade estudio.Puedendestacarse

las quesuperabanlas 20 cab./Km2de la SierradeAvila, Segovia-Guadarrama,la Sierrade

Béjar-Sangusín,Barco-Aravalle,Gredoso el Valle de Amblés, lo que pareceindicar la

tendenciaaespecializarseen estaganadería,condosorientacionesbásicas:

- La láctea, dominada en la raza ftisona, seencontrabaen claro retroceso

por la política de cuotaslecheras,y variabadesdecifras próximasal 15% en

Béjar-Sangusiny Barco-A.ravalle,hastael 30% de Segovia.No obstantepodía

superarestosporcentajesen las zonas más orientales, GuadarramaOriental o

CampoEntresierras, donde el bovino tiene poco desarrollo.

- La cárnica era la mayoritaria, generalmente en carácter extensivo o

semiextensivo,viéndosefavorecidapor las accionesde la P.A.C., representando

másdel 70% del bovino existente.Predominabanlos crucesde razasautóctonas,

con otrasextranjerasmásproductivas,aunquepeoradaptadasal medio. El vacuno

de cebo, de caráctersemintensivo reviste una importancia minoritaria en el

conjunto,aunqueen áreas como el Valle de Amblés o Segovia-Guadarramapuede

superarel 25, o el 30% de las cabezas,contandocon mayores índices de

productividad.
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La caballa ovina, por su parte, alcanzabauna cifra que rondabalas 400.000

cabezas en el territorio de análisis(38.407IJ.G. en 1989).Asimismola caprinaeramucho

menosnumerosacontandotan sólo con unas90.000cabezas,(10.797U.G. en 1989). La

sumade ambassuponíauna densidadde más de 38 cab./Km2 (3,90 U.G./Km2 en 1989).

Entre1982y 1989,se produjouna importantedisminuciónen todaslascomarcas,tantodel

númerode explotacionescomo de cabezas,salvo en los casosde Sepúlveday Segovia,

aunquela tendenciaparececambiaren los 90 por las subvencionesquerecibede la P.A.C.

El ovino era en 1995 la especiepredominanteen las comarcasmás orientales,al

nordestede Segovia,alcanzandogran densidaden las zonasdel GuadarramaOriental,

Ayllón-Somosierray Sepúlvedadonde tenía un caráctermayoritariamenteextensivo

orientándosea la producción canica. La raza “Castellana’ era la más utilizada, con

explotacionesmediasde unas250 a 300 ovejas,que por lo general tendiana aumentar,

pudiendo ademáscontar con algunas cabras. Las granjas semintensivas,de cebo,

alcanzabanciertaimportanciaen las unidadesde Segoviao Ayllón-Somosierrasuponiendo

aproximadamenteentreel 10 y el 15%de lascabezasexistentes.

El caprinosólo contabacon una presenciadestacableen el Valle del Tiétar, La

Sierra de Francia y el Valle del Alberche, donde superabaal ovino. Su orientación

prioritaria era la produccióncárnica que a vecesse combinabacon la láctea, siendo

reseñableen las Sierrasde Avila y Gata. Durantelos años80 el númerode explotaciones

decrecióen el conjunto del áreade estudio aunqueen las comarcasde Avila, Barco-

Piedrahita,Sepúlveday Segovia,se incrementaronlos animales,pesea disminuir los

ganaderos.En los 90 pareceque las ayudascornunitariasayudana la estabilizaciónde las

explotaciones, que por lo general son de pequeñotamaño, contandosólo con algunas

decenasde animales.
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CUADRO N0 97: Situaciónde laCabañaGanadera(1995-96).

N0cab.:Númerode cabezasganaderas.

DENS¿DensidadGanadera:NumerodeCabezasporKm2.

Fte.: CensoGanaderode 1995, paramunicipiosde Salamancay Segovia.Censode Ganaderos1996,

por municipio, (Campaña de vacunación provincia de Adía). Consejeríade Agricultura y Ganadería,

Junta de Castinay León.

Por último, hay que mencionarla importancia crecienteque está cobrandoel

ganadoporcino,queen 1989alcanzabaunacifra próximaalas 31.000U.G. Se localizaba

sobretodo en los piedemontesexternosdeSegovia-Guadarrama,con másde 9.000 U.G. y

GuadarramaOriental,con másde 4.000U.G., y en menormedidaen otrascomoel entorno

de la SierradeBéjar, Avila-Ojos Albos o Campo-Entresierras.Suexplotaciónserealizaba

UNIDAD BOVINO OVINO CAPRIYO DENS. DENS.

TERRITORIAL N”cab. N0cab. N0cab. BOVINO OV.+CAP.

1.-S. GATA 19.178 23.961 8.442 18,38 31,05

2-5.FRANCIA 8.426 12.279 14.998 14,24 54,55

3-5.BEJAR-V.S. 16.374 20.103 8.927 23,71 42,03

4-5. AVILA 21.482 27.891 3.553 27,34 40,02

5.-V. AMBLES 13.358 12.261 198 21,65 20,19

6.-AVILA-O.A. 11.914 5.780 324 20,05 10,98

7.-PIEDRAHITA-C. 13.597 7.797 116 31,73 18,38

8.-BARCO-ARAV. 17.642 15.864 1.008 24,71 23,63

9.-GREDOS 18.087 9.449 2.137 22,10 14,15

l0.-V. TIETAR 14.701 22.265 28.419 12,66 43,63

11.-V.B.ALBERCHE 20.683 15.757 19.385 19,32 32,82

12.-SEGOVIA-GUAD. 32.469 58.903 1.268 25,52 47,28

13.-GUADARRAMAO. 5.992 49.094 573 11,63 86,71

14.-AYLLON-SOMOS. 3.756 38.505 1.486 7,99 85,07

15.-CAMPO-ENTRES. 2.159 36.491 831 4,69 81,03

16.-SEPULVEDA-S. 2.706 42.051 59 4,12 64,17

222.524 398.411 91.724 17,63 38,78
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en granjasde cebo intensivo, que provocabanun fuerte impacto ambientaly ecológico.

Estaspresentabanademásunafuertedependenciadel piensoy del mercadoindustrial, por

lo que necesitabande fuertesinfraestructurasy deunabuenaaccesibilidadparael tráfico

rodado. Tan sólo en las Sierrasde Franciay de Béjar, sus piedemontesy entorno, se

detectabanalgunasexplotacionesde cerdo ibérico extensivo, en dehesasvecinasa la

localidadde Guijuelo que ha contadocon un gran augede la industria cárnicabasadaen

esamateriaprima.

e) Una ganadería muydependiente de las ayudas de la P.A.C. en los años 90: en la

actual década la evolución ganadera está viéndose muy marcada por los importantes

incentivos de las primas de la P.A.C. que se han reforzado en las zonas de montaña y

desfavorecidas.La ganaderíacuentaasí con importantes subvenciones,que posibilitan

la persistenciao el crecimientode muchasde las explotaciones.Estassubvencionesse

conviertenasí en un factorclave en los recientesprocesossocioeconómicosy territoriales,

lo que hace que resulte de interés un análisis pormenorizado de los dos grandes subsectores

en los queseactúacornosonporunaparteel debovino y porotrael deovino y caprino.

1.- La actuación en el subsectorbovino; se desarrollóasuvezen doslíneascomo

fueron la Ayuda a las Vacas Nodrizas y en segundolugar a los Bovinos Machos.La

incidencia de ambasen el año de 1995 puedeobservarseen el CuadroN0 119, dondese

apreciaque por estosconceptos,en las comarcasagrariasdel ámbito de estudiofueron

percibidosmás de 5.000 millones de pesetas.Para la concesiónde estasayudasdebían

cumplirse las siguientescondiciones: a) Tener identificadostodos los animalesen un

registro especifico.b) Mantenerlosal menosdurante6 meses. e) No producir leche o

productoslácteos,y si sehacequeseade formalimitada, reduciéndosela cuotaa 120.000

kg. duranteesacampaña.
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- La Ayuda a Vacas Nodrizas, setrataban de primar todas las vacas de razas

cárnicas destinadas a la producción de terneros o las novillas gestantes que cumplieran esa

condición. Se estimulaba sobre todo el carácter de explotación extensivo, ligado a la

tierra, teniendo en cuenta ciertos parámetros (8)~ Además la ayuda normal se veía

incrementada por un incentivo especial, la “prima de extensificación”, que se otorgaba

siempreque la explotacióntuviera un factor de densidadde menosde 1,4 Unidades

Ganaderas Mayores (U.G.M.) por hectárea, (U.G.M.IHa.). Esta prima equivalía a 30

ECUS, que se sumarían a los 120 de la europea y a las 20 de la nacional. Teniendo en

cuenta que cada ECUequivalía a 193,68 ptas. la prima obtenida por cada vaca nodriza fue

de 27.115,20 ptas. (140 ECUS), que alcanzaban las 32.925,60 ptas., (170 ECUS) cuando se

contaba con prima de extensificación. (Consejería de Agricultura y Ganaderia de la Junta

de Castilla y León, 1995, Pp. 261-63).

Teniendo en cuenta lo señalado en el año 1995 se primaron más de 6.000

explotaciones y un total de 137.857 cabezas, con una ayuda media que alcanzó las 754.000

ptas. por solicitud, (Vid. Cuadro N0 98). Las comarcas de Ciudad Rodrigo, Avila y

Segovia resultaron las más beneficiadas en cuanto al total recibido y al número de cabezas

de vacas nodrizas primadas. Por su parte la de Sepúlveda, al predominar el ganado ovino,

fue la que recibió una menorayudaglobal, aunqueobtuvo la cantidadmediaporsolicitud

más elevadallegando a superarlas 987.000 ptas., al contar con pocaspeticionesy un

númerode vacasmayorpor explotación.

8) Así si en una explotación se superaban las 15 Unidades de Ganado Mayor, U.G.M. se debería cumplir el

factor de densidadque se establecioen un maxuno de 2,5 U.G.M. por Ha. forrajera dedicada a la
alimentaciónde los animales.
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- La subvención a los Bovinos Machos, se concedía a aquellos que estaban

identificados y registrados, y que contaran con una edad entre 8 y 20 meses o bien superior

a 21 meses.Estosdebíanpermaneceral menosdosmesesen laexplotacióndesdela fecha

depresentaciónde la solicitud. Como en el casoanteriorseaplicabael factorde densidad

establecido,1,4 U.G.M./ Ha., cuandose rebasaranlas 15 U.G.M. para estimularasí el

carácterextensivoy ligado a la tierra. Laprimaespecialcomunitariade 17.431,20ptas. (90

ECUS),sepodíaver reforzadapor la de extensificación,con 5.810 ptas.,(30 ECUS) en

aquellascuyo factor de densidadseamenor,percibiendoasí cadaanimalun máximo de

23.241,6ptas. (120ECUS), (Consejeríade Agricultura y Ganaderíade la Junta de Castilla

y León, 1995,pp. 26 1-63).

CUADRO N0 98; Ayudas de la P.A.C. al subsectorvacuno de carne, (1995).

* Ayuda total enmiles deptas.

**: Ayuda estimadaen miles de ¡tas. considerandoel 100% de las solicitudesy cabezaspresentadas.a

23.241ptas.cadaanimal,teniendoencuentaquela fle. consultadacarecíadeldatopornohaberseliquidado.

Ete.: Consejerfa de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León. Gestión Integradade Ayudas

P.A.C. 1995.ElaboraciónPropia.

COMARCAS AYUDAS A VACAS NODRIZAS AYUDAS A BOVINOS MACHOS

AGRARIAS N0 Sol. N0Cabez. Ayuda N0SoL N0Cabez. Ayuda

Pagadas Pagadas Total(*) Presen. Solic. Estim.(**)

1.C. RODRIGO 1.432 32.808 1.077.665 1.555 11.131 247.565

2.LA SIERRA 832 15.837 519.434 1.430 8.226 182.954

3.AVILA 829 22.636 741.402 1.398 10.382 230.906

4.BARCO-PIIED. 979 16.749 561.347 1.313 6.587 146.501

SOREDOS 549 12.863 422.126 596 3.740 83.181

6.V.B.ALBER. 321 8.971 292.459 482 5.150 114.541

7V. TETAR 249 6.754 221.162 273 2.565 57.048

8.SEGOVIA 751 19.360 634.855 863 11.492 255.594

9.SEPULVEDA 62 1.879 61.240 223 4.143 92.144

6.004 137.857 4,531.690 8.133 63.416 1.410.435
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En conjunto se presentaron más de 8.100 solicitudes, cifra superior a las de las

vacas nodrizas, aunque resultaron beneficiadas un número de cabezas mucho menor y la

ayudaconcedidafuebastanteinferior. Lasáreasmásbeneficiadasfueronprácticamentelas

mismas que en la otra líneade ayudaaunquecon distinto orden, Segovia,CiudadRodrigo,

y Avila. Por su parte las del Valle del Tiétar, Gredos y Sepúlveda fueron las que recibieron

una cantidad global menor. No obstante obtuvieron una superior cuantia media por

solicitud, en función del mayor número de cabezaspor explotación, alcanzandopor

ejemplo las de Sepúlvedalas 413.000ptas.

De esta manera resultaban más beneficiadas las explotaciones más grandes, que

contaban con las fincas más extensas, cuyos propietarios con frecuencia no lo eran a título

principal. Ello iba en detrimento de las modestas explotaciones familiares, afectadas

además,dadoel carácterextensivo,por la faltade tierradisponible.

De continuarse con esta política puede preverse que la cabaña tenderá a

estabilizarse,pudiendoexperimentarun crecimientomoderadoen granpartede las zonas.

Asimismo las pequeñasexplotaciones,que no disponen de tierra, tienden a desaparecer,

beneficiándose las explotaciones medias y grandes, tanto de carácter particular como

asociado.Porotraparte,con el apoyoa la extensificaciónseestimulael crecimientode las

razas autóctonas,que son las mejoradaptadasa los caracteresdel territorio, pesea estar

en décadas anteriores a punto de desaparecer. Este fue el caso de la Avileña Negra Ibérica

y de la Moruchade Salamanca,que cuentancon unaproduccióncárnicade gran calidady

que estánsiendoprotegidasmediantedenominacionesde origen.

2.- Lasprimasdirigidasa la produccióndeovino y caprino;ibandirigidastanto

a la producciónde ovino de leche, “ovino ligero”, como al resto, “ovino pesado”,y

también al “caprino.” Los productores de los dos tipos de ovino se consideraban

escluyentesentresí, aunqueno ocurría lo mismo conel caprino.El númerode animales

mínimo porsolicitud debíaserde 10, y el máximo estabarelacionado,como en el bovino,

con los derechosindividualesconcedidosacadaexplotación.
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El impone de las primas por animal era en el “ovino ligero” de 4.100,38 ptas.

(24,821 ECUS),y en el pesadoy el caprinode 3.280,34ptas. (19,857ECUS). A estas

cifras se sumaba la “Prima del Mundo Rural” que se concedía a los ganaderos de zonas

desfavorecidas,entrelas quese incluíanlas de montaña,y a los trashumantes.Estasupuso

paracadacabezade ovino pesadouna cantidadde 1.097,07ptas. (6,641 ECUS), y para

cadauna de ovino ligero o de caprino,758,09ptas(4,589ECUS). De estamaneraen las

áreasde montañaestudiadas,cadaovino de leche recibió duranteel año 1995 una ayuda

total de 5.197,46ptas.,y el restode 4.038,43 ptas. (Consejeriade Agricultura y Ganadería

de laJuntadeCastillay León, 1995,Pp. 261-63).

Los ganaderosde ovino y caprinode las comarcasagrariasdel áreade estudio

recibieronen 1995 unacantidadcercanaa los 2.500millonesde pesetas,cifra menorquela

obtenidapor los de bovino, (Vid. CuadroN0 99). Por comarcas,Sépulveda,con másde

623 millones, resultóser la másbeneficiada,seguidaa cierta distanciapor la de Avila y

Segovia. Ademásla comarcasepulvedanafue la primera en la cuantíamedia de cada

ayuda,que seaproximabaa 1,5 millones de ptas., evidenciandouna clara especialización

ganadera.En el extremoopuesto,Gredosfue la que menorvolumen de ayudasrecibió,

siendojunto a la de La Sienasalmantinala que contó con unos ingresosmás bajospor

explotación.

Tras lo analizado,puede decirse que la ganaderíacontinúa siendo un pilar

fundamentalen la economíade las áreasdel SistemaCentralde Castilla y León. Estase

orienta mayoritariamentehacia una producción cárnica de carácterextensivo, que

cuenta con un importante volumen de ayudas o subvencionescomunitariaspara su

mantenimiento,que sin embargo en fechas recientespuede tender a disminuir o a

eliminarse. Asimismo se detectan algunos problemas para la supervivenciade las

pequeñasexplotaciones,quecarecenen muchoscasos,deestructurasmodernasy de áreas

de pastossuficientes.
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CUADRO N0 99; Ayudasde la P.A.C. a la ganaderíaovina y caprina (1995).

*: Miles deptas.

Fte.: Consejeríade Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León: Gestión Integrada de Ayudas

PAC. 1.995.Elaboración Propia.

Porotraparteparecequeel régimende subvencionesganaderasestá favoreciendo

en mayormedidaa personasque no siempreresidenen la zona,como ocurrecon muchos

de los grandes propietarios, y también a ganaderos que no tienen como actividad principal

la ganadería.Por todo ello parecenecesariauna reorientaciónde estasacciones.Estassin

dudaestáninfluyendoen una revalorizaciónde muchosespacioscomo fincas de pastos,

caso de dehesasboyalescomunales,pastizalesen procesode abandono,etc. Asimismo

presentanconsecuenciascomo el aumentodel vallado, que puedeprovocarconflictos con

otrosusoscomolos recreativos,e impactospaisajísticosa teneren cuenta.

4.2. El declinarde los aDrovechamientosforestalestradicionalesy el avancede las

repoblacionesy las Measrecreativas

.

Las áreasocupadasporespeciesforestales,y por tantocon esteaprovechamiento,

ocupaban en 1989 una superficie equivalente al 17% deI territorio. No obstante, en
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COMARCAS N0 SOLI. N0CABEZ. N0CABJ AYUDA AYUDA]

AGRARIAS PAGADAS PAGADAS N0SOLL TOTAL* SOLL*

I.C. RODRIGO 508 65.089 128,12 329.211 648,05

2.LA SIERRA 349 36,588 104,83 177.935 509,84

3.AVILA 372 82.783 222,53 414.041 1.113,01

4.BARCO-PIED. 147 24.176 164,46 124.349 845,91

SOREDOS 90 10.114 112,37 49.752 552,80

6VBALBER. 180 34.713 192,85 156.088 867,16

7V TIETAR 369 46.580 126,23 211.686 573,67

8.SEGOVIA 278 77.478 287,47 412.068 1.482,26

9.SEPULVEDA 417 101.489 302,32 623.527 1.495,27

2710 479.010 176,76 2.498.657 922,01



algunascomarcasadquirianunaimportanciamayor,comoen las Sierrasde Franciay Gata,

o el Valle del Tiétar, donde superaban el 30%, porcentaje que contrastaba con la escasa

extensiónen otrascomo la Sierrade Avila, el Valle de Ambléso Piedrahita-Cornejadonde

tan sólo rondaba el 5%, (Vid. Cuadro N0 100).

CUADRON0 100; Importancia territorial de los espacios forestales.

Fte.: CensoAgrario 1989.LN.EResultadosMunicipales.

La dinámica reciente de los espacios forestales, de gran importancia para la

economíade bastantescomarcas,ha estadomarcadapor la crisis de los aprovechamientos

tradicionales,agro-suyo-pastorilesdesdelos años50 y 60. Estaha tenido lugarde forma
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SUPERE SUPERE SUPERE

UNIDADES TOTAL FORESTAL FORESTAL

TERRITORIALES Ras. Ras.

1-5. GATA 104.367 34.929 33,47

2.-S.FRANCIA 58.310 22.492 38,57

3-5. BEJAR-V. 5 69.063 5.743 8,32

4.-S. AVILA 78.578 2.995 3,81

S.-V. AMBLES 61.700 1.773 2,87

6.-AVILA-OJOSAL. 59.419 3.210 5,40

7.-PIEDRAHITA-V. C. 42.846 2.713 6,33

8.-BARCO-ARAVALLE 71.407 5.191 7,26

9.-GREDOS 81.858 5.735 7,01

10.-V.TIETAR 116.159 41.185 35,46

11.-V.B ALBERCHE 107.060 28.771 26,87

12.-SEGOVIA-GUAO. 127.253 24.308 19,10

13.-GUADARRAMAOR. 51.513 6.852 13,30

14.-AYLLON-SOMOS. 56.618 7.794 13,77

15.-CAMPO-ENTRES. 46.060 3.391 7,36

16.-SEPULVEDA-SER. 65.623 5.692 8,67

1.197.834 202.774 16,93



paralela al proceso de despoblación y transformaciones que desde esas fechas ha tenido

lugar en estasáreas,siendoesteel contextoen el que sehan desarrolladolas principales

accionesde lapolítica forestal.

En este sentido conviene recordar que la política forestal ha tenido en las áreas del

SistemaCentraldosorientacionesbásicas,de granincidenciapaisajísticay territorial:

La Productivista: mediante repoblacionesde coniferaspara la producción

maderera que han conllevado el uso único y segregado del monte, destinado a

proveerdemateriaprimaal sectorindustrial. Tambiénhantenido estaorientación

algunos de los planes de ordenación, o explotación de las masas existentes sobre

todo en los pinares.

La Recreativa:queha conllevadotrabajosde adecuaciónen algunosde los

sectores hacia los que trataban de canalizarse las demandas de lugares de recreo

en la naturaleza. Estas provenían sobre todo en los habitantes de las áreas urbanas,

con lo que las ha convertido verdaderos parques lúdico recreativos.

Como consecuencia de la orientación productivista han tenido lugar en el

territorio de estudio importantes repoblacionesforestalesque provocan un claro procesode

avancede las masasdeconíferas,los pinares,ocupandozonasrasas,de matorral,o incluso

de otras especies como el rebollo. En este sentido se han apreciado una serie de procesos

espaciales que pasamos a sintetizar:

L- En primer lugar puede destacarse la expansión del Pinus sylvestr¡s,

conífera típicas de montaña, y tradicionalmente la más productiva desde el punto

de vista maderero en las comarcas del Sistema Central. El proceso de avance de la

citada especie ha sobresalido en las de la provincia de Segovia donde pasa de

21.346 a 31.219, Has. entre los afios de 1974y 1995, fechasde los dosInventarios

ForestalesNacionales.En gran medida el incremento,que ha sido superior al

46,25%, puede atribuirse a las repoblaciones, que desde los años 70 afectaron
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sobre todo a las altas laderas de Guadarrama y también de Somosierra (ALLUE

CAMACHO, MA. 1995, pp. 33-62). Tambiénha sido importantela repoblación

en la provincia salmantinadondese multiplica la proporciónde coníferasy el

pino silvestreha pasadode laprácticainexistenciaa las 4.490 Has. concentradas

en las Sierrasde Francia-Batuecasy Béjar(BLANCO ABRIL, J. 1995,pp.34-Y7).

Asimismo en las áreasde abulensessehapasadode unas3.522Has. a las 16.505

Has.,localizadassobretodo en las altasvertientesdel macizocentral de Gredos,

Barrancode las Cinco Villas, Navarredonda,Serranillos,y en menormedida en

las zonas de Barco-Aravalle o Serrota, (20 Inventario Forestal Nacional, Avila

1986-95).

2.- Por otra parte también han tenido importancia territorial los avances de

otras coníferas como el Pinus nigra y el Pinus pinaster. En estos casos su

capacidadde adaptacióna todo tipo de áreas,no sólo a las de montaña,y su

presenciaen las zonas meseteñashacenque los datos provinciales disponibles

pierdan valor para nuestro objetivo. Aun así conviene recordar, la importancia de

las repoblaciones de estas especies que han sido realizadas en áreas como el Valle

del Tiétar, El Valle del Bajo Alberche y las Sierras de Gata y Francia. En esta

última además conviene reseñar que se realizaron acciones incluso de eucaliptos,

como pudo constatarse.Asimismohay que señalarque desdefinalesde los 80 se

ha detectado cierta reactivación repobladora en fincas de particulares,

predominandoespeciesde crecimientorápido, sobretodo desde1993 año en que

sepusoen marchaelprogramade forestaciónde tierrasagrarias.

3.- Una mención especial merecen los planes de ordenación, que han

afectadoa las masas más productivas,sobretodo de coníferas. Estos se han

orientando a una explotaciónsostenidadel recurso maderero, aunque se han

permitido otros usos subordinados.Estos planes, algunos de los cuales se

iniciaron ya a finalesdel pasadosiglo, hanposibilitadola explotacióncontinuada

de los pinares,tantode silvestre,como ocurreen Valsain,Navafría,Hoyocasero,

Navarredonda,o Peguerinos,como de resinerocomo los Menasde 5. Pedroo

Candeleda.Todos ellostienenun alto valor ecológicoy han aportado importantes
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ingresosa los ayuntamientosy comunidadeslocalespropietariasmanteniéndose

hastala actualidad.

4.- Frente al protagonismo de las coníferas se aprecia que el interés por las

frondosasy las accionesdesarrolladasen ellashansido bastantemenores.Así los

planesde ordenaciónpara masascomo las de rebollo, (Quercuspyrenaica)o

encina (Quercus rotundifolia), no han pasado de simples tentativas, y sólo

recientementesehan abordadoalgunosplanesde ordenacióncomolos quetienen

lugar en la provincia de Segovia,(ALLUE CAMACHO, M.A. 1995, Pp. 33-62).

Tambiénse han empezadoa tratar otras masascomo las fresnedasu otras de

ribera, que han presentadoun claro retrocesofrente a la invasión de choperas,

(Populusalba)de mayor rentabilidada cortoplazo. En consecuenciaseapreciaun

cierto abandonoen las masasde frondosas,a vecestaladaspara repoblar con

coníferas.

Sin embargo han presentado cierto crecimiento especies como el rebollo,

(Quercus pyrenaica) a menudo como matorral con arbolado ralo sobre tierras

abandonadascomo ocurre en las Sierras de Gata o Ayllón. Tambiénde esa

manera se han expandido otras como la sabina, (Juniperus tburifera)

especialmentepor las áreasde Sepúlveda-Serrezuela.Asimismo han perdido

relevancialas tradicionalmentevaliosasmasasde castaño,(Castanneasativa),

tantoen los Valles del Alberchey del Tiétar (mediomillón de ejemplares),como

en las Sierrasde Franciay Béjar, (7.834,25Has, y 3.284.929pies mayores),(20

Inventario Forestal Nacional, Avila y Salamanca 1986-95).

Porsu partela orientaciónrecreativa,ha afectadoconsiderablementeal Sistema

Centralde Castillay León desdelos años60, contribuyendode forma clara al impulso de

muchasde sus espaciosforestalescomo áreasde ocio urbano, contabilizándoseen la

actualidadmásde ciento veinte. En ellasseobservanuna extensagamade adecuaciones

que abarcan desde las áreas recreativaspara estancias breves, hasta zonas de

acampadapara estanciasde más de un día. En general su localización ha tendido a la

concentraciónen los sectoresque conjuganla accesibilidady proximidad, con los más
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altosvaloresnaturales,predominandoen áreasforestalesque cuentancon masasde agua,

ríos o embalses.

Como puedecomprobarseen el MapaN0 25, citado en unade las partesanteriores

deestainvestigación,algunosde los mejoresespaciosnaturales,con frecuenciaprotegidos,

o en procesode protección,alberganun importantenúmerode áreasrecreativas.En este

sentido ha destacadoLa Sierra deFrancia, dondeexistenmásde treinta, y el Valle del

Tiétar con unasveinticinco, seguidospor la vertientenorte de Gredosy Guadarramacon

once y el Bajo Alberche con diez. En algunas de estas comarcasse advierte una

concentraciónmáxima de espaciosrecreativosen pocos municipios, con una excesiva

presióny fuertesriesgosambientalesy de incendios.Ejemplosdestacadosserianlos de la

Alberca-Nava de Francia, (8 áreas) Candeleda-Arenas-Guisando (12), Hoyos del Espino-

Navarredonda (11), El Tiemblo (4), El Espinar (6), San Ildefonso (4).

A partir de lo expuesto,pareceevidenteque las accionesde adecuaciónrecreativa,

han sido un factor importante para la consolidaciónde la función recreativaen las

comarcasantescitadas.Teniendoestoen cuenta,en determinadasfechas,muchasde estas

áreasse convierten en verdaderosparquessuburbanos,dependientesde las grandes

ciudades,en especialde Madrid, servidumbreque priva a sus habitantesde su gestión

directa. La desconcentración territorial y la limitación rigurosa, tanto de usos como de

usuarios, resultada así necesariade cara a una conservaciónactiva de estas masas

forestales,debiendosu productorevertir en mayormedidaen las distintascomarcasparasu

desarrollo.

En resumenla politica forestalhaestadomarcadade un lado porlas repoblaciones

con coníferasy de otro por la adecuaciónde algunasde las áreasmásvaliosasparazonas

recreativas.Ambashan supuestocon frecuenciauna perdidade control de los habitantes

sobresu espacioy el decliveen los usostradicionalesdel monte.Sugestiónseha dirigido

sobre todo hacia la explotación de materias primas industriales como la madera y a la

satisfacción de las demandas urbanas, lo que ha ido en detrimento de las comarcas

serranas,que podríanhabersebeneficiadomásde sus recursos.La comunidadautónoma,

actualgestorade granpartede los montesdel áreadeestudio,deberíateneren cuentaestos
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aspectosparareorientarsu política forestalhaciauna gestiónmássostenible,ecológica,y

participativa.

4.3. El declive de la tradición artesanay la escasauresencia industrial. La

importanciadel sectorde la construcción

.

Las comarcasobjetodeestudiohan contadocon unaimportantetradiciónartesana

y de pequeñasindustrias manufactureras,que constituían uno de los pilares de su

economia. Mi una buenacantidadde aserraderos,molinos, batanes,fábricas de luz,

almazaras,tejeras, etc., salpicabanlos paisajes serranosjunto a múltiples talleres,

carpinteros,de cuero, de herrería, y alfares presentesen el interior de los pueblos.Las

transformacionesque se producen desde los años 50, éxodo demográfico, reajuste

económico,afectarontambiénintensamentea estasactividadesque entraronen un fuerte

declivey abandono.Estosprocesosdieron lugar a que muchoslos de los viejosoficios se

situasenal borde de la desaparicióny a que las antiguasinstalacionestomaranforma de

minasen el paisajeserrano.Sólo un númeromuy limitado de los viejostalleresartesanales

sefuerontransformandoen pequeñasindustrias,y con ello seincrementabaladependencia

de las ciudadesy de áreasindustriales.

Los artesanosque quedanactualmenteen estascomarcaspuedenconsiderarseen

clara disminución, si bien se detectaque muchosde ellos procedende áreasurbanasy

buscanun modode vida alternativoen espaciosde granatractivoy tradicióncomoel Valle

del Tiétar, la Sierra de Francia o Guadarrama.Su labor se centra en produccionesde

calidad, en ramascomo la alfarería,la joyería, el cuero,la madera,etc.,másenfocadasal

mercadoy al turismo,queacontinuarla tradición.

En este sectorhan tenido importancia los esfuerzosque las administraciones,

especialmenteayuntamientosy mancomunidades,estánhaciendodesdelos años80 por

rescatarviejos oficios, herrería, o canteria,por ejemplo a travésde los programasde

EscuelasTaller. Estas escuelassuponenun recurso especialmentevalioso para la

restauracióndel rico patrimonio cultural y artístico existente.Tambiénes destacableel

apoyo que se viene dando a la artesaníay las pequeñasindustrias rurales desde los
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programaseuropeos,especialmentelos Leader 1 y II. Sus resultadosse pudieron

comprobaren la MancomunidadAsocio de Avila y sobretodo las Sierrasde Franciay

Béjar, aunquehayanllegadotardíamentea estaszonas.

La actividad industrial, en el conjunto del territorio excluidas las ciudades de

Segoviay Avila, dabaempleo en 1991 a 9.076 personasque suponianun 17,5% de la

poblaciónocupada.Ello significa queel industrialerael tercersectoren importanciatras el

agrario(26,8%)y el terciario38,7%(9)~ El númerode licenciasfiscales,equivalenteal de

empresasdel sector, incluyendo las actividadesextractivasy excluyendo los talleresde

reparaciones,estabaen tomo a 1.402 en 1996. Estacifra apenassuperabael 10% del total

de las existentesen lazona,matizandosu importanciarelativa(1O)~

Las comarcascon mayorporcentajede empleoindustrial eran las de la Sierrade

Béjary Segovia-Guadarrama,(Vid. CuadroN0 101).En el casode Béjar,superabael 35%

del empleo, estandopolarizado en la cabeceracomarca], de vocación urbanay gran

tradicióntextil. Porsu partela comarcasegovianaseha beneficiadode su proximidada la

capitalprovincial, e incluso de la deMadrid. Lo mismo ocurríacon la comarcade Avila-

Ojos Albos, donde la industria suponíaun 21,25% del empleo, pese a ser escasaslas

empresas.Pesea ello, tanto en el númerototal de trabajadorescomo en el de licencias

fiscaleso empresasindustrialeseranlas comarcasabulensesdel Valle delTiétary del Bajo

Alberchelas que más importanciateníandespuésde la bejarana.Frentea esto, el restode

las comarcaspresentabanun pesoescasode la industria, siendo especialmenteparco en

áreascomo Sepúlveda-Serrezuela,Campo-Entresierraso Gredos.

<9> Convienesefialarque si seincluyeranlas capitalesde Segoviay Avila, el sectoragrariorepresentaríaun
l6.S~/~, un 17,34%elindustrial y un 51,92%los servicios.
~ Hay que advertir que si se contabilizasenlas capitalesprovincialescl númerode licenciasfiscalesse

elevaríaa 2.023 mientrasqueel porcentajedescenderíaal 9% al estarestasciudadesespecializadasen el
sectorterciario.
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CUADRO N0 101; Indicadores del sectorindustrial y de la construcción(*).

(*)~ Seexcluyenlos datosde lascapitalesdeSegoviay Avila.

1.- Sectorindustrial. u0 de personasocupadasen el sector en 1991.

2.- Sectorindustrial, % de personasocupadasrespectoal total, en 1991

3.- N0 de licencias del I.A.E., empresas industriales, 1996.

4.-N0 delicenciasdel I.A.E., empresas de minerales e industria química..

5.- Sectorconstrucción,n~de personasocupadas,1996.

6.- Sectorconstrucción,% depersonasocupadasrespectoal total, 1996

7.- N0de licencias del I.A.E. empresas de la construcción, 1996.

Res.: Censosde Pob. 1991 LN.E., resultados municipales para indicadores 1,2 y 5. Registro de

licencias fiscalesdel Impuesto de Actividades Económicas(LAE.), 1996Cámaras ORe, de Comercio e

Industria, de Avila, Salamanca,Béjar, y Segovia, para indicadores 3,4,y 7.

UNIDADES

TERRITORIALES 1 2 3 4 5 6 7

1.- 5. GATA 227 9,90 62 0 311 13,56 52

2.-S.FRAiNCIA 376 14,22 80 2 400 15,12 121

3.- 5. BEJAR-V.S. 2.691 35,73 223 20 855 13,25 246

4.- 5. AVILA 201 12,99 25 1 138 8,92 42

5.- V. AMBLES 278 12,62 63 1 445 20,20 70

6.-AVILA-OJOSA. 129 21,25 13 7 87 14,33 55

7.-PIEDRAHITA-C. 159 6,20 42 0 113 4,56 57

8.- BARCO-ARAV. 282 9,99 58 0 272 9,64 125

9.- GREDOS 221 10,88 36 1 287 14,13 81

10-V TIETAR 1.534 15,71 226 1 2.165 22,18 535

11-VB ALBERCHiE 1.081 15,60 172 0 2.125 30,67 376

12.- SEGOVIA-GUAD. 1.354 21,86 203 28 985 15,83 485

13.-GUADARR.AMAOR. 150 11,80 40 8 180 14,16 92

14.-5. AYLLON-SOMO. 168 13,21 44 3 209 16,43 128

15.-CAMPO-ENTRES. 77 8,73 25 4 70 7,94 47

16.-SEPULVEDA-SERR. 142 11,30 24 5 143 11,38 98

9.076 17,51 1.336 81 8.789 16,96 2.610
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Lasempresaspredominantes,como en la mayorpartede la comunidadautónoma,

se caracterizanpor su tamañomedianoo pequeño,con frecuenciade tipo familiar, con

capitalizaciónescasa.Su númerode empleadosesbajo, conuna mediaque sesituabaen

tomo a cinco, contando con una tecnología muy básica. La mayoría viene dedicándosea

subsectores tradicionales como el agroalimentario, predominando manufacturas

típicamente rurales como la bollería, pasteleria,mataderoso camicas. También son

importantesen algunasáreasotrasmanufacturascomo las de la maderao las metálicas,

ademásde las de materiales de construcción, que se orientan por lo general a la

satisfacciónde las necesidadesdelas propiascomarcas,o áreaspróximas.

Pesea quesuelenaparecerdispersaspor los municipios,convieneseñalarla fuerte

tendenciade las industriasa la concentraciónen las capitalesprovinciales,expandiéndose

ademáshacia algunosde los municipios limítrofes, Así por ejemplo Segoviacapital

contabacon 441 licencias fiscalesy La Lastrilla con 48, situadaa menos de 1 Km,

Asimismo Avila albergaba180 y 27 La Colilla en el Valle de Amblés. También es

significativala concentraciónen la localidadde Béjar, con 142 industrias,mientrasque el

resto suele correspondera cabecerascomarcaleso núcleosbeneficiadospor distintos

factores.A titulo indicativo puedenseñalarseque los municipios con mayornúmerode

licenciasfiscalesindustrialesen el año 96, eranlos siguientes:Arenasde 5. Pedro,con 56,

Candeleda,con 35 y Sotillo de la Adrada33 en el Valle del Tiétar.Las NavasdelMarqués

con 41,El Tiemblocon 28 y Cebreroscon 23. AsimismosobresalenEl Espinarcon 32 y 5.

Ildefonsocon 48 en GuadarramaOccidental,y Riazacon 22 en Ayllón-Somosierra.

Por otra parte,apenasse adviertela tendenciaa la especializaciónterritorial en

ningún subsectory en estesentidoquizásla únicaexcepciónsea el textil Bejarano.Este

pesea su situaciónde crisis, y contandocon el apoyo de la administraciónautonómica,

manteníaaúnen 1976, 72 empresasregistradasespecializadasenaspectoscomoel hilado o

el tejido de ¡ana,confección,etc. Existenademáscooperativastextilesde trabajofemenino

en zonascomo el Valle del Tiétar o la Sierra de Francia que en general dependende

grandescadenasnacionales.
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La industria vitivinícola está presente en el Valle del Bajo-Alberche, y las

cárnicas,con un importantecomponenteendógeno,sobresalenen el Valle de Aniblés, en

Segoviay en localidadesde las Sierrasde Béjar, y Francia, como Candelario,o Béjar.

Estas últimas se ven afectadas por el auge de la cercana Guijuelo, que además acoge

trabajadoresresidentesen estasáreas.

Lasmanufacturasde la maderay el muebleestánpresentesen el Valle del Tiétar,

sobretodo en Arenasde SanPedro,aunquepresentanciertasdificultades,ante el empuje

de áreaspróximascomolas deTalaverade laReinay la provinciatoledana.Tambiénen el

Tiétar se detectala presenciade algunasindustrias conserverasy la pervivenciade

pequeñas almazaras, especialmente en el área de Arenas-Lanzahita.

Por otra parte conviene resaltar la presencia de la fábrica de vidrio de La Granja

de San Ildefonso, VICASA, en la comarca de Segovia-Guadarrama. Esta industria es

herederadirecta de la Real Fábricafundadaen el siglo XVIII, siendoactualmentesu

capital mayoritario de origen francés,y superandolos 500 empleados.Tambiénen esta

áreasobresalela mineríabasadaen rocasornamentalesy rocasde cantera,centradaen la

explotaciónde algunos de los granitos serranos.Este sector cuentatambién con cierta

presenciaen Avila-Ojos Albos, sobre todo en la zona de Cardeñosacon 4 licencias

fiscales. La capital abulenseacogea la industria con mayor número de empleosdel

territorio de estudio,siendotambiénunade las quecuentacon tecnologíasmásavanzadas,

comoesla multinacionaldelautomóvilNISSAN S.A. con másde 1.000empleosdirectos.

De la panorámica comentadapuedededucirseque, salvo excepcionescomo la de

Béjar, la actividad industrial ha tenido escaso peso y protagonismo en la dinámica

territorial. También se vislumbra una corta incidencia de las políticas de promoción,

marcadapordosinstrumentosbásicosde carácterhorizontal:

- La creacióny oferta de suelo industrial; llevadaa cabodesdefinalesde

los 70 por la administración central, concretamentemediante la Sociedad

Espailola de Promocióny Equipamientode Suelo (SEPES)afectandoa las

capitalesprovinciales. Se realizaron los poligonos del Cerro y Hontoria en
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Segoviay de las Hervenciasen Avila. Más tardíamente,ya en los 80, la labor la

han llevado a cabo las Sociedadesde Gestión Urbanística,(GESTUR) con

protagonismoautonómicoy local. Estashan promocionadopolígonosde menor

extensión en algunos de los municipios de mayor entidad industrial de las

provinciassegovianay abulense,(Vid. MapaN0 53). Sobresus resultadosen toda

la región comentabael profesorF. Manero (1988, pp. 160-161) “...no parece

existir una correspondenciadirecta entre tan importante oferta de suelo y la

capacidad de inducción que ejerce sobre la demanda empresarial...’ y

continúa “ De ahí que se trate de una dotación subutilizada, no exenta de

conflictos y tensiones entre los diversos artífices que intervienen en su

desarrollo...”.

- Los Instrumentos de incentivación industrial; que han comprendido

desdeel Gran Ares de Expansión Industrial (GAEI), establecidaa finales de

los años 70 (R.D.2620/1979),hasta la Sociedad de Desarrollo Industrial

(SODICAL) a principios de los 80 (R.D. 1.019) y posteriormentela Zona de

PromociónEconómica.Dado su carácterhorizontal para toda la región, han

tenido poca incidencia en las comarcas estudiadas, dada su situación

mayoritariamenteperiférica.Así apenasse han beneficiadode los procesosde

descentralizaciónde áreascomo la madrileña,pesea que ejes como los de El

Espinar-Otero-Segovia,o El Tiemblo-Cebreros-Navasdel Marqués contaban

con ciertasventajasparaello comosu proximidadala capitalestatal.

Actualmente deberían potenciarse accionesmás especificaspara las áreas de

montafla, tendentes a beneficiar a estas comarcas del valor añadido que supone la

transformación de sus recursos. Todo ello favoreciendo especialmente las iniciativas

endógenasviablesy desechandoaquellasempresascon extemalidadesnegativasy mayores

impactosecológicos.
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