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Es en el tratamiento de esos aspectos, que en la obra
quedan minuciosamente descritos, donde muy particu-
larmente se echa de menos una cartografía que, en tér-
minos generales, tiene una muy escasa presencia en es-
te trabajo.

De orden diferente a los elementos anteriores, la
economía ganadera ha formado parte también de la sin-
gularidad comarcal. La orientación comercial de la ex-
plotación es un componente más de la adelantada mo-
dernidad del sistema pasiego, por la que ese sistema ha
sido definido como «pionero» en la historia agraria de
España. El libro nos ofrece las variaciones experimenta-
dos por la economía ganadera en sus sucesivas adapta-
ciones a la demanda, dentro de las posibilidades del te-
rritorio. Si hasta finales del siglo XIX los ingresos mone-
tarios procedían básicamente de la venta de elaborados
lácteos, queso y mantequilla, la demanda de leche fres-
ca que se produce desde los centros urbanos estimuló
un primer cambio, orientándose las explotaciones hacia
la recría de ganado de leche para su venta en vivo, con
sustitución de la raza ganadera autóctona por ganado
frisón; desde los años 1960 a la recría se sumó la pro-
ducción y venta de leche fresca, complemento éste cuyo
peso en la economía ganadera se ha visto descender en
los últimos años como consecuencia de la aplicación de
las cuotas lácteas, resultando numerosas las explotacio-
nes que han vuelto a centrar su actividad exclusivamen-
te en la recría. Además, y como novedad particularmen-
te remarcable en una comarca de tan tradicional y tem-
prana especialización bovina y láctea, se percibe la in-
corporación, aunque de manera tímida, de ganado de
carne, a la vez que aumentan las explotaciones ganade-
ras que incorporan, junto a las predominantes reses va-
cunas, algunas cabezas de otras especies ganaderas, en
particular, de cabras y de ovejas.

En medio de todas aquellas adaptaciones, en los
Montes de Pas se ha conservado la tradicional elabora-
ción de los derivados lácteos de más arraigo y de pro-
ductos de repostería en los que la leche resulta ingre-
diente principal, que constituyen el grueso de las activi-
dades de transformación y mantienen un sector secunda-
rio estrechamente vinculado a la industria alimentaria.

El pasado mes de mayo de 2003 una Orden de Con-
sejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de Cantabria
establecía ayudas para el fomento del desarrollo rural,
complementarias a las que se vienen aplicando a través
de los programas LEADER y PRODER, destinadas a zonas
con problemas específicos, en situación especialmente
desfavorecida y con riesgo de despoblamiento, con la

finalidad de generar empleo y mejorar las condiciones
de vida y trabajo de la población local. Tales zonas se
concretan «en las cabeceras de los ríos Pas, Pisueña y
Miera y en el municipio de Valderredible» La coinci-
dencia temporal de la disposición con la finalización de
la investigación que está en el origen del libro reseñado,
y la transposición a la norma, como territorio beneficia-
rio de las ayudas, de un espacio prácticamente coinci-
dente con el que fue objeto de análisis, nos hace pensar
en la existencia de una relación directa entre los resulta-
dos del diagnóstico territorial y la iniciativa de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. Se añadiría al valioso
resultado de la investigación una utilidad práctica y so-
cial no menos valorable.

Cabe esperar ahora que, como reclama el equipo in-
vestigador, coincidiendo con peticiones emitidas desde
otras variadas instancias, se arbitren también medidas
de protección que preserven lo que constituye hoy el
patrimonio fundamental de la comarca, el paisaje. La
«belleza excepcional» que Ortega Valcárcel atribuye al
paisaje pasiego burgalés alcanza al conjunto del territo-
rio pasiego. A los efectos de protección convendría te-
ner en cuenta que, como señala el propio Ortega

«el mundo pasiego es unitario. La división administrativa que
separa y divide esta comunidad entre Santander y Burgos respon-
de al azar de las delimitaciones provinciales».

AMALIA MACEDA RUBIO

Agricultura a tiempo parcial en la montaña
alicantina*

La escasez de renta disponible por las familias agra-
rias y, concretamente, las diferentes actuaciones adopta-
das para completar esos ingresos insuficientes ha sido
una temática objetivo de estudio por varios colectivos
científicos (economistas, ingenieros agrónomos, geó-
grafos o historiadores). Referencia obligada, y conside-
radas como clásicos, son las obras de Eladio Arnalte
(Agricultura a tiempo parcial en el País Valenciano:
naturaleza y efectos del fenómeno en el regadío litoral)
o la de Miren Etxezarreta (La agricultura insuficiente:
la agricultura a tiempo parcial en España), publicadas
ambas en la década de los años ochenta. La aplicación

* MOLTÓ MANTERO, E. (2003): La agricultura a título parcial en la Monta-
ña de Alicante, Universidad de Alicante, Alicante, 297 págs.
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de las políticas de desarrollo rural y, asociadas a éstas,
la generalización de conceptos como pluriactividad ru-
ral se ha traducido en un resurgimiento de esta línea de
investigación.

La obra que nos ocupa, La agricultura a título par-
cial en la Montaña de Alicante, enlaza con ese renova-
do interés por la agricultura familiar. En esta publica-
ción, organizada en cinco capítulos, su autor, combi-
nando la reflexión conceptual y el estudio de las reper-
cusiones en un ámbito territorial concreto, efectúa una
aproximación a una realidad compleja y heterogénea
como es la agricultura a tiempo parcial. Trata, igual-
mente, de identificar y analizar las causas y factores
que determinaron la aparición y consolidación de la de-
nominada agricultura a tiempo parcial y, posteriormen-
te, diagnosticar las repercusiones, tanto positivas como
negativas, que, desde diversos puntos de vista (social,
económico, y paisajístico), se asocian a este tipo de ac-
tividad y las expectativas derivadas de la aplicación de
políticas de desarrollo rural.

En el capítulo I, a modo de introducción, el autor
justifica el interés de esta investigación y el área geográ-
fica objeto de estudio, la denominada Montaña de Ali-
cante, basada, esencialmente, en criterios de orden his-
tórico, geográfico y socioeconómico y, sobre todo, en el
predominio de un tipo de agrosistema, el de los paisajes
aterrazados con predominio del olivar. Partiendo de la
relevancia del concepto de agricultura a tiempo parcial,
realiza un estudio de las diferentes denominaciones y
criterios (renta, tiempo, etc) que recibe este proceso en
la multitud de estudios realizados desde mediados de la
década de los cincuenta del siglo veinte por investigado-
res extranjeros y españoles. Moltó Mantero sostiene que
la complejidad y heterogeneidad de este concepto re-
quiere una reflexión conceptual. Propone la necesidad
de acuñar un término, agricultura a título parcial, que re-
coja la amplia gama de situaciones analizadas, tradicio-
nalmente excluidas por las anteriores denominaciones,
que sólo tenían en cuenta el criterio tiempo, renta o acti-
vidad a la hora de definirlas, sino también a otras más
actuales como la pluriactividad. Ello justifica que el tér-
mino «tiempo» sea sustituido por el de «título».

El autor, en el capítulo II, partiendo de la dificultad
comúnmente aceptada por la comunidad científica rela-
tiva a la escasez de fuentes, realiza una reflexión sobre
las fuentes disponibles tanto directas como indirectas
para analizar este proceso. Con ello, pretende poner de
manifiesto los elementos positivos y las deficiencias que
se derivan de su utilización por otros autores y, sobre to-

do, y es la cuestión más innovadora, determinar cuales
son las más adecuadas para aplicarlas en la Montaña de
Alicante. Un comentario específico requiere la utiliza-
ción de una fuente novedosa como es la consulta de lis-
tados de producciones de la Cooperativa Agrícola de
Cocentaina y, basándose en él, la posterior realización
de entrevistas a sus socios. Su empleo completa la infor-
mación aportada por fuentes oficiales directas, sobre to-
do el Censo Agrario, básicamente cuantitativa y con
evidentes deficiencias, con referencias cualitativas que
enriquecen el estudio de la agricultura a tiempo parcial.
Su consulta permite analizar datos sobre causas y reper-
cusiones pasadas y presentes e incluso, aventurar la evo-
lución futura de este proceso, pero también multitud de
aspectos tradicionalmente olvidados en estudios clásicos
(orígenes diversos) y, sobre todo, recientes al no consi-
derar las nuevas formas de este fenómeno (agricultura
de hobby, la practicada por los jubilados, etc) en la so-
ciedad actual en un entorno fuertemente rururbanizado.
Cuestiones todas ellas de gran trascendencia dada la ab-
soluta preponderancia de la agricultura a tiempo parcial
en todos los municipios del área estudiada.

Los epígrafes III y IV, que constituyen el corpus cen-
tral de la obra, se centran en la aplicación de la propues-
ta metodológica a un ámbito territorial concreto. El em-
pleo del listado y la entrevista, permite a Moltó Mante-
ro, a partir de una agrupación de los socios de la coope-
rativa en intervalos de productores (capítulo III), presen-
tar una tipología de explotaciones que abarca una am-
plia gama de situaciones posibles (a título principal; a
título parcial de fuerte vocación agrícola; a título parcial
de fin de semana; a título parcial de muy baja intensi-
dad y el mas). Con esta propuesta de tipología de explo-
taciones, obvia la simplificación que de este fenómeno
se produce en otros estudios y, sobre todo, puede esta-
blecer una serie de factores, que le permiten precisar las
repercusiones socioeconómicas de la agricultura a tiem-
po parcial, y concretamente, conocer qué supone en
tiempo de dedicación y en renta la explotación para ca-
da socio, y, en una fase posterior, diagnosticar la fun-
cionalidad y las posibilidades de supervivencia de este
tipo de explotaciones.

Demostrada la amplia gama de situaciones que se
aglutinan bajo ese único concepto, en el capítulo IV,
examina la situación actual de la agricultura a tiempo
parcial en la Montaña de Alicante con especial atención
a las repercusiones derivadas de este tipo de explotacio-
nes y los factores que justifican su mantenimiento en la
actualidad (la herencia, el apego a la tierra, el valor pa-
trimonial de la tierra, la vuelta al campo de los urbanitas
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con distintos fines como el ocio activo, el autoconsumo,
etc) y su posible evolución futura, tanto desde el punto
de vista social y económico, como de las repercusiones
paisajísticas y ambientales que de su desaparición pu-
dieran derivarse. Aspectos estos novedosos y de notable
actualidad y relevancia, dada la finalidad asignada por
las políticas de desarrollo rural a los medios rurales tra-
dicionales. Para entender la situación actual resulta fun-
damental el conocer las causas que determinaron la gé-
nesis de este fenómeno (agricultura minifundista e insu-
ficiente y la existencia de un eje urbano-industrial Al-
coi-Cocentaina-Muro muy próximo, que proporciona
empleo alternativo) y su evolución diacrónica a partir de
los datos proporcionados por los censos agrarios de
1972, 1982, 1989 y 1999. El conocimiento histórico del
territorio (existencia de una protoindustria basada en el
denominado putting-out-system y una agricultura de ba-
ja productividad debido a limitaciones físicas) es pri-
mordial, ya que sin éste no podríamos entender las cau-
sas que facilitaron el inicio espontáneo de este proceso
mucho antes de que se produzca la denominada crisis de
la agricultura familiar (causa considerada como muchos
autores como iniciadora de este proceso) a mediados de
la década de los cincuenta de la pasada centuria.

La obra concluye con el capítulo V, donde, a modo
de conclusión, se apuntan algunas reflexiones en torno a
los conceptos de desarrollo rural integrado y pluriactivi-

dad rural. El autor trata de averiguar el grado de aplica-
bilidad de las iniciativas de desarrollo rural en el área
objeto de estudio y la respuesta que ante estas nuevas
actuaciones puede tener un sector agrario, donde el pre-
dominio de la agricultura a título parcial es dominante.

La obra que nos ocupa no es una aportación más a
la temática de la agricultura a tiempo parcial. Su pro-
puesta metodológica, reflexión conceptual y aplicación
a un ámbito territorial específico, y la consulta de fuen-
tes de origen diverso contrastadas siempre con un nota-
ble conocimiento del territorio, pone de manifiesto una
aproximación rigurosa a este tipo de agricultura, ade-
más de huir de acercamiento meramente estadístico. Si
bien, la metodología aplicada y concretamente el estu-
dio está referida a un único cultivo (el olivar) y a un en-
te cooperativo, su validez científica queda totalmente
justificada ya que éste es un cultivo absolutamente pre-
dominante, no sólo en Cocentaina, municipio donde se
ubica la sede social de la cooperativa, sino también en
muchos otros del área estudiada, con porcentajes de su-
perficie cultivada sólo o asociado superiores al 50%;
además esta cooperativa aglutina a un gran número de
productores de la comarca. Este trabajo necesariamente
local, por el área de estudio, pretende obtener conclu-
siones de aplicación general acerca del fenómeno anali-
zado y aportar metodología para su estudio.– MARÍA
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