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ESTUDIOS ECONÓMICOS



TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES Y 
ECONOMIAS DE TAMAÑO DE LA AGRICULTURA 

ZAMORANA 

INTRODUCCION 

A GEL PRIETO GUIJARRO 
FRANCISCO RODRIGUEZ 

Este análisis de la posición de la agricultura Zamorana en el contexto de la CEE, 
a través de sus unidades productivas, es el resultado de una ayuda de inve tigación 
concedida por el Instituto de E tudios Zamoranos Florián de Ocampo. Se inserta 
dentro de un contexto de investigación má general, tendente a analizar las 
transformaciones estructurales del sector agrario de Ca tilla y León, las economías 
de tamaño de sus explotaciones y las posibi 1 idades de l sector en el marco de la CEE; 
mediante lo que nosotros creemos constituye la limitación básica de tales posibi
lidades: las "unidades de decis ión". 

La ayuda nos ha permitido aumentar y perfeccionar el banco de datos que 
disponemos del sector. Es preciso recordar a Juan F. Bustos, por la contribución a 
su creación, explotación e inestimable aportac ión a este trabajo, realizando los 
programas necesarios potencialmente util izables para futuros trabajos. 

La idea subyacente de l anális is se centra en el fenómeno de cambio estructural 
como motor del desarrollo, restringido a un espacio concreto y gestionado por un 
conjunto de instituciones que materia lizan e l proceso. En éste, la agricultura se 
encuadra en e l análisis de la decadencia de una "industria" en decadenc ia; donde 
la fe rtilidad de la tierra deja de ser constante para depender de la dialéctica entre 
tecnología, institucione e innovación. Los aspectos teóricos de l proceso sólo se 
perfilan ligeramente, pues ya exi ten trabajo en la región que integran los tres 
enfoques de l fenómeno de l subdesarrollo agrario (clásico, neoclásico, marxista) 
- por ejemplo José María Martínez Sánchez: De ' arro llo Agrario y Teoría de 
Sistemas, MAPA, 1987-; pero que no obstante habría que contrastarlos en e l 
ámbito de Castilla y León. 

Dos de los elementos básicos de l proceso de de arrollo -tecnología e institucio
nes, sobre todo agricultura familiar- han conseguido que los países de l área de l 
Mercado Común Europeo no presenten una cri sis de alimentos, s ino más bien de 
exceso de oferta a largo plazo. 

No obstante, estas tendenc ias restringidas a un espacio regional concreto, 
pueden presentar situaciones, generalmente consideradas de corto plazo pero 
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persistentes, donde una considerable parte de l trabajo y otros inputs (tie1n), tienen 
escasa moví 1 idad, son cas i fij os y donde la asignac ión y los mecani smos de mercado 
se gobiernan por bajos costes de oportunidad ; lo que provoca un problema de rentas. 
Esta es a grandes rasgos la situac ión de la agricultu ra de Zamora. 

Así, s i desde la perspecti va de l largo plazo la disminución de la fuerza de 
trabajo agrícola es e l facto r determinante de los nive les de renta y de organ izac ión 

productiva, desde e l corto pl azo los incrementos de productividad siguen modelos 

d iversos que sue len asoc iarse a la re lac ión superfic ie/trabajo y a la dimensión de 
las explotac iones . Estos dos parámetros juegan un pape l fundamenta l en e l 
comportamiento y moti vaciones de los agri cultores; a los que hay que añadir e l 
grado de industri alizac ión y la localización de oportunidades de empleo no 
agrario. 

En e l contexto de corto plazo, se s itúa la agricultu ra zamorana. Se anali zan las 
magnitudes económicas, se e tima e l Margen Bruto por Unidad de Trabajo, 
hectárea y ex plotac ión y se clas ifican las explotac iones agrarias según Orientación 
Producti va y tamaño físico medido en hectáreas, con el fin de compararl as a sus 
homónimas de la CEE. Se ana lizan además la relac iones estructu ra les según e l 
tamaño de las expl otac iones. Donde la información de los Censos Agrarios lo 
permite, la evolución de dichas re laciones se presenta a ni ve l comarcal y en e l 
contexto de la CEE. 

No ha s ido posible, en e l marco de es ta ayud a, abord ar todos los aspectos de l 
Censo Agrario a nive l comarcal. Dado que es ta info rmac ión , para 1972, no se 
encuent ra publicada ofic ia lmente, sería pontenc ia lmente ex plo table a través de 
la base de datos q ue di sponemos. Tampoco ha s ido pos ible abordar uno de los 
temas que creemos de interés : la cuanti ficac ión de l défic it o exceso fo rrajeros 

en re lac ión a los he rbívoros. Es to es determinante para la producc ión de carne 
de cali dad a bajo cos te, en unidades bien dimensionadas. De aqu í, se inic iaría 
e l camino hac ia e l aná li s is de la gesti ón de los agros istemas; uno de los ac ti vos 
de a lgun as comarcas agrari as y que neces ita de una "tecno logía apropiada" 

comprensible y utili zable por los ges tores, para integrar e en polígonos gana

deros. 

l. LA AGRICULTURA EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

A ni vel conceptual, se considera e l desarrollo económico como un proceso por 
e l cual una economía se transforma desde una pos ic ión agrícola y rura l a una 

preponderan temente urbana e industrial. Los objeti vos de l proceso consisten en 
alcanzar mayor bienestar ocia!, equidad y estabi 1 idad. No obstante, y aunque estos 

objetivos generalmente se muestran contradictorios, requieren para su consecución 
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la diversificación de la actividad económica más allá de la agricultura, que lleva 

aparejada profundas transformaciones estructurales. 

En e l proceso de desarrollo, la posición genera l de la agricultura en una 

economía se analiza típicamente por su partic ipación en e l Producto Interior Bruto 

y en e l empleo. Esta posición se modifica en e l tiempo hac ia una menor participa

c ión en ambas magnüudes; el empleo cae más rápidamente que la participación en 

el producto en las primeras etapas, para después desacelerar el ritmo en conjunción 

con e l cambio tecnológico, el incremento de productividad y e l de plazamiento en 

las pautas de consumo según la ley de Engel. 

Este fenómeno de caída secular de la agricultura en e l desarrollo, se muestra 

empíricamente a través de la re lación inversa en la participación de la fuerza de 

trabajo agrícola y su producto por trabajador. La re lación sugiere que las situacio

nes con baja renta per cápita y gran fuerza de trabajo agrícola, pueden tener un 

exceso de oferta de trabajo re lativo al capital y de aquí un más bajo producto por 

trabajador que e l conjunto nac ional. S. Kuznetz. 

Los trabajos intentando establecer regularidades significativas entre crecimien

to y estructura económica se remontan aba tantes años. C. Clark planteaba que 

la redistribución sectorial del empleo constituía un prerequisito de los países en vías 

de de arro llo para alcanzar a los más desarrollados. El estudio de las regularidades 

empíricas del proceso con ti tu ye la línea de trabajo de muchos autore , entre los que 

destacan H. Chenery, M. Syrquin y otros. En general, la posic ión de la agricultura 

constituye e l tema central en la ituac ión de partida hacia etapas uperiores de 

desarrollo. Los trabajos uelen mostrar que la variación entre países en el crecimiento 

agrícola explica una parte significativa de la variación en e l crecimiento industrial 

y que e l crecimiento agrícola contribuye significativamente al incremento de 

productividad y al crecimiento económico general. 

A partir de estas generalizaciones empíricas y de las desviaciones que los países 

tienen de ellas, se establecen distintas "estrategias de crecimiento", que tienen 

como punto en común dos aspectos. Reconocer el papel fundamental de la 

agricultura en e l desarrollo y basar las políticas en tres elementos de actuación: 

cambio tecnológico como e lemento bás ico de incremento de productividad y 

carecimiento agrícola, incremento de la demanda interna de productos agrícolas -

a pesar de la inelastic idad demanda/renta para productos primarios- y aumento de 

las oportunidades de empleo fuera de la agricultura. 

Pero aún reconociendo el papel fundamental de la agricultura en las di tintas 

secuencia de desarrollo, los datos g lobales de los países sobre Producto Bruto, 

empleo y niveles de renta "per cápita" mue tran que su posición re lativa se 

mantiene, con raras excepciones, en e l conjunto mundial. Para J. R. Lasuén e l 

crecimiento, en e l contexto del si tema de naciones, se produce de forma global, es 
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jerárquicamente estable, polarizado hacia los extremos y dependiente. Ello sugiere 

que los países, individualmente, no pueden cambiar su ritmo de crecimiento y así 

modificar su posición relativa en el contexto mundial. El fenómeno detectado 

también ocurre en los niveles regionales de las naciones. 

11. PERSISTENCIA DE LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES 

El caso e pañol se encuentra profusamente analizado y los desequilibrios 

territoriales constituyen hoy uno de los temas prioritarios de la CEE a través de su 

nueva Política de Desarrollo Regional. La CEE obliga a sus Estados Miembros, 

para partic ipar en los Fondos Comunitarios de carácter regional, a presentar planes 

de de arrollo regional, - Plan de Desarrollo Regional de España 1989-1993- . Según 

el !NE-disparidades económico-sociales de las provincias españolas-, las dispa

ridades regionales aumentaron hasta 1981-82 y las provincias con mayores 

recursos o producción alcanzaban niveles de renta uperiores a los que les 

correspondería por dichas variables. Además existían mayores diferencias en e l 

nivel de vida que en e l de renta. 

Los informes del Banco de Bilbao sobre Distribución Provincial de la Renta, 

muestran e l mi mo fenómeno de permanencia en las posiciones de la "E paña rica 

y pobre". En estos informes, Zamora ocupaba la posición 44 en 197 1 y 1985 según 

su Producción Neta Total; la 40 y 42 egún la producción "per cápita"; la 40 en 

ambos años según sus ingresos "per cápita" y de la 40 en 1971 pasaba a la posición 

38 en 1985 según su Renta Fami liar Di ponible "per cápita". El estudio del Fondo 

de Investigación Económica y Social (FIES), referido a 1986, muestra que las 

diferencias regionales aumentaban debido, coyuntural mente, a los buenos resulta

dos del turismo, el mal año agrario y las disparidades de desarrollo de la industria. 

En e l estudio del INE citado, Zamora se sitúa en e l grupo de provincias españolas 

quinto y último, según el nivel de vida. 

Desde una perspectiva agraria, numerosos estudios muestran que las diferencias 

de productividad del trabajo entre países desarrollados y menos desarrollados no 

sólo eran extremadamente grandes, sino que tales diferencias han aumentado en 

amplios períodos de tiempo. T. Kawagoe, Y. Hayami. Todos los trabajos basan e l 

proceso de desarrollo en el análisis de cambio estructural , pero resultan demasiado 

globalizadores del proceso, apoyados en modelos explicativos muy agregados 

como para comprender el porqué de los cambios e tructurales. L. G. Reynolds 

considera que deben abordarse aspectos importantes de la estructura interna, como 

son la organización agrícola (formas de tenencia, firma representativa, funciones 

técnicas de producción), "peculiaridades" en e l comportamiento económico de los 

agricultore , caracterización del exceso de trabajo agrícola, cambio tecnológico y 
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su difusión, posición del sector agrario como fuente de recursos (mano de obra, 
capital, alimentos), apertura de mercados y organización institucional y política 
agraria. 

La consideración de todos y cada uno de estos aspectos ha llevado a significa
tivos avances en el conocimiento del proceso de desarrollo agrícola, que han 
confluido en los procesos de toma de decisión técnicos y económicos y en el 
comportamiento de los agentes del cambio< 1>. Ello ha originado una perspectiva 
microeconómica de análi sis que reconoce cierta especificidad en el proceso de 
incremento de productividad en agricultura y que provoca grandes incertidumbres 
sobre cuál es el tipo de explotación más adecuada para controlar la oferta, adecuar 
el suministro de alimentos a la demanda y a la vez asegurar rentas equivalentes<2l . 

El sector se considera en un continuo ajuste-reajuste de recursos a fuerzas técnicas 
y económicas cada vez más externas, que provocan un estado de opinión de 
continua crisis de la agricultura y hace recaer en e l Estado la responsabilidad de 
resolverla a través de la Política Agraria<3l . 

La permanente cri sis como estado de opinión, hace que la PAC se mueva en la 
continua disyuntiva de compatibilizar el funcionamiento día a día del sector con 
el problema de reestructurarlo, intentando que funcione de forma autónoma; es 
decir, inmerso en las leyes del mercado, pero con cada vez mayor evidencia del 
papel decreciente de los mercados y precios como elementos coordinadores de la 
actividad económica de la agricultura. 

Al papel declinante del mercado y a Ja cada vez mayor presencia de los precios 
agrícolas administrados se une, a partir de la década de los setenta, el fenómeno del 
deterioro de los recursos naturales y la consecuente reconversión de la agricultura 
"moderna" nacida de la "Revolución Verde". Decrece e l optimismo en la respuesta 
tecnológica para superar la crisis de la agricultura en el contexto de la gestión de 
los recursos naturales. Ya no se trata de ajustar precios y costes a través del mercado 
y la Política Agraria , sino de introducir cambios en las formas de hacer y producir 

( 1) Se puede considerar en este aspecto la conjunción de tres obras al comienzo de la década ele los sesenta. El 
re lescubrimicntodel agrónomo y economista ruso. a . Clwyanov, sobre todo a través de la obra editada por D. Tlwrner. B. Ker/Jlay, 
R. E. F. Smirlt: The Theory of Peasam Economy. Las relaciones establecidas entre teoría económica y economía agra ri a por N. 
Cenrgescu-Roegen: Eco110111ic Tli emy r111d Agrarian Economics. La formulación de la conducta empresarial max imizadon.1 de 
utilidades de T. W. Schult:: Tra11Jjim11i11g Tradi1io11a/ Agriculture. 

(2) Para C. L. Ser volin . tales incertidumbres obedecen a la especifidad del fu ncionamiento técnico y económico de la 
agricultura, en comparación a la racionalidad de la empresa industrial , y que se manifiesta en una gestión social específica. La 
especificidad recae en el proceso biológico de la agricu ltura quecl ificulia Ja producc ión en seri e-en el sent ido industria l- y fa vorece 
que mayores equipamient os no tengan efecto sobre los rendimientos íísicos. 

(3) En La CEE- 12, el 59% de la población y el 86% de los agr icultores opina que es una buena cosa que los poderes públicos 
ayuden a la agricultura. Estos mi smos porcent ajes son mu y reducidos cuando la opi ni ón se refiere a siderurgia (28% y 18%), 
industrial del automóv i l ( 11 % y 9%). informática ( 16% y 1 1 %). construcc ión naval (23% y 15%) y telecomun icaciones ( 15% y 
9%). Es111dio de la Comisión de las Comunidades Europeas, demandado por la Direcc ión Generale ln fonnatión. Communicat ion 
et Culture. 
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tal que permitan integrar la acti vidad agraria con los recursos naturales que la 

sustentan (agrosistemas) y ¡ello s in perder la e levada productividad y altos 

rendimientos característicos de la agricultura moderna! C. Barciela, pág. 277. 

A estas grandes transformac iones se enfrenta la agricultura zamorana; que ha 

entrado en la cri sis de la agricultu ra moderna sin 1 la vía haber terminado de superar 

la cri s is de la agricultu ra tradic iona l y que ha de tratar de conciliar su agricultura 

fa miliar con las nuevas opc iones de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 

basándose en la estrategia de l "coste más bajo pos ible", manteniendo e l tejido rural, 

salvaguardando e l paisaje y produciendo calidad. 

111. LA AGRICULTURA ZAMORANA EN EL CONTEXTO DE LA CEE 

Según los indicadores tradicionales de población ocupada en agricultura y de los 

ingresos deri vados de su actividad agraria, puede decirse que los agricultores 

zamoranos son demasiados y producen menos, s ituados en el contexto de las 

provinc ias españolas . El 4 1 % de l empleo es agrario, frente al 26% deCastilla-León, 

14% de España y 8,6% de la Comunidad Económica Europea de los 12, CEE- 12; 

porcentajes referidos a 1985 y/o 1986. 
Con e te empleo tan só lo se aporta e l 2 1,6% de l Producto Interior Bruto 

Zamorano en 1985; que no obstante todav ía supone un porcentaje muy super ior al 

conjunto de países de la Comunidad Europea (3,5%), España (6 ,1 %) y Castilla

León (12,6%); Cuadro 1. La diferenc ia con estos países y la Comunidad Autónoma 

es notoria. Si se hacen comparac iones con las Unidades Territo riales Estadísticas 

de Ni vel lI (NUTS) de la CEE, tan só lo algunas griegas alcanzan nive les parec idos 

de partic ipación de empleo y producto agrario en e l Producto Interior Bruto de su 

pa ís<4l. 

La pos ic ión de la agricultu ra zamorana en la economía españo la y con referencia 

a los países de la CEE, puede observarse en re lac ión a algunas variables bás icas. 

Desde la perspecti va de factores que influyen sobre la oferta agraria: e l índice 

estructu ra l de Zamora referido a la superfic ie por trabajador (SA U/UT A) es de 20,6 

en 1982; muy parecido al de Irlanda, Francia, España, Dinamarca y Luxemburgo 

y muy superior al de Itali a, Grecia y Bélgica. Puesto que esta re lac ión es una de lo 

componentes de la producti vidad de l trabajo, podemos considerar que en e lla no 

recae su bajo va lor (Producción Final/UTA), que según nuestras estimac iones es de 

7 ,6 mi les de ECUS en 1982; sino que depende más bien de la baja intensidad de uso 

de la Superficie Agrari a Util zamorana (Producción Final/SAU); que sólo supone 

España. Tampoco parece ser defi c iente la dimensión física de las ex plotac iones 

(4) Puede consultarse el Documcnlo: Las Regiones de la Comunidad Ampli ada. Tercer lnfonne Peri ódico sobre la situación 

y evolución soc icconómica de las Reg iones de la Comunidad, 1987. 



CUADR O 1. S ituac ión de la agricultu ra zamorana en e l contex to regional, nac ional y comunitario (s in otra indicación, datos referidos a 1985) 

CONCEJYJ'O CEE-12 BELGICA DINAM. ALEMAN. GREC. ES PANA FRANC. IRLANDA ITALI A LUXEMB. HOLANDA PORTUGAL R. UN IDO ZAMORA CASTILLA COMENTARIO 
LEON 

S.A.U. 1.325 UJ9 2.847 12.019 9.23-l 27.307 31.288 5.71-l 17.522 128 2.023 -l.379 18.644 708.9 5.854.3 Superficie Agraria U1 il 
(x 1.000 Ha) SAU 

Empleo 10.373 105 182 1.390 1.037 1.766 1.582 169 2.296 7 250 96.9 620 25.1 190.7 Empleo Agrario 
(X 1.000) ( 1986) (1986) 
Personas 8.6 2.9 7.1 5.6 28.9 16.9 7.6 16 1 1.2 4.3 4.9 23.9 2.6 -11.0 26.0 Parte en la Población 

Activa Civil Ocupada 

Explotaciones 8.947 98 92 7-10 952 1.818 J.057 220 2.801 -l 136 769 258 3-l.2 250.0 Explotaciones Agrícolas 
(1.000) ( 1982) ( 1979) ( 1982) (1982) con SAU 
SAU/Exp. 12.9 1-l.I 30.7 16 -l.3 12.9 27 22.7 5.6 28.6 1-l.9 -l .. 1 65. 1 17.1 20.8 SA U por explotación 

(1982) (1982) 
SAU/Exp. 16.7 31.0 16.9 5.7 15.3 29.2 22.7 8.0 31.5 16.7 8.9 69.4 17.6 24.5 SA U por explotación de 

explotaciones de \ y mús Ha. 

('k) PIB 3.5** 2.5 5.0 1.8 16.6 6.1 * 3.7 10.2 5.0 2.6 4.2 1.8 21.6 12.6 Parte de la agricultura 
dentro del PI 13 

UTA (x 1.000) 9-l.2** 107 122 918 797 1.432 1.565 276 2.126 7 23-l 1.156 5-13 28.6+ 117.8+ 
( 1980) ( 1983) ( 1979/80) Uni<bde, de Trabajo-Afio 

UTA/Explot. 1.08 1.1 1.3 1.2 0.84 0.80 1.5 1.3 0.76 1.8 1.7 1.5 2.1 0.80 0.70 

SAU/UTA - 13.3 23.3 13. 1 11.6 19.1 *** 20.0 20.7 8.2 18.3 8.6 34.3 20.6 29.2 Superlicic Agraria U1il 
( 1982) t 1982) por Unidades de Trabajo 

Produc. Final 3.8 2-l 2.2 0.85* 0.75 1.3 0.6 1.9 1.3 7.0 1.0 0.-16 O.SI Miles de ECUS 
SAU ( 1982) (1982) 

Produc. Final 50.4 5-l.9 29.3 9.9 14.2 26.2 13.8 16.0 23.-l 60.5 35.8 7.6 12.3 Miles de ECUS 
TAU 

Fuente: La Si 1uación de la Agricullura en la Comunidad. lnfom1c!) 1986. 1987. (Comi"iión ele las Comunidades Europea-.). Anuario de E.;;tadí;;tica Agraria (MAPA ): Cuentas del Sector Agrario (MAPA): Encue"i\a de Población Ac1iva (!NE). 
Censo Agrario de Espai\a 1982 (JNE): Renta Na<.:illflal de Espaiia y -;u Di,aribución Provincial (8;1nco ele Bilbao). 

>1<: Es1imación de Eurostal. u: CEE-\ J.***: UTA ( 19~3). SAU ( 1985). +:Sin la:,. UTA aportada!) por los asalarindos eventuales. Elaboración propia. 
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0,46 miles de ECUS en 12982, frente a 0,51 (1982) Castilla-León y 0,75 (1985) 
medida por Ja Superficie Agraria Util , que es de 17,2 SAU/Explotación, superior 
a Ja media comunitaria (12,9) y a otros países de mayor productividad de la mano 
de obra y la tierra, como se observa en el Cuadro 1. En Zamora se une a la 
relativamente e levada mano de obra por unidad producida, la baja productividad de 
la uperficie utilizada. Naturalmente, el ámbito natural y sus característica 
eafológicas y c limáticas influyen de manera determinante en estos resultados. 

No obstante, y a pesar de las condiciones ambientales, todo parece indicar que 
la intensificación de la superficie es deficiente y que son necesarias investigaciones 
tendentes a potenciar las condiciones físicas en que se desenvuelve la agricultura<5>. 

Según la publicación "Cuentas de l Sector Agrario" MAPA, e l grado de adaptación 
técnico-económica de l sector agrario zamorano se mide a travé de l Valor Añadido 
Bruto al coste de los factores por peseta producida (V ABcf/Pr. Total). Si esta re
lación es alta (un alto valor añadido por peseta producida), indica una alta 
adaptación, ya que para obtener el V ABcf, se descuenta del valor de la producción 
total los reempleos y los "gastos de fuera del sector" (y se suman las ubvenciones). 
Si estos gastos son altos para una producción dada, menor es la adaptación técnico
económica al medio natural. Para corregir estos desequilibrios, el Plan de Desarro
llo Económico y Social de España plantea como uno de los principales objetivos 
para Ca tilla-León desde la perspectiva de oferta, potenciar los cultivos de 
oleaginosas y forrajeras como sustitutivos de los cereales en los secanos, la patata 
y la remolacha en e l cultivo de regadío y sobre todo, favorecer la ganadería 
extensiva adaptada a las condiciones locales. El Cuadro 2 muestra la relac ión entre 
el Valor Añadido Bruto y la Producción Total desde 1972 a 1985. 

CUADRO 2. Adaptación de la agricultura al medio natural 

Pesetas 
corrientes 

de cada año 

Pesetas 
constantes 

( 1970) 

1972 

ZAMORA 55,5 

ESPAÑA 60,5 

ESPAÑA 54,5 

(V AB cf/Pr. Total) x 100 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

49,6 49,3 53,9 52,7 57,7 46,7 

56,5 54,9 57,2 54,5 54,1 48,1 

57,0 54,5 55,7 54,5 55,7 53,8 

F11e111e: C11en1as del Sector Agrario y Anuario Estadíslica de Espalia (MAPA ). 
Elaboración propia. 

1982 1983 

45,5 48,9 

49,7 49,8 

52,9 55,3 

1984 1985 

48,6 46,43 

49,7 49,7 

57,0 57,4 

(5) Esta es una de las conclusibnes alcanzadl.ls por el informe sobre Ja agricu l1 ura zamorana: La agricu/111ra y el sector 
agroali111e11wrio de la pro1•i11l'ia de Zamora ( 1987). CREA 
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Puede observarse, en el Cuadro, cómo el Y ABcf de Zamora representa un 55% 

de la Producción Total en 1972, bajando al ser de 46,3% en 1985 a pesetas 

corriente . Sin embargo es necesario re altar que a nivel nacional y pesetas 

constantes de 1970, el Y ABcf por pe eta producida se mantiene en una banda muy 

estrecha, comprendida entre 53% y 57,4%. Ello significa que apenas se modifica 

la dependencia de la agricultura del medio a nivel real, y que la e levación de las 

rentas del trabajo agrario sigue dependiendo fundamentalmente de la disminución 

de la mano de obra. Este hecho queda reflejado en la evolución de la Renta Agraria 

a nivel nacional, a precios constantes de 1970. 

Si analizamos la evolución de la Renta por persona ocupada en el sector agrario, 

e ob erva que el descenso de la mano de obra constituye la componente fundamen

tal del aumento de renta. 

CUADRO 3. Evolución de Magnitudes Económicas y de la Renta Agraria por 

ocupado (en índices de 1970= 100) España. 

Año 

Renta Agraria 
VAN cf 
Ocupados 

Producción Total 
Agraria 

Reempleo 
Gastos de Fuera 
del Sector 

VAB cf 

1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

100 
100 

100 

100 
100 

100 

133 
180 

124 134 130 144 127 

182 203 21 1 249 235 
129 139 
244 262 

154 157 
302 3 18 

122 121 128 127 137 127 130 134 143 145 

90 80 90 89 94 87 86 83 85 85 

136 152 156 163 170 172 185 184 187 196 

132 125 135 132 145 129 131 141 154 158 

F11e11re: cuentas del Sector Agrario(MAPA). 
Elaboración propia. 

El Cuadro 3 muestra cómo e l reempleo decrece y los gastos de fuera del sector 

crecen; un hecho interpretado como "modernización del sector", pero que aumenta 

su dependencia externa. La renta agraria a peseta constantes, aumenta al 157%, lo 

mismo que el Valor Añadido Bruto; mientras la Renta Agraria por ocupado 

a ciende al 318%. 
Si comparamos la composición y evolución de la Cuenta de Explotación de 

Zamora con la de España, desde 1972 a 1985, se observa una marcada estabilidad 

en el comportamiento de Zamora, re pecto al total nacional, en cuanto a la 

Producción Final. Cuadro 4. 
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para sus análi sis. El problema se enfoca desde dos perspectivas : di sparidad con 

otros sectores e inestabilidad. 

Los problemas de inestabilidad se encuentran ligados generalmente a la oferta . 

Las fluctuac iones de producc ión, de precios a largo plazo, cíclicas, estac ionales y 

de costes, justifican las políticas de intervención enfocadas a corregir el exceso de 

capac idad del sector en economías desarroll adas. Pero al abordar el terna de la 

di sparidad surgen fuertes pro blemas de interpretación y medida. E l anális is, a partir 

de fuentes estadísti cas actuales, sue le ocultar di sparidades intrasectori ales, fuentes 

de renta no agraria, rentas deri vadas de la agricultu ra a tiempo parc ial, autoconsumo 

y reempleos incorrectamente va lorados, menores cargas impositi vas y coste de vida 

infe rior en e l ámbito rural , renta di fe rida por capitali zación en zonas y otra fo rmas 

de acti vos, e tc. Todos estos fac tores hacen que la renta agraria por unidad de trabajo 

y/o explotac ión constituya una medida imperfec ta, que debe completarse con una 

di stribuc ión fun cional de la renta agrari a6. 

Desde un punto de vista empírico, se observan algunas regul aridades en los 

análi sis. Marcadas d ife renc ias según tipo de agricultura y condic iones ambienta les, 

amplia di spersión de rentas para un mismo tipo de agricultu ra y tamaño y 

correlac ión directa entre renta neta y tamaño de ex plotac ión. Es esta última 

regularidad empírica la que confiere mayor apoyo a los desarro llos teóricos 

e laborados para explicar e l problema de la renta agrari a y su identificac ión con la 

baja remunerac ión de los recursos, B. B. Perkins (1973). 
La di stribuc ión de ex pl otac iones por clases económicas const ituye la base de 

los bajos rendimientos. El mayor rendimiento de los recursos se obtiene por las 

ex plotac iones más grandes, que consiguen ventajas estructu ra les a través de la 

tecnología ahorradora de trabajo, economías de tamaño provocadas por las 

indivi s ibilidades de acti vos y economías pecuni ari as. Las ventajas estructu ra les 

de mayores dimensiones , su mejor di stribuc ión de recursos, provoca mayores 

rentas. No es por tanto adecuado identificar e l problema de las bajas rentas 

hac iendo abstracc ión de la di stribuc ión de recurso . La baj a remunerac ión de los 

recursos -en concreto trabajo- puede ser baja, pero refl ejar adec uadamente e l 

cos te de oportunidad no ag rario . 

El análi s is de las rentas sug iere examinar las ganancias de los recursos humanos 

en agricultura respecto a su coste de oportunidad no agrario; comparándo las con 

(6) El análisis de algunos de esto~ aspec to:-. y de la aportación de la Seguridad Social /\graria y el Empleo Comunitario puede 

v~rse en A. Cardo de Bias y A. PrH'eda Día: ( 1980). Según sus cülculos. casi el 40'K de la Renta Disponible Agraria provenía de 

transferencias de la Seguridad Socia l y del Exterior en 1979: mientra ~ que en el rc~1odc las familias no agrarias ta l e~ transferencia:-. 

no alcanzaban el 30%. La paridad de renta:-. en el sector agrario y la evolución por Comunidadc!oo Au16nomas puede verse en L. 

.l i111é11e:. A. l'ril'to y otros ( 1985). 



344 ANGEL PRIETO GUIJARRO Y FRANCISCO RODRIGUEZ 

ocupaciones alternativas relevantes. De otro lado, las ganancias esperadas en 
agricultura con los trabajos agrarios y ocupaciones no agrarias, con e l fin de detectar 
si efectivamente los recursos en agricultura -en especial trabajo- se remuneran 
según coste de oportunidad. 

Una primera aproximación del impacto que produce el tamaño en las rentas 
agrarias puede extraerse del Cuadro 5. En éste aparece por Orientaciones Produc
tivas Agrarias (tipo de agricultura) y estratos de dimensión económica -once 
estratos desde más de 100.000 pts a 10 millones y más de pts.- el margen bruto 
agrario (MBA) de las explotaciones por unidad de trabajo año (UTA) para 1982. 
La tendencia a aumentar este indicador potencial de renta es general para todos los 
tipos de agricultura. Si nos referimos al total de explotaciones, el mayor valor se 
encuentra en los granívoros, sobre todo en e l tipo 52, donde las aves tienen una 
contribución al margen bruto de la explotación elevada, seguida de los cereales 
(tipo 11), bovino de carne (tipo 42) y combinaciones de agricultura general y 
herbívoros (tipo 81). Estos datos, referidos a la Comunidad Autónoma de Castilla
León, son extrapolables a la agricultura zamorana, sobre todo a nivel de Orienta
ciones Productivas concretas, donde la información se hace más homogénea. Se 
puede observare! comportamiento del indicador de renta bruta, según tamaño y tipo 
de agricultura, en el Cuadro 5. 

No obstante, el Margen Bruto no constituye un buen indicador de renta al estar 
definido como la diferencia entre el valor de la producción (producción bruta) y 
ciertos costes directos y específicos que no incluyen parte de los consumos 
intermedios, las amortizaciones y el trabajo. Es sólo un indicador del valor añadido 
de la explotación y por tanto de renta potencial. Un mejor indicador de renta agraria 
lo constituye el Valor Añadido Neto (V ANE) de la explotación, en relación a las 
unidades equivalentes de trabajo año (UTA). Representa los resultados económi
cos de la explotación; de los que hay que remunerar el trabajo familiar y asalariado, 
el capital propio, los arrendamientos y las cargas sociale pagadas. De otro lado, es 
la magnitud económica más desagregada de sistema contable RICA de las explo
taciones agrarias de la CEE; al resultar difícil establecer costes de oportunidad para 
los recursos propios. 

El Cuadro 6 presenta como indicador de renta, el Valor Añadido Neto por 
Unidad de Trabajo Año (V ANE/UT A) para las clases de dimensión económica 
(UDE) y Orientación de Producción. Respecto al primer concepto, el indicador 
aumenta sin excepción a medida que lo hace la dimen ión económica, si bien es 
preciso considerar el elevado grado de agregación -nivel nacional- de la informa
ción utilizada. De forma aproximada, los países del centro de la Comunidad 
muestran rentas por encima del promedio, mientras que el sur se mantiene por 
debajo, con Portugal ocupando la posición inferior. En cuanto a la Orientación de 



CUADRO 5. Margen Bruto por Unidad de Trabajo Año (MBA/UTA). Tamaño de explotación medido en Unidades de Dimensión Económica (UDE). Castilla y León. 

- - - -- - - . Clases de Dimensión Económica 

OR IENTAC IONES TODAS <I ;, 1 ;,1 ;,4 ;,6 ;,8 ;, 12 ;, 16 ;,40 ;,60 ;, 100 

PRODUCTIVAS . (OTE) 
52 54 56 58 S12 5 18 540 :560 5100 

TODAS 9,4* 1.6 3. 1 4. 1 5.4 8.8 8.4 10,7 15.4 2 1,3 25.7 45.3 

1. Agricultura genera l 18.4 2.9 5.5 6.4 7.0 7.8 9.4 11.7 16.2 19.1 21,6 19,9 

11. Cerea les 13. 1 4. 1 7.3 8.9 9.9 11.1 12.5 14,8 19.0 20.5 23 ,7 23 ,8 

12. Otros cultivos 8.6 1.8 3.5 4.4 5.3 6. 1 7.7 9.9 14.0 17.9 20,3 18.0 

2 1. Horticultura 3.7 2. 1 3.9 4,9 5.7 6.4 8.9 8.7 14.8 13,5 36, 1 5.7 

3. Cultivos permanen tes 1.9 1.4 2.8 3,3 4.0 4.5 4.0 3.2 18 - - -

3 1. ViticulLUra 1.9 1.6 2,8 3.7 3.8 3,8 20.0 5.7 - - - -
32. Frutales/ot ros cultivos permanen tes 1.9 1.0 2.8 2.9 4,4 8.0 2.5 2.4 18 - - -

4. Herbívoros 6.9 1.4 2.2 3.2 44.6 5.8 7.5 9,5 13, I 19.5 23.0 25.2 

4 1. Bovinos de leche 5,5 1.7 2,2 3.3 4,5 5.6 7.0 9, 1 12.5 18.2 20.4 18,.4 

42. Bov inos de carne 8,7 1,3 2, 1 3.3 5.2 6.9 9.8 12,2 17.8 24.7 27.3 35,5 

43 . Bovinos mi xtos 6,4 1.9 2,6 3,5 4,6 5.8 7,7 9.4 13.2 17.5 15,7 12.3 

44. Otros herbívoros 7.4 1.4 2,2 3.0 4.4 5.7 7.5 9.3 12.4 17.5 20,4 22.5 

5. Granívoros 22 .. 7 1.2 3.6 5.0 7.0 9.2 10.6 13.7 2 1. 1 28.9 29.0 57.0 

5 1. Porcino 14.3 1.5 3,7 5.0 6.9 8.9 10.4 13.4 19.8 23.6 23.4 33.0 

52. Otros granívoros 35.8 1.9 3.2 5. 1 7.5 12 ,8 11 .4 14.8 24.2 34.6 38.3 7 1.5 

6. Policu ltivos 6.0 1.8 2.6 3.7 4.9 8. 1 7.7 10.4 14.3 20.0 21.8 22.8 

6 I. Horticu ltu ra y cult. pern1anentes 2.1 1.7 2.5 3.4 14.0 3.5 - - - - - -
62. Otros policultivos 6, 1 1.8 2.6 3.7 4.9 6. 1 7.7 10.4 14.3 20.0 2 1.8 22,8 

7. Ganados diversos 6,2 1.2 1.9 2.9 4.5 6. 1 7,8 9.7 15.2 2 1.7 24.3 25.2 

71. Herbívoros parcialmente dominantes 6,0 1.2 1,8 2.8 4.3 5.9 7.5 9.7 15.3 22.9 24.0 28.5 

72. 01ros ganados 7.4 1.3 3,2 4.2 5,5 7,6 9,8 9,5 15. 1 18.2 25.8 18,6 

8. Cultivos y ganados 7.0 0.6 2,4 3.3 4.8 5.9 7.8 10,1 13.6 17,4 19.4 24.5 

8 I. Agriculwra: general y herbívoros 7,8 1.3 1.9 3.0 4.5 5.7 7.5 9,8 13.0 15.6 17,6 16,5 

82. Otros cultivos-ganados 5.2 0.5 2.8 4. 1 5.7 7.0 9.7 11.7 17.8 25.8 27,0 39.6 

Fuente: !NE. Censo Agrario de Espolia 1982 , T. VI. Resultados por Comunidades A111ó110111as, según Orientación Técnico- Económica (OTEJ MBA : Margen Brwo en Unidades 
de Dimensión Económica (UDE ). 1 UDE = 100.000 pis. 

* Todas las explotac iones de Cast illa y León ti enen un Margen Bruto de 940.000 pts. por Unidad de Trabajo en 1982. 
Elaboración propia. 
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Todas las A. ll . Cul1iv. C. lloni.- D. Viti- E. Fru1a') F. G. Herbív. 11.Graní- l. Mixtas 
cxplotac. Cerca le' Agrícola' cultura cultura otro.-.. C. Pcnn. Leche (sin kchc) voros (Agr.+Gan.) 

Luxemburgo 13.9 13.3 15.5 12.7 12.8 
Holanda 22.8 19.6 19...l 2 1.3 26.3 17.3 27.9 16.6 
Portugal 3.0 6.2 2.5 1.9 3.4 3.5 .u 2.6 11.4 2.5 
Reino nido 14.7 17. 1 14.9 18.2 6.9 17.2 10.7 23. 1 7.2 

Fue nte: RIC/\. Raport 1987. Situac ió n Económica des Explotat ion' AgricoJc, dai1' la CEE. CECA-CEE-CEE/\. Bruxe la'
Luxemburgo. llJX8. La Si1uaci6n de la Agricullura en la Comunidad. Informe 1988. Bru...,cla .... -Luxemburgo. 1989. 

Los rc..,ullado..., de meno' de die; cxplowcionc' no :-.e recogen pero figuran en lo.., totale.-... 
La Dimensión Económica c,t(¡ ex¡>rc,ada en UDE (Unidadc' de Dimcn,ión Económica). 1 UDE = 1100 ECUS tic Margen 

llru10 Standard de ., 1982". 'egún Deci,ión 85/377/CEE de la Comi,ión de 7 de Junio de 1985. DO/C 191 . 29-7- 1986. 
Lo' dato' de renta (VA E/UT/\) 'e cxprc"m en miles de ECUS y los 1ip<h de convers ión del ECU en moneda nacional son 

lo' 'iguicn1es: 1 ECU = 44.75 llRF (Bélgica):= 8.00 DKR (Dinamarca);= 2. 19 DM (A lemania):= 105.74 DR (Grec ia):= 129.2 
PTA (E,palia); = 6.795 FF (Francia); =0.7 152 IRL ( Irlanda); = 1 .447.989 LIT ( Italia): = 44.7506 LFR (Luxemburgo):= 2.4857 
l IFL (l lolanda); = 1 J0.25 ESC (Pnrtug:d ); = 0.5919 UKL (Reino Unido). 

: Da10 no di ... ponible o no rcprc ... cnta1ivo. 
• Seg.Lín la Red Con1ablc Agrnria acional (MAPA. Re~ullado~ Emprc...,arialc..., 1985. T . 111). La rcnia agraria e..., ele 8.8 mile!) 

de ECUS al 1ipo de cambio rc;,,,crlado. En c ... 1;.1 publicación. la..., cla"c' de Dimcn!-.ión Económica no coinc:idcn con la' ruenle!\ 
u1iliL.¡1cJa,. 

•• CEE 'in Espalia. para la, c lase' de UDE. 
*** CEE ~in España y Portugal. parn las cla!'tcs de UDE. 
Nota : Lo:-. datos se refieren a cxplo1acione!\ en el campo ele obscrvat:ión de la RICA: 3.069.408 cxplotacionc~ corncrcialc!\ 

en CEE- \ O. inferior a las 6.359.000 cxplotacionc' toiale,. Puede consul tar'e e l /\nexo Me1odo lógico de la Fuente RICA. Rappo rt 
1987. P:íg,. 144 y '"· 

Elaboraci6n propia 

El Cuadro 7 presenta los fac tore básicos de la agricultura de la CEE referidos 
a la dimensión económica de las explotaciones: Número de Explotaciones, Unida
des de Dimensión Económica (Margen Bruto), Producción Total, Consumos 
Intermedios, Capital Total y Valor Añadido Neto. 

CUADRO 7. Resultados Económicos del Sistema RICA 1985/86, según dimensión 
económica de las explotac iones. 

Todas Clase~ de Dimensión Económica ( DE) 

Concep10 CEE= 100 O-.+ 4-8 8-16 16-40 40- 100 100 y nuís 

N" de Explotac iones 100 16 .2 18,6 2 1.6 28,2 12.6 2, 1 

Margen Bruto 100 2,3 4,7 11 ,0 32,7 32.6 16,6 

Producción T otal 100 2,9 4.9 10,9 33,3 33.3 14,7 

Consumos Intermedios 100 1.9 3.5 10.2 33,9 35. 1 15 .5 

Capital Total 100 4.8 8,0 14,3 32,8 28,0 12, 1 

Valor Añad ido eto 100 4.7 7 .5 11 .9 31.5 30.9 13,6 

UTA/ Explotación 100 1,4 1,53 1.6 i,75 2.26 5,16 

Fuente. RIC/\. Rapport 1987. 
* Sin incluir E!-ipaña. 
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Como puede observarse, e l 34,8% de explotaciones tiene menos de 8 UDE de 
dimensión7

, suponen sólo el 7,8% de la Producción Total, e l 12,2% del Valor 
Añadido Neto Agrario y el 12,8% del Capital Total. Frente a estos resultados e l 
2, 1 o/o de mayores exp lotac iones contabilizan el 13,6% del V ANE. Según la fuente 
citada, a lo largo de los últimos años se observa un lento desplazamiento de recur o 
hacia las mayores dimensiones correspondiente a la tendencia de intensificación y 
concentración del sector agrícola. No obstante, el mayorequilibrio parece encontrarse 
en el estrato 16-40 UDE. Las menores dimensiones obtienen, con relativamente 
menos participación en los consumos intermedios, mayor V ANE; un resultado 
proveniente del uso más intensivo del trabajo y eficiente de estos inputs. Por el 
contrario, las mayores dimensiones, desde 16 UDE en adelante, utilizan relativa
mente más capital que lo que captan de V ANE. 

El factor dimensión, desde el punto de vista de rentas generadas exclusivamente 
de la actividad agraria, es el determinante básico del nivel alcanzado de remunera
ción del trabajo realmente utilizado en la explotac ión. No obstante, y este es e l 
e lemento de "espec ifidad" del sector, estas mayores dimensiones no necesariamen
te conllevan un elevado número de unidades de trabajo, dada las condiciones en 
que se desenvuelve el proceso productivo agrario. 

V. COMPONENTES DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN 
AGRICULTURA 

Si el fac tor tamaño determina fuertemente el nivel de resultados alcanzados por 
la explotac ión, e l factor tecnológico se revela primord ial en el proceso8

. Como 
consecuencia del peculiar incremento de productiv idad en agricultura, la genera
c ión del cambio técnico es inherentemente una cuestión pública exógena a los 
recursos internos del sector agrario9 . Desde una perspectiva microeconómica la 
dirección de ese cambi o técnico en cuanto a su difusión y adopción puede 
considerarse endógeno al sistema económico y al conjunto de sus relac iones 
estructurales . Y. Hayami y V. W. Ruttan, a lo largo de sus trabajos sobre cambio 
técnico y desarro llo agrícola, manejan la hipótesis de "cambio técnico inducido". 

(7) Para dar una orien1ación de Ja magni1ud en peselas de los umbrales de dimensión, 8 UDES equi valen a 1. 136.960 pis. 
de J 985, para un tipo de cambio de 129,2 plS/ECU y 1 UDE ~ l. 100 ECUS de Margen Bruto S1andard. 

(8) Una estrategia adecuada de investi gación y desaJTollo debería basarse en programas mucho más fuertes de los ex isten1es 
en investigac ión agrícola específica local, di señada para obtener informac ión sobre qué agricultores pueden idear, complementar 
y manejar sistemas y mercados en cada situación específica, socieconómica, climática y edáfica de la región. Esta es una 
inves1igación de tipo adaptativo, que requeriría un extenso y bien equipado sistema de apoyo en 1iempo muy corto. 

(9) Es és1a una de las características espec íficas del sector agrario considerado globa lmenle y constiluye una de las 
componentes del modelo Schu l1 z, sobre el que las polí1icas actuales suelen basar su inlervención para el reajuste. Los olros 
componemes del modelo son: altos costes fijos que inci tan a la sobreproducc ión; estructura compet iti va en oferta que incremenia 
las diferencias intra sector e inmovi l idad de recursos que restringe Ja respuesta de los agricultores. 
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En esta hipótesis, la di rección de l cambio técnico e con idera como una respue ta 

a la dotación y precios re lativos de recursos; de modo que cada pa ís "induce" e l 

cambio técnico que necesita en función de estos dos elemento : dotación y precios. 

En comparaciones internac ionales es posible encontrar tasas de crecimiento de l 

producto agrícola muy parecidas en el tiempo, pero la forma de conseguirla puede 

ser muy d iferente. Según la hipóte i manejada, cuanto más limitante es un recur o 

mayores cambios técnicos se producen con e l fin de ahon-arlo. Así, la dotac ión y 

precio inducirán no sólo a las empresas suministradoras de inputs y administra

dore a concentrarse en innovaciones que economicen los factores más limi tantes 

y por e llo más caros, s ino a los propios agricultores a adoptar aque llas técnicas que 

incrementen la productividad de las mi mas. Ello s ignifica que la tecnología debe 

desarrollarse con el objeto de fac ilitar la sustituc ión de los factores re lativamente 

escaso (caros) por los re lativamente abundante (baratos). 

De fo rma esquemática puede considerar e que los componentes básicos de los 

ajuste estructurales de la agricul tura son la superfic ie por trabajador SIL y la 

productividad de la tie rra Y /S; que determinan la productividad de l trabajo según 

la ecuación: 
Y/L =SIL . Y/S 
Dado el peculiar incremento de productividad en agricultura - bio logía de los 

proce os- e considera que ambo componente on independientes; pue a dife

renc ia de otras actividades donde las máquina permiten aumentar la escala de 

operaciones y aumentar e l rendimiento, en agricul tura los rendimientos fís icos no 

se ligan a la mecanización. Por ejemplo, una ordeñadora mecánica puede ordeñar 

más vacas por unidad de tiempo, pero no aumenta ignificativamenteel rendimiento 

del animal. 
Con e l nivel tecnológico actual, permanece la cuestión de en qué medida se es 

capaz de sustituir la "limitacionalidad" que supone la no reproducibilidad de la 

tierra. El nivel a que se encuentre cada tecnología respecto a la sustitución es 

importante, por cuanto de él dependen la posibilidades de cambio tecno lógico. 

Mientras las condiciones socioculturales y/o e l nivel técnico no modifiquen la 

situación, el esquema bás ico presentado puede considerarse válido. Una síntesis de 

e te fenómeno se encuentra en LL. Argemí. 
La ecuación identifica y asocia dos categoría de cambio técnico. Tecnología 

mecánica, asociada a S/L, sustitutiva de trabajo, que permite cultivar mayor 

uperficie. Tecnología biológica, asociada a L/S, sustitutiva de tierra, que permite 
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aumentar e l rendimiento fís ico. Según este esquema, la potencia mecánica y la 
tierra serían complementari as; y los fe rtilizantes, fitosanitarios, etc ., lo serían con 
la tecnología bio lóg ica. Ello supone cierto grado de independencia entre mecani
zac ión e input bio lógico. 

El G ráfico 1 representa una aprox imación a la evoluc ión de estas variables 
e tructu ra les a través de tractores por 100 Has. de Superfic ie Agraria Ut il (SA U), 
consumo de abonos NPK por Ha. de SA U y re lac ión entre ambos desde 1976 a 1986 
para Zamora, Castilla-León y España. Se presentan también los tractores y e l 
consumo de abonos para los países de la CEE. El Anexo V .1 recoge e l consumo de 
abonos, números de tractores y Superficie Agraria Util para Zamora, Castilla y 
León y España en e l período 1977-1 986. 

Los tractores por 100 Ha. de SAU aumentan regul armente a lo largo de l período. 
Zamora parte de ni ve les inferi ores a l conjunto nac iona l y reg ional y mantiene las 
dife renc ias a lo largo de l decenio considerado. Todos los países de la Comunidad, 
excepto Portugal, se s itúan por enc ima de los niveles nac iona l, regional y prov in
c ial. Respecto al consumo de abonos, también Zamora parte de niveles infe riores, 
y mantiene aproximadamente constante el consumo a lo largo de l período. Tan sólo 
a partir de 1982 se observa una tendencia paulatina de aumento, s i bien e l consumo 
de abonos en 1987 es inferi or a l de 1986-26.043 Tm. frente a 26 .313 T m. 
As imismo, todos los países de la comunidad consumen mayores cantidades por Ha 
de SA U. La tercera fi gura de l Gráfico 1, no hace sino confi rmar la escasa re lac ión 
ex istente entre consumo de abonos y mecanización. Como consecuencia de la 
aplicac ión de la tecnolog ía mecánica, la vari able S/L ha pasado de 14 hectáreas de 
SAU por activo agrario en 1977 a 25 en 1985; un incremento parec ido al de Castill a
León - 17 y 27- y superior a l de España - 10 y 14, respectivamente-. 

El esq uema utili zado de medidas de productiv idad parc ial, que sirve para 
establecer comparac iones de product ividad de l trabajo agrícola e ilustrar la secuen
c ia de innovaciones entre pa íses, puede aplicarse al nive l de explotación agrari a. A 
este nive l, e l posic ionamiento de los recursos y los precios sombra o imputados 
juegan un parecido pape l al de l nive l agregado. Si la tierra, por ejemplo, es e l fac tor 
re lativamente escaso-respecto a la mano de obra- se convierte en complementario 
de l negocio agrario y e l agricultor le "asignará" un sobre prec io por su escasez 
re lativa. Se establece una re lac ión dual entre pos ic ión re lati va de recursos o 
estructura producti va y adaptac ión tecnológica; dando lugar a acc iones de los 
agricultores y rentabilidades, heterogéneas. 

La respues ta de l agricultor dependerá de su dotac ión de recursos. La evidencia 
muestra que son las mayores di sminuc iones los de mejor adaptac ión y reajuste. No 
obstante, e l juego de la tecnología biológ ica incorporada a través de inputs 
di visibles gestionados día a d ía, puede llevar a una mayor efi c ienci a re lativa de 
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unidades de tipo familiar, de modo que favorezcan una distribución unimodal de 

tamaños de explotación, al aprovechar las ventajas estructurales derivadas de su 

dotación de recursos. 

La simbiosis entre estructura productiva y adaptación tecnológica llevará al 

gestor-operador agrario a adoptar técnicas que eleven la productividad de su 

recurso más limitante. Pero la adopción, que lleva inevitablemente apareja una 

sustitución de recursos, se encuentra restringida por la naturaleza del trabajo y la 

tierra como factores casi fijos de producción. Una técnica no será introducida si su 

adopción ex ige la enajenación de un recurso que tiene un bajo valor -o coste de 

oportunidad-fuera de la agricultura; es decir, s i su precio en la actividad agrícola 

es mayor que el del mercado de segunda mano. Las políticas agrarias , en el contexto 

de este esquema, deben tender elevar el valor de los recursos agrarios por encima 

de sus ingresos netos agrarios. 
En la típica agricultura familiar de la Europa Occidental , suelen coincidir los 

agricultores más viejos, las explotaciones más pequeñas, menores nive les educa

tivos, menores rentas. El coste de oportunidad de trabajo es en consecuencia e l más 

bajo, que a su vez se inserta en regiones con rentas bajas, de modo que las rentas 

agrarias son todavía más bajas en zonas menos de arroll adas, ce1Tando el "círculo 

vicioso del subdesarrollo''. 
El problema de la renta agraria recae de una manera general en aquellos factores 

que dificultan el movimiento de los recursos desde la agricultura a otras activida

des. Pero es preciso di stinguir entre la remuneración a los recursos y el nivel de renta 

obtenida. Es posible que los recursos involucrados en la actividad agraria se 

remuneren según su coste de oportunidad, de modo que los recursos sean utilizados 

eficientemente en su actividad presente pero su coste sea bajo. 

VI. RELACIONES ENTRE SUPERFICIE POR TRABAJADOR Y 
POTENCIA MECANICA 

En orden a confirmar el esquema básico surgido de la hipótesis de cambio 

técnico inducido, a nivel de explotación agraria condicionada a su tamaño, hemos 

utilizado la di stribución de explotaciones por tamaño del Censo Agrario de 1982 10
• 

Esta Fuente Censal permite cuantificar, para las eis comarcas zamoranas, las 

variables del esquema: Superficie Agraria Util SAU, Potencia Mecánica HP, 
Unidades de Trabajo Año UTA , Superficie Labrada SL., Superficie Regable SR. 

( 10) El Censo Agrario a nivel comarca l no ofrece la po1encia mecá nica de la maquinaria. sino sólo su número referido a 

tractores, motocultores, motoazadas, motofresadoras. motosegadoras y cosechadoras. Para estimar la potencia mecánica hemos 

u1ili zado los Censos de Maquinaria del MAPA. Según es1a fuente se han considerado las siguientes potencias medias: tractores 

59 l-IP, cosechadoras 96,7 HP. motocuhores, etc. 15 l-IP. 
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Para todas e llas la información proviene del Cen o, excepto la Potenc ia Mecáni

ca. 
Para conocer e l g rado en que las variaciones de superficie por trabajador en 

e tratos de dimensión y comarcas son expl icadas por variaciones en la potencia 

mecánica por unidad de trabajo, se ha estimado una regresión mínimo cuadrática 

entre esta · variables. Los resultados son los s iguientes: 

Log (SAU/UTA) = -0,52 1 + 1, 162 Log (HP/UTA) -2.53 1 Log (SL/SAU) R2 F n 

"t" ( 15,75) (- 8,41) 0,86 132 45 

donde SL/SAU, representa la Superficie Labrada respecto a la Superficie 

Agraria Util y se interpreta como una med ida que intenta corregir las diferencias 

en e l uso de la tierra. La forma de ecuación propuesta - doblemente logarítmica

explica e l 86,3% de las variac iones en la Superficie Agraria por Un idad de Trabajo, 

y los coefic ientes de Potencia Mecánica y de Supe1ficie Labrada son altamente 

significativos, dado e l estadístico "t" , entre paréntes is. Los signos de los coefic ien

tes de HP/UT A y SL/SA U son los esperados; e decir, un aumento de la Potenc ia 

Mecánica por unidad de trabajo de un l %, supone que la superficie agraria útil por 

unidad de trabajo aumenta un l , 16 %; y a medida que aumenta la intens ificación 

en e l uso de la tierra ( 1 %), medida por SL/SAU, la variable SAU/UTA disminuye 

un 2,53%, tal como predice la hipótesis de "cambio técnico inducido" . Desafortu

nadamente, e l Censo Agrario de 1982 no recoge e l consumo de fertilizantes, por lo 

que su relación con la productividad de la tierra no puede contrastarse11 • El Cuadro 

8 recoge los datos de l aná li is. 

El ajuste de la ecuación ( l ) resulta el mejor posible con la informac ión 

disponible, ya que s i se utiliza como indicador de uso de la tierra la Superficie 

Regable SR en vez de la Superficie Labrada, el ajuste es netamente inferior al 

alcanzado. Se han utilizado 45 observaciones, dado que los estratos de 100 a 200 

Ha. de Sanabria y Aliste y el de 200 y más Ha. de Aliste carecen de alguna de las 

variables utilizadas. 

VII. SUPERFICIE LABRADA Y NUMERO DE TRACTORES SEGUN 

TAMAÑO 

Las re laciones establecidas en e l apartado anterior no pueden cuantificarse en 

e l tiempo, al no ofrecer el Censo Agrario de 1972 e l número de unidade de trabajo 

( 11 ) A lgunos estudios para Lonas rcprc:-icntativas de CaMilla y León muc ... 1r:m que el consumo de fertíliLantes por hectárea 

pucdedifcrirsignificativamcntecn pcqucria:-i y grandes explotaciones: y que por el contrario. la intensificación ocurre por prácticas 

culturalc:-i mfü. intensivas. rotaciones de menor periodo y mayor uso intcn~ivo de 1rabajo. A. Prieto y mro.\· ... ( 1981 ). 



CUADRO 8. Relaciones estructurales según tamaño de las explotaciones. Comarcas de Zamora 1982. 

Sanabria Benavente y Aliste Campo-Pan Sayago Duero Bajo 
Tamaño Los Vall es 

Ha. 

Superficie Agraria Util /Un idacles de Trabajo Año 

0. 1- 1 1,62 2.35 1,18 1.53 2,39 
1-5 3.68 5.05 5,7 1 6,67 5,08 
5- 10 5, 18 7.35 7,30 13,70 7.75 
10-20 7.41 10.42 10, 10 22,73 11 , 11 
20-50 10,42 16,95 17,24 37,04 19,23 
50- 100 11 , 11 37.04 38,46 62,50 40,00 
100-200 9.09 32.26 200.00 83 .33 52,63 
200 84,48 58,82 58,82 100,00 83,33 
TODAS 9.23 12.87 14.46 35 .78 24.23 

Tam año S upe rficie Labrada/S uperficie Agrari a Util 

0. 1-1 0.8 1 0.98 0,85 0,98 
1-5 0,46 0,98 0,8 1 0,97 
5- 10 0.58 0,99 0,83 0.99 
10-20 0.67 0,99 0.86 0.99 
20-50 0,75 0,99 0,87 0,99 
50- 100 0.38 0,95 0,90 0,97 
100-200 - 0.77 0,88 0,94 
200 0, 12 0,54 0, 13 0,84 
TODAS 0.36 0.93 0.70 0.97 

Fuente: Censo Agrario de Espafia 1982. 
Nota: Los datos se presentan reDondeados a dos o tres decimales. 
Elaboración propia. 

0.95 
0,88 
0.84 
0.82 
0,8 1 
0,73 
0,55 
0,27 
0.61 

2,73 
10,00 
13.70 
17.24 
27 ,03 
45 ,46 
55.56 
52,63 
28.72 

0,97 
0,99 
0.99 
0,99 
0,99 
0.98 
0,96 
0,88 
0.97 

Zamora Sanabria Benavente y Ali ste Campo-Pan Sayago Duero Bajo Zamora 
Los Valles 

Po1encia Mecánica/U nidades de Trabajo Año 

1,97 6,85 4,56 4,35 9.1 8 4, 11 0 10,85 7,57 
5,52 2,92 9,87 3,79 18,43 6,070 18, 14 9,20 
8, 15 5,77 19,29 6.84 25.70 10,430 30.67 14.62 

12.00 12,39 29.35 13,95 40,92 11,510 4 1,70 23 ,32 
22,97 21,14 45 ,22 30,00 66,08 22,300 54.20 43 ,40 
49.40 16,97 69,05 57.44 79.80 39,900 62,34 65 ,12 
58,44 - 28 ,35 172.00 86.43 4 1,970 70,35 62.23 
62,67 0,28 26,34 5,9 1 85 ,03 18,200 44,03 2 1,73 
20.22 0.75 29.62 16.98 54.00 19,340 48.53 29.84 

S upe rfic ie Regab le/S upe rficie Agraria Util 

0,97 0,38 0.44 0,40 0.47 0, 116 0,48 0,43 
0,86 0,33 0,34 0,06 0,23 0,024 0,27 0,25 
0,89 0,21 0.27 0,03 0, 15 0,0 12 0,25 0. 17 
0,92 0, 12 0.25 0.03 0.09 0,007 0,22 0, 12 
0,94 0,07 0,20 0,02 0,07 0,003 0,16 0,09 
0,94 0,08 0,15 0,02 0.05 0,004 0.10 0,07 
0,88 - 0. 14 - 0,07 0,003 0,12 0,09 
0,39 0, 19 0,15 0,03 0,07 0,008 0,13 0,08 
0.84 0.1 8 0.22 0,03 0,07 0,006 0.15 0.1 0 
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componente superficie/trabajo. En agriculturas de tipo familiar, los mejores ajustes 
de l trabajo dependen de la cantidad de tierra di sponible. Así, un incremento de la 
superfic ie por trabajador, como consecuenc ia de la caída de l prec io re lati vo de l 
capita l mecánico, só lo llevará a ajustes benefic iosos si se incrementa e l tamaño 
fís ico de la explotación y/o se reducen sus unidades de trabajo. Para cada tipo de 
agricul tura e l punto crít ico o umbral de mejores ajustes, se s ituará en aque ll as 
dimensiones en que e l agricultor se plantea recurrir a una unidad más de trabajo de 
fuera de la explotac ión; es dec ir, va lora e l trabajo según coste de oportunidad 
externo a la explotación. La ev idenc ia muestra que este umbral se encuentra en muy 
pocas unidades de trabajo. 

E l aná lisis de la d istribuc ión de explotac iones según dimensión fís ica se rea li za 
a nivel provinc ial y comarcal, con e l fin de recoger e l efecto de la loca lizac ión 
geográfica y el tipo de agricultu ra hac ia una dimensión determinada. 

El Cuadro 9 presenta para Zamora la distribuc ión y evoluc ión de l número de 
explotac iones y superfic ie censada por tamaño de ex plotac ión y los años 1962, 
1972 y 1982. Muestra la típica di sminuc ión de explotaciones y superfic ie de 
dimensiones pequeñas -conside rados aquí de O, 1 Ha. a 30 Ha., e l aumento de 
intermed ias (30-200 Ha.) y e l aumento de 1962 a 1972 de grande (200 y más Ha.). 
Las variac iones de 1972 a 1982 son muy equilib radas en los tres grupos conside
rados: - 18% pequeñas; + 18,8 % intermedi as; -2 1,7% grandes. Este comporta
miento ha orig inado una fuerte tendenci a hac ia la polari zac ión de ex plotac iones 
en d imensiones intermedias para e l periodo 1972-1 982. Estas explotac iones 
tienen mayor aumento en e l segundo decenio que en e l primero: + 18,8 frente a 
+1 4,8%. 

La evolución de la superficie censada también resulta parecida a la de explota
c iones . De 1972 a 1982 en las ex plotac iones intermedias aumenta un 17,8% , 
mientras en e l grupo de pequeñas y grandes di sminuye un 14,1 % y 13,5%, 
respecti vamente. Esta mayor dinámica de l grupo intermedio no hace s ino corrobo
rar la tendencia hac ia una distribuc ión unimodal, consecuenc ia de un mejor ajuste
reajuste de recursos. 

No obstante las profundas transformaciones estructurales asociadas a estas 
tendenc ias, no han podido contrarestar la defi c iente situac ión de partida. Todavía 
en 1982, e l 83,9% de las explotac iones tiene menos de 30 Ha. y captan e l 32,7% de 
la superficie censada. Si utilizamos la Superfic ie Agraria Util SAU ,como indicador 
más real de uso agrario -al excluir las extensiones de terrenos forestal es mayori
tariamente manejados por entidades públicas y comunales-, las explotaciones 
pequeñas pasan de tener e l 50,5% de SAU en 1972 a 40,7% en 1982; mientras que 
las intermedias aumentan la SAU de l 35,4% al 42,7% y las grandes só lo lo hacen 
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del 14,1 % al 16,6%; es decir, se refuerza la mayor dinámica de las explotaciones 

intermedias(121 • 

El hecho de que las explotaciones intermedias del conjunto provincial sean las 

más dinámicas, superada en parte la crisis de la agricultura tradicional , significa que 

la posibilidad de intensificar se plantea como mecanismo de adaptación a 

insuficiencias de tierra por unidad de trabajo<131 . Algunos estudios de tipo mi

croeconómico para comarcas de Castilla-León, ponen de manifiesto la posibil idad 

de adaptación de la agricu ltura familiar a través de la intensificación<14l . Con ella

el regadío es un elemento determinante-el trabajo puede alcanzar cotas de eficacia 

parecidas a las de las explotaciones mayores y menos intens ivas. Si el descenso de 

la fuerza de trabajo es la resultante de la dinámica estructural agraria, traduciéndose 

en un aumento de la superfic ie por trabajador, el proceso de intensificación en el 

uso de la tierra es una respuesta a la escasez de la misma por unidad de trabajo. 

E l contexto comarcal de distribución de explotaciones y superficie censada por 

tamaños, pone de manifiesto también una tendencia hacia la polarización en un 

tamaño determinado, si bien menos marcada que para Zamora. La provincia, en la 

clasificación de tamaños del nivel comarcal, incrementa sus explotaciones -y 

también su superficie censada y agraria útil- en las dimensiones de 20 a 200 Has . 

No obstante es preciso destacar que las explotaciones menores de l Ha. sólo 

descienden un 3,8% y su superficie 1,7%. Un fuerte proceso de sustitución de tie1rn 

se inicia en esta dimensión. Benavente y los Valles, Aliste y Duero Bajo presentan 

ya una evolución positiva en las explotaciones y su superficie, de menor dimensión. 

Estas tres comarcas presentan además evoluciones positivas en explotaciones 

intermedias. 

Las explotaciones de Sanabria, Campos Pan y Sayago, presentan una distribu

ción con tendencia hacia una dimensión determinada. En Sayago y Campos-Pan se 

centra en explotaciones de 50 a 200 Has.; mientras que Sanabria prácticamente 

tiene un descenso de explotaciones y superficie en todos los estratos. La dimensión 

de 20 a 50 Ha. de esta comarca aumenta tan só lo un 1,2% y 1,8% sus explotaciones 

y superficie censada respectivamente. 

( 12) El mayor dinamismo de las explotaciones intermedias produce una reducc ión de la concen tración de la superficie 

censada; reducción que se acen túa a medida que las categorías de superfi cie se hacen 111;.ís específicas (superficie agrar ia útil , 

labrada. herb:kcos, etc.). El coeficiente de conce111rac ión de Gini para la ' uperfi cie cc1N1da era de 0.703 en 1962. 0.687 en 1972 

y 0.678 en 1982. 

( 13) Una media directa de la relación invcr~a en tre intensidad de u<,o de la tierra y el tamaño para las provincia~ de Castilla 

y León puede verse en: Pe1jil Eco11ómico de Ca.Hilla-Leá11 ( 1981 ). No ob,tantc Zamora pre~entaba un insignifica 111e cambio de 

1962 a 1972 y >e si tuaba en un índice de intensidad ele 1.26 fren te a 1.40 de Espa1ia y 1.23 de Castilla -León para 1972. 

Dc..,afonunadamente e~ 1 e índice no puede calcular::.e para 1982. 

( 1-t) L Jimé11e:: A. Prieto y ntros ( 1986). En e~ t c trabajo ..,e pone de manifie~to Ja posibilidad de conseguir la máxima 

eficiencia del fac1or trabajo a través de la in1en:-. ificación. con dimcn:-.ionc ... pequeila~ del factor tierra 



CUADRO 9. Distribución y Evolución de las Explotaciones y Superficie de Zamora por tamaño de explotacion. 

AÑO 1962 1972 1982 Tasa de Variac ión Intercensal 
1972/ 1962 1982/1972 1982/ 1962 

Tamaño de las E S. censada E SAU S.censada E SA U S. censada E S. censada E S. censada E S. censada 
Explo1ac iones % % % % % % 

0. 1 -5.0 Ha 40.0 4,5 26.5 3,9 2,8 25 ,1 2,8 2.4 -5 1,9 -36.6 - 18,6 - 17,9 -60,8 -47,9 
5,0 - 10,0 Ha 2 1.8 9, 1 24.2 10,1 7.2 21 ,1 6.8 5.7 - 18,8 - 19.8 -24,9 -25,3 -39,0 -40. 1 

10,0 - 20,0 Ha 22. 1 17.9 26.9 2 1,4 15.4 25 ,9 13.0 13.9 - 10,8 - 12.1 - 17.0 - 15.6 -25,9 -25.8 
20,0 - 30,0 Ha 8.2 11,4 l0,5 15 , 1 10 ,3 11 ,8 14,0 10,7 -5 ,8 -6.7 -3,5 -3,0 -9, 1 -9,5 

Suma (0 , 1 - 30 Ha) 92.5 42,9 88, J 50,5 35,7 83.9 40,7 32.7 -30.2 - 14.9 - 18,0 - 14.1 -42.8 -26,8 

30.0 - 50.0 Ha 4.5 9.6 6.4 15.2 9,9 8.9 12,7 12.6 +5,2 +5.6 + 17.2 + 19.4 +23.4 +26.2 
SO.O - 100.0 Ha 1.9 7.0 3.2 13,2 8.9 4.8 17.0 11.9 + 27.3 +28.4 +26.2 +26.3 +60.7 +62.3 

100,0 - 200.0 Ha 0.5 3.8 1,0 7.0 5.8 1.2 8,0 6,3 +55, 1 +55.7 +55 .7 + 1,7 +63.0 +58,3 

Suma (30 - 200 Ha) 6,9 20,4 10.6 35.5 24,6 14 .9 42 ,7 30,8 + 14,8 +22.8 + 18,8 + 17.8 +36,4 +44.6 

200,0 - 500,0 Ha 0,3 4,5 0 ,7 5,5 8,4 0 ,6 6,8 +90, 1 +88 ,0 -23 ,5 -24,2 +45 ,4 +42,0 
500.0 - 1 .000,0 Ha 0. 1 6.2 0 ,4 3,4 10,7 0.3 7,5 +72,9 +75 ,7 -33,3 -33,9 +15 ,3 + 16,1 
1.000 y más 0.2 25 ,9 0 ,2 5.2 20,6 0 ,3 22,2 +2,1 - 18.8 +1 ,0 + 1,5 +3 ,2 - 17,8 

Suma (200 y más) 0,6 36,7 1,3 14, 1 39,7 l ,2 16,6 36,5 +59,5 + 10,3 -2 1,7 -1 3,5 +24,9 -4,6 

En porcentaje 100 100 100 100 100 100 -

TOTAL con ti erras 54.724 950.004 40.1 73 - 969.567 34.54 1 9 1 1.284 - -26,6 +2,1 -14,0 -6,0 -36,9 -4,1 

Explotac iones sin ti erras 3.8 17 - 870 - - 722 - - -77,2 - - 17,0 - - 18, J -

Fuenle: Censo Agrario 1962. 1972. 1982. lns1i1u10 Nacional de Es1adística. 
Elaboración propia . 
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La Figura 2 se refiere a los ocho estratos de dimensión de explotaciones según 
superficie censada, contemplados para las comarcas agrarias por el Censo Agrario 
de 1982. La información de 1972 ha s ido adaptada a esta estratificación(15

l , Las ocho 
dimensiones consideradas son las siguientes: 

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN SUPERFICIE CENSADA HA . 

;::: 0,1 ::; 
;::: 1 ::; 5 
;::: 5 ::; 10 
;::: 10 ::; 20 
;::: 20 ::; 50 
;::: 50 ::; 100 
;::: 100 ::; 200 
;::: 200 

EL eje de abscisas de la Figura 2 representa el tamaño en escala logarítmica. En 
el Anexo Vlll . 1, se presenta la distribución y evolución de explotaciones y 
superficie por tamafio para Zamora y las comarcas agrarias. 
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Fi gura 2. Relac ión entre e l tamaño de la ex plo tac ión y cambi o en e l número de ex plo taciones de 

ese tamaño. ( 1982/ l 972)x 1 OO. Zamora. 

( 15) Agradecemos al Ministeri o de Agricultura Pesca y Alimen1ación habernos fa li ci taclo el Censo Agrari o ele l 972. a ni vel 
coman.::.t l. ya que no se encuentra publicado 
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CUADRO 1 O. Distribuc ión y evolución de las explotaciones de la Comunidad, Zamora 

y Castilla y León, según dimensión física de los rebaños por explotación, 1985. 

EXPLO I ACIO f:.S AGRICOl.i\S Y lAMA -,O MI DIO IEDIDO E t\ IMALES POR EXPLO'I ACION 

llECT1\REAS DE SUPl:RFICIE AG RARIA llTIL 1985 SAU/EXPLOTAC. 1985 

1-5 5-10 10-20 20-50 ~50 TOTAL 1975 1985 BOVINOS Vi\CAS CERDOS 

% 'k o/e o/e 'k (x 1.000) U~CllhR1\S 

CEE- 12 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

BÉLGICA 27.8 18.5 25,4 23.2 5.2 82,3 13.9 16,7 45.0 21.7 178.9 

(-2.5) (-3,4) (-3, 1) (-0. 1) (2,5) (-2. 1) 

D1 AMARCA 2,0 16.9 26,4 39.3 15.4 - 91.3 22.6 3 1.0 57.0 28,2 205.5 

(-32.6) (-5.6) (-4.8) (-2.3) (- 13.6) (-4,7) 

ALEMANIA 29,9 18.2 22,4 24.2 5.3 703.9 13.8 16.9 34,0 15. I 54.5 

(-5.2) (-3,0) (-2,8) (-0.9) (3,6) (-2,5) 

GRECIA 69.6 19.7 7.5 2.6 0.6 706.3 4,3 5.7 8.0 3.0 19,4 

(- 1.9) (-1.5) (2.6) (7.9) (23.5) (- 1,2) 

FRANCIA 18,6 12.5 19.8 32.6 16.5 974.5 24.3 29,2 40.0 19.8 66.2 

(-5.0) (-5.8) (-4,2) (- 1,6) ( 1.3) (-3.0) 

IRLANDA 16,0 15.8 29.0 30.4 8.9 220. I 22.3 22.7 33.0 19,9 140,0 

(0.8) (-0.4) (- 1,2) (0. 1) (-0.I) (-0.3) 

ITALIA 67,3 16,8 8.9 4.9 2. 1 189 1.8 7.5 8.0 18,0 9. 1 15.3 

(-2.0) (-2. 1) (-0.2) (0,2) (0.6) (1.8) - - - - -

LUXEMBURGO 18.9 10,0 13.0 33.6 14.4 4,0 22.3 3 1,5 67,0 30.7 38,6 

(-2,3) (-4.4) (-6.5) (-6,3) (4.6) (-3.2) 

HOLANDA 24.2 18,9 26.6 26.4 3.8 120,9 14.4 16.7 69.0 39.4 343.2 

(-1.2) (-4.6) (-2.9) (-0.7) (3.9) (-1.3) 

PORTUGAL 77,8 12,5 5.3 2,5 1.8 349.5 - 8.9 - - -

- - - - - - - - - - -

REINO NIDO 12,3 12,4 15.6 26.2 33.5 242.5 64.3 69.4 80.0 6 1.6 336,0 

(-0,3) (-0.6) (- 1. 1) (- 1.2) (O.O) (-0.5) 

ESPA -A 55.7 18.0 12.0 8.7 5.6 1524.0 - 15.3 JO.O 4.9 12.6 

( 1982) - - - - - - - - - - -

ZAMORA 22.8 2 1.8 26.9 2 1.4 7. 1 33.3 - 17.6 7.5 4.5 13, 1 

( 1982) 

SANABRIA 40,0 30,0 22,2 6.1 1.8 4,0 - 8.6 4,6 - 3,4 

BE AVENTE y 
LOS VALLES 25.4 25,8 29.7 16.5 2.7 7.8 - 11.2 5.7 - 13.9 

ALISTE 13.1 24.0 40.0 20.3 2.3 6. 1 - 14.4 5.0 - 5.8 

CAMPOS-PA, 19,4 17.3 22. I 22,7 13.5 7.0 - 25.2 11 .9 - 23.4 

SAYAGO 20.4 16.4 23.0 29, 1 10.7 3.4 - 24,5 11 .6 - 6,8 

D ERO BAJO 23. 1 16.2 19.J 28.5 12.9 5.0 - 24.1 11.8 - 22.9 

CASTILLA Y 
LEÓN 34, 1 18.4 18,5 17,8 11 . 1 2 11 .6 - 24.5 11 .8 5.0 16.6 

(1982) 

Fuenic: La si1uación de la agricullura en la Comunidad. lnfonne 1987. Comi,ión de las 'Comumdade' Europeas 

( 1988). Zamora.'"' cmnarca>. agrarias y Ca,ti lla-L~ón. Censo Agrario 1982 (INE). Entre paréntesis. 'k TA Y ( rasa Anual 

de Variación. 1985/1980). 
Elaboración propia 
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La situación de las explotaciones de Zamora y sus comarcas agrarias en relación 
a los paises de la C.E.E. presentan algunos paralelismos. En primer lugar, también 
las explotaciones de pequeña dimensión física de la Comunidad tienden a dismi
nuir. Todos los países presentan tasas anuales de variación negativas hasta 20 Ha. 
y positivas en las de 50 Ha. y más. El estrato de 20-50 Ha. marca las diferencias en 
el signo del cambio por países. Grecia, país mediterráneo, aumenta sus explotaciones 
a partir de las 20 Ha. Esta medite1rnneidad lleva aparejada el gran número de 
explotaciones dedimen iones pequeñas ( 1-5) Ha. Grecia, Italia, Portugal y E paña, 
uperan en gran medida el 50% de explotaciones en este grupo. En consecuencia, 

la superficie por explotación (SAU/Expl.) es reducida. 
No obstante, Zamora, E paña y Castilla-León, pre entan superficies medias 

acordes con los restantes paíse ; la diferencia estriba en la intensificación. Este es 
un hecho que puede indirectamente constatar e en base a la dimensión de los 
rebaños por explotación. Aquí, el número de cabezas es netamente inferior a casi 
todos los países de la comunidad; tan sólo los cerdos, en las comarcas de Campos
Pan y Duero Bajo presentan dimensiones superiores a la media provincial , regional, 
nacional, Italia y Grecia; pero se sitúan muy por debajo de los países fuertemente 
especializados como Dinamarca, Holanda y Reino Unido. Cuadro 10. 

IX. CLASIFICACION TIPOLOGICA SEGUN METODOLOGIA DE LA 
CEE 

Objetivos de la Clasificación: 
A lo largo de los capítulos anteriores se detecta la necesidad de disponer de una 

tipología de explotaciones agrarias con el fin de recoger, en una única magnitud 
o variable, la divergencias de localización geográfica, dimensión de explotación 
y prácticas culturales en el uso de la tierra. La principal dificultad de obtener este 
denominador común reside tanto en la elección de los elementos de su composi
ción como en la finalidad de la clasificación; a lo que se suma la información 
estadística disponible. Para abordar la problemática del sector agrario en la 
evolución de la economía y aplicación de la Política Agraria Comunitaria, la 
Comisión de las Comunidades Europeas, en su Decisión de 7 de abril de 1978-DO 
nº L 148, 5-6-1978- establece una Tipología Comunitaria de Explotaciones 
Agrícolas. 

Los objetivos de la Tipología son varios. Abarcan desde la presentación de 
resultados homogéneos para todos los Países Miembros, referidos a los encuestas 
periódicas de estructuras agrarias y los Resúmenes de Información Contable 
Agrícola, hasta la constitución de una base de dato , periodicamente actualizada, 
para la toma de decisiones en materia de poi ítica agraria. Por ejemplo, para la fijación 
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de precios en base a conjuntos de explotaciones con comportamientos económicos 

homogéneos. 

Para constituir esta base homogénea, se considera que el comportamiento 

económico de una explotación se encuentra determinado por la naturaleza de las 

producciones que practica, Orientación de la Producción; de su estructura, repre

sentada por su Dimensión Económica y de su Locali:ación Geográfica, signifi

cativa hasta el nivel II de Unidades TerTitoriales Estadísticas (NUTS). 

La variable o magnitud que se considera como denominador común de los tres 

componentes de la tipología (orientación, dimensión, localización), es el Margen 

Bruto. Aunque no e tá exento de críticas, es este un criterio, que en agriculturas de 

tipo familiar, puede servir de base para medir compotamientos económicos. Por 

ejemplo, puede utilizarse para obtener rentabilidades brutas de explotación, siempre 

que la inflacción se mantenga a niveles moderados. Se define como la diferencia 

entre el "valor estándar de la producción y el importe estándar de determinados costes 

específicos". Es decir, es posible atribuir a cada actividad agraria, dentro de una 

explotación, ciertos costes variables o imputables al no poder repartirse el coste total. 

La ampliación de la Comunidad a España y Portugal , la realización periódica de 

encuestas de estructuras agrarias y las modificaciones que el paso del tiempo 

impone a las variables manejadas, ha llevado a la Comisión a modificar la 

Clasificación Tipológica y los Márgenes Brutos de 1978. Las nuevas Decisiones de 

la Comisión en esta materia se encuentran en la publicación: DO. nº L 220/1., 17-

8-1985, que recoge la tipología comunitaria de explotaciones agrarias y en la 

publicación DO. C 191 , 29-7-1986, que presenta los Márgenes Brutos Estandar 

(MBE) para las distintas especulaciones agrícolas y ganaderas de Jos distintos 

estados miembros. 

En la publicación C 191 citada, aparecen los Márgenes Brutos Estándar para las 

Comunidades Autónomas españolas. Ambos publicaciones han servido de base 

para la presentación de los resultados del Censo Agrario Español 1982 por 

Comunidades Autónomas (Tomo VI), consideradas a nivel estadístico por la 

Comunidad Europea, como unidades territoriales de nive l 11. Estos márgenes 

válidos para el trienio 1981-82-83, han s ido actualizados para el trienio 1983-84-

85 y publicados por el MAPA en un Boletín de Estadística de 7 de julio de 1987. 

X. APLICACION DE LA CLASIFICACION TIPOLOGICA A 

LA AGRICULTURA ZAMORANA 

Para aplicar la metodología de clasificación tipológica diseñada por la Comu

nidad a Ja agricultura zamorana, ha sido necesario realizar algunas adaptaciones, 

debido a la info1mación disponible y su peculiaridades. En primer lugar, el Censo 
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Agrario de 1982 a nivel de provincia presenta más desagregados los aprovecha
mientos agrícolas y ganaderos que el nivel comarcal. Ello nos ha llevado a una 
primera c lasificación tipológica de la provincia para después, agregando sus 
cultivos y ganados, proceder a la clasificación de las comarcas. Los retoques y 
adaptaciónes efectuadas aparecen a nivel provincial y comarcal en el Anexo X. l . 

Un aspecto importante para la clasificación tipológica recae en el tratamiento 
dado a la relación entre superficies pastables y ganados. Esta relación se establece 
a través del coeficiente R; que intenta reflejar la actividad ganadera y el pastoreo 
y sirve de criterio para modificar los Márgenes Brutos de cultivos y/o ganados. 
Dado que no ha sido posible la realización de trabajos para modificar este 
coefic iente R, hemos utilizado los criterios de déficit o exceso forrajero establecidos 
por el MAPA en la publicación de Margenes Brutos citada. Se considera que existe 
déficit forrajero Rd, si R > 2,97 y exi te exceso forrajero Rs , si R < l , 1 O. Estos 
niveles son los fijados para Castilla y León por el MAPA. En el Anexo X.2 aparece 
el tratamiento de casos especiales, para la clasificación, según el valor de R. Este 
se define como la relación entre e l Margen Bruto de los herbívoros y e l de la 

superficies forrajeras. 
Naturalmente, todo el procedimiento seguido constituye una aproximación al 

Margen Bruto de la agricultura zamorana; dado que no se utilizan los coeficientes 
de Margen Bruto para cada exp lotación individualmente. No obstante, es una 
adecuada aproximación que nos permite comparaciones con Castilla-León y 
España; y en cierta medida con algunos tipos de agricu ltura de la Comunidad 
Europea. Se han utilizado los Coeficientes de Margen Bruto de Castilla-León, 
media de los años 1981-82-83, publicados por el MAPA. El Margen Bruto del total 
de explotaciones de Zamora, se obtiene como suma del margen aportado por los 

cultivos y ganados en pesetas. Para cada tamaño de explotación según superficie 
censada, el Margen Bruto se obtiene por el mismo procedimiento anterior, aplicado 

a los cultivos y ganados ex istentes en ese tamaño. 
El procedimiento seguido, aunque no extenso de riesgos a efectos comparati

vos, permite analizar de manera más adecuada el impacto del tamaño en los 
indicadores de intensidad: Margen Bruto por Hectárea de Supe1j'icie Agraria Util 

MBA ISAU; Margen Bruto por Unidad de Trabajo MBA IUTA y Margen Bruto por 

Explotación MBA /Exp/ . 

XI. CLASIFICACION TIPOLOGICA DE LAS COMARCAS 
ZAMORANAS 

El Margen Bruto obtenido para el total de explotaciones del Censo Agrario de 
1982, es de 187.935.9 lO ECUS. Si se utiliza el tipo de conversión promedio de 
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107,56 Pts./ECU de 1982, e l Margen Bruto es de 20.2 14,39 mil lones de Pts. Si 
comparamos esta cantidad con las magnitudes económicas estimadas por el MAPA 
para Zamora, vemos que se s itúa entre la Producción Final y e l Valor Añadido 
Bruto de 1982. 

Producción Final 
Margen Bruto 
VABpm 

Millones de Pts. 
23.265,4 
20.214,39* 
13.009,8 

Fuente: Cuentas del Sccto Agrario (MAPA) 
* Estimación 

Esta s ituación parece razonable, por cuanto e l Margen Bruto es e l resultado de 
restar a la Producción Total c iertos costes específi cos, mientras que el V ABpm es 
e l resul tado de restar a la Producción Final los "gastos fuera de l sector". No 
obstante, los costes e pecíficos utilizados en la metodología comunitaria no 
constituyen todos los gastos de fuera de l secto r. o se inc luyen lo re lativos a la 
mano de obra, mecanización, edificios, carburantes, lubricantes y reparacione ; 
que sí se incluyen en los "gastos de fuera del sector". Por tanto e l Margen Bruto ha 
ele ser superior al V ABpm e inferior a la Producción Final. De otro lado, la 
estimación de l Censo Agrario de 1982-T. VI-, aplicando la metodología comuni
taria de C lasificación Tipológica, para Castilla-León, es de 146.378,2 millones de 
Pts. (s in incluir e l fore ta l) y nuestra estimación, siguiendo e l procedimiento 
utilizado para Zamora, es de 170.000 millones de Pts. 

La clasificación tipo lógica de Zamora y su comarcas agrarias, considerando la 
d istribuc ión general de la superfic ie y los ganados de l Censo Agrario 1982 se 
presenta en el Cuadro 1 1. 

CUADRO 11 . T ipo de Agricul tura:, Orientaciones Técnico-Económicas OTE. 

Z.amorn Sanabria Bcnavcmc y Alis1e Campo~-Pan Sayago Duero Bajo 
Lo' Valle, 

Todas las 8-8 1 4-4 boc 6-60-605 7-7 1 8-8 1 4-4boc 6-60-605 
cxplotac. 

in tierras 4-42-422 7-71 4-4boc 4-4 boc 4-4 boc -+-4boc 4-4 boc 
Con tierras 8-81 4-4 boc 6-60-605 7-71 4-4 boc 4-4 boc 6-60-605 
Margen Bruto 
Total MBT 187.935.9 1 13.702.94 37.6 16.57 24.126.68 49.217.47 24.510.70 36.318.55 
(x 1000 ECUS) 

Fuente: Elaboración propia !-.cgún rnelodologfo C\pue,ia. 
ow: La suma de las comarca ... no necesariamente coincide con el 101al provincial. puc ... cada comarca 1icnc i-.u propio coeficicnle 

de Carga Ganadera R y éste hace variar lo!) coeficiente~ de Margen Bru10. La cla~ificac ión ~e refiere a 1ipo de agricultura ~cgún 
Orienlación Técnico Económica OTE. Se prc,cnra Ja frecuencia lógica alcanzada. Un dígi10 corre,ponde a la OTE general. do' 
dígi1os a la OTE principal y 1re> díg i10' a Ja OTE panicular. 
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La primera observación se refiere al tipo de agricultura de Zamora OTE-8-81 , 
en e l conjunto total de explotac iones y de explotaciones con tierras. Zamora tiene 
una agricultura de explotaciones mixtas cultivos-ganadería (OTE-8), orientada 
principlamente a grandes cultivos con herbívoros (OTE-81). E llo supone una 
agricultura poco especia li zada, donde los grandes cultivos aportan el 42% del 
Margen Bruto Total (MBT) y la combinación de praderas y herbívoros el 43 %. El 

restante 15 % con-esponde a los granívoros 11 %, horticultura 3% y culti vos 
permanentes 1 % (cifras redondeadas) . Las explotaciones sin tierras se clasifican en 
herbívoros (OTE-4), orientados hacia bovino de cría y carne (OTE-42), con pre
dominio del engorde (OTE-422). Aquí, el 80% del MBT es aportado por herbívoros 
y e l 20% por granívoros. 

La clasificación por comarcas permite diferenciar dos grupos. Sanabria, Sayago 
y Aliste, se orienta hacia herbívoros y Aliste hacia poli ganadería, pero básicamente 
herbívoros. Sanabria y Sayago tienen alrededor del 73% de su MBT aportado por 
la combinación de praderas y herbívoros y Aliste 63 %. El segundo grupo lo 
const ituyen las comarcas de policultivo: Benavente y los Valles y DueroBajoOTE 
(6-606-605). No obstante, a l igual que las comarcas de herbívoros y poliganadería 
anteriores, se encuentran poco especializadas. La OTE -605 supone que ninguno 
de los "Polos de Clasificación Tipológica" (agrupaciones de cultivos y/o ganados), 
destaca en la composición del Margen Bruto comarcal, tal como recoge el Cuadro 
12. No obstante Duero Bajo alcanza el 60,8% en los grandes cultivos, de los que 
un 27 ,6% corresponde a cereales. Existiría un mayor grado de especialización si la 

agrupac ión PI alcanzase e l 66,7% del Margen Bruto Comarcal. 

CUADRO 12. Distribución del Margen Bruto Comarcal por Agrupación de Cultivos y 

Ganados(%) 

Grandes Horli- Cu lli vos Praderas y Granívoros Otros Cerea les Bovinos Cerdos Aves 
cu ltivos culturn permanentes herbívoros 

Todas las 
explo1ac. PI P2 P3 P4 P5 P6 PI 1 P42 PSI P52 

Benave n1e y 
los Val les 46,9 2.9 2,8 32,5 14,8 0, 1 17,4 16,2 14.5 0,0 1 

Duero Bajo 60,8 2.4 3,7 20,4 12,7 0, 1 27 ,6 13,7 12,2 0,02 

Campo-Pan 49.4 1.2 0.6 35 , 1 13.6 0,04 29.7 15,9 13,3 0,03 

Sanabri a 14,2 4,7 0,3 73,7 5, 1 1,9 6.7 23,9 4,4 0,0 1 

Ali ste 22,0 5.2 1.1 62,9 8,2 1 0 ,5 18.2 23,4 7,9 0.0 1 

Sayago 20.7 1.7 1,8 7 1,4 4.3 0, 1 16,0 22,4 4,2 0.0 1 

Zamora 4 1.6 2,6 1,8 42,7 11 ,0 0,3 2 1,5 17,8 10.6 0.02 

Fuente: Elaboración Propia 
P I + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 100 % (c iíras redondeadas) . 
P. Po los o agrupaciones ele culti vos y ganados. 
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Por último, la comarca Campos-Pan tiene una OTE de explotaciones mixtas 
grandes cultivos-herbívoros en el total de sus explotaciones. Pero s i consideramos 
las explotaciones con tierras, su OTE es idéntica a la de Benavente y los Valle y 
Campos-Pan; es decir, una agricu ltura s in una e levada especialización, basada en 
explotaciones de policultivos con orientación hacia grandes cultivos; pero donde 
los cereales aportan e l 30% del Margen Bruto Total. No obstante, es necesario 
considerar que para clasificarse en cereales, y por tanto considerarla como 
especializada, P 11 debería suponer más de l 66,66% de l Margen Bruto Comarcal. 
Si consideramos las explotaciones s in tierras, a pesar de la agregación de la 
información manejada, se detecta también poca especiali zación. Las explotacio
nes s in tierras se orientan a herbívoros, pero no destaca ninguno de sus compo
nentes (bovino, ovino, caprino). Hemos optado por establecer la OTE 4-4 boc para 
recoger esta ituación. No obstante Campos-Pan y Sayago se orientan hacia ovino
caprino (OTE 4-4oc). Destaca sin embargo, que e tas explotaciones sin tierras no 
se clasifiquen como granívoras, orientadas a cerdos o aves, lo que indicaría una 
mayor especialización. Sanabria se separa del comportamiento general , clas ifi
cándose en 7-71. Sus explotaciones se orientan hacia poi iganadería con orienta
ción herbívoros, pero lo granívoro suponen el 30,3% de l Margen Bruto Comarcal 
de estas explotaciones. El Cuadro 13 presenta la distribución de l Margen Bruto 
comarcal para estas explotac iones in tierras. E l anexo XI. l , presenta los criterios 
de clasificación. 

CUADRO 13. Distribución del Margen Bruto Comarcal por Agrupaciones 
de Ganados(%) 

Grandes Honi- Cul1ivo Pradera; y Granívoros 01ros Cereales Bovino~ Cerdo, 

Explowcione, 
cultivos cuhura Permanente herbívoros 

sin tierras PI P2 PJ P4 P5 P6 PI 1 P42 PSI 

Benavente y 

los Valles 59,7 30.3 10 ,0 19.6 30.3 

Duero Bajo 67,8 32.0 0.20 10. 1 3 1.8 

Campos-Pan 77.2 20,5 2.30 15.1 19.2 

Sanabria 87,2 12.8 O.DO 15,3 12.5 

Aliste 80.9 18.8 0.24 5.8 17.3 

Sayago 73, 1 25.3 1.6 23.0 24.4 

Zamora 79,9 19,4 0.7 15.4 18,9 

Fuente: Elaboración Propia 
P l + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 100 'lo (cifra> redondeadas) 
P. Polos o agrupaciones de cultivos y ganado:-,. 

Ave~ 

1'52 

0.00 

0.01 

O.DO 

0. 15 

0.03 

O.DI 

0,09 
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Se observa que el grupo P4 supera en todas las comarcas, excepto Benavente y 
Los Valles, el límite del 66 ,66% de Margen Bruto y por tanto se clasifican en la 
OTE-4. 

XII. ORIENTACION TECNICO ECONOMICO SEGUN TAMAÑO 

Una vez analizada la clasificación tipológica de Zamora y sus comarcas 
agrarias, referida al total de explotaciones y a las explotaciones con tierras y sin 
tierras, se presenta la Orientación Técnico Económica obtenida en cada uno de los 
ocho estratos de dimensión en que el Censo Agrario clasifica las explotaciones. Ello 
puede servir para, aunque de forma aproximada, asociar la dinámica estructural con 
el tipo de agricultura. De nuevo, las agregaciones realizadas sólo permiten detectar 
síntomas del efecto del tamaño en la especialización y el tipo de agricultura. El 
Cuadro 14 presenta la clasificación tipológica de cada comarca para cada tamaño 
de explotación. 

CUAD RO 14. Tipo de ag ricultura. Ori entac iones técni co-económicas segú n tamaño. Comarcas. 

TAMAÑO DE 
COMA RCA OTE COMENTAR IO 

EXPLOT. l-la. 

1 7-71 
3 7-71 
4 7-71 Poliganaelería con orien1ación Herbívoros (7-7 1) y 

0. 1 - 1 2 7.72 Granívoros (7-72) 
5 7-72 
6 7-72 

1 4-4 boc Herbívoros 
2 7-7 1 
3 7-7 1 Poliganaelería con orienlación Herbívoros 

1 - 5 4 7.71 
5 7-71 
6 6-60-605 Policulii vo con orienlación Cultivos Generales 

1 4-4 boc Herbívoros 
2 8-8 1 Mi xtas graneles Culiivos-Hcrbívoros 
3 7-7 1 

5 - 10 4 7-7 1 oliganaelería con orientación Herbívoros 
5 7-7 1 
6 6-60-605 Policul ti vo con orientación Cultivos Generales 

7-71 
3 7-71 Poliganaelería con oriemac ión Herbívoros 

10- 20 5 7-7 1 
2 6-60-605 Policulii vo con orientación Cultivos Generales 
6 6-60-605 
4 8-8 1 Mi xtas Graneles Culii vos- Herbívoros 





376 ANGEL PR IETO GUIJARRO Y FRA CISCO RODRIGUEZ 

En el estrato de 200 y más Ha. los herbívoros tienen un e levado peso en Sanabria, 
Aliste y Sayago; debido a l bajo coeficiente de carga ganadera R<16>, lo que supone 
un exceso fo1njero. Serían necesarias investigaciones tendentes a corregir e l 
exceso y orientar la agricultura hacia explotaciones mixtas cultivos-ganados (OTE-
8 1) especializadas. Las comarcas de Campos-Pan y Duero Bajo tienen explotac iones 
de Policultivo, con Orientación Cultivos, y Benavente y los Valles practican una 
agricultura mi xta Grandes Cultivos-Herbívoros. 

Naturalmente, la agregación de tamaños de explotac ión de l nive l comarcal 
puede modificar los resultados alcanzados. No obstante, si utili zamos los 19 
estratos de dimensión en que el Censo Agrario de 1982 c lasifica la información a 
nivel provincial, vemos que la secuencia en el cambio de orientaciones productiv as 
a medida que se alcanzan mayores dimensiones es sensiblemente parecida, Cuadro 
15. Hasta 1 O Ha. son explotac iones de Poliganadería básicamente con Orientación 
Herbívoros. Hay un escalón de explotaciones mixtas Grandes Cultivos-Herbívoros 
s ituado en 10-30 Ha. A partir de aq uí, son ex plotaciones de Policultivo con 
Orientación Cultivos, llegando a aparecer una OTE más específica de explota
ciones con Cultivos Generales Variados (OTE- 1-12-124-1244 ); pero que no obs
tante, de las múltiples posibilidades que plantea la Clasificación Tipológica al nive l 
provincial , esta OTE carece de significado dentro de la Orientación General de 
Grandes Cultivos (OTE- l ). Desde la 150 Ha. en adelante, son explotaciones 
mixtas Grandes Cultivos-Herbívoros, para terminar en e l estrato de 1.000 y más 
Ha. en explotaciones con Herbívoros; pero sin activ idaddominante(OTE-4-44-444). 
De nuevo, de la gama de orientaciones princ ipales y secundarias que plantea la 
Orientación General herbívoros (OTE-4), la obtenida carece de especiali zación a l 
no dominar ninguna de sus actividades ganaderas. Cuadro 15 . 

Los resultados alcanzados no supone que algunas de las explotaciones a lo largo 
de todos los estratos no se encuentren especializadas. Pero a pesar de que la 
metodología utili zada puede no ser muy preci sa a este nive l - no disponemos de 
información del Margen Bruto para cada explotación individualmente- , razonable
mente, a través de la informac ión manejada, existe suficiente flexibilidad en los 
umbrales de Clasificación T ipológica para considerar las tendencias señaladas. De 
otro lado, importa más el orden de magnitudes que e l cálculo exacto<17

l_ La posi-

( 16) La!'! explotaciones ele 200 y má~ !la. tiene los s i g uien 1 e~ coefic i en1 c~ de carga ganadera R. Sanabria R = 0.024; A li:-.tc 
R = 0,068: Sayago R =0,52; Bcnavente y los Valles R = 0,2 1; Campos- Pan R= 0.60 Duero Bajo R = 1,64 y Zamora R =0.3 1 Para 
considerar que ex iste exceso forrajero se ha supuesto R< 1. 1 O. 

( 17) En el estudio: La Orie111ació11 Productfra Agraria de Casúl/a y Lerín al/fe la CEE. L. Jiméne:. A. Priew, G. Arél'alo. 
F . Escudero( /9N7). se abordó. entre otros tema:-.. Ja ti pificac ión de l espacio agrario de Castilla y León (comarca) de acuerdo con 
M I orientación productiva. Se u1ilizan coeficientes de margen bruto para Cast illa y León esrimado~ por los aurorcs y se aplica la 
primera metodología de C las ificación Tipológica establec ida por la Decis ión de la Comi sión de Ja CEE de 7 de abri l ele 1978 O.O. 
n" L 148 (5-6- 1978). La conclusión general a ni vel comarcal es In ele no present ar una clara espec ia li zac ión a excepción de un gru po 
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bilidad de manejar la "Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, 
1987" , que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Estadística por mandato de 
la Comí ión, perfi laríalos resultados alcanzados y permitiría detectar e l dinamismo 
de la agrícultura zamorana cifrado en sus unidades productivas según dimensión y 
tipo de agricultura. 

Si situamos Zamora y sus comarcas en el contexto de la CEE, - a pesar de no 
encontrarse los datos homogeneizados-, podemos observar que el conjunto de las 
explotaciones tienen una dimensión económica (UDE/ Explotación) aproxima
damente dos veces inferior a CEE-12; no obstante, se sitúa en niveles parecidos a 
los de Grecia, España y Castilla-León y superior a Portugal. Campos-Pan, Sayago 
y Duero Bajo se sitúan por encima del promedio provincial. Cuadro 16. 

CUADRO 16. Dimensión económica de las explotac iones (U DE). 

UDE UDE UTA 

EXPLOTACION UTA EXPLOTACIO 

CEE- 12 12,0 12,0 1,07 

BELGICA 26,0 24,0 1,09 

DINAMARCA 34.0 26,0 1,32 

ALEMAN IA 19.0 15,0 1,25 

GREC IA 5.0 5.0 0,99 

ESPA ÑA 6,0 87.0 0,80 

FRANC IA 26,0 17,0 1,56 

IRLANDA 10.0 8.0 1,26 

ITALI A 9,0 11 ,0 0,77 

LUXEMBURGO 2 1,0 13.0 1.66 

HOLANDA 49,0 28,0 1.75 

PORTUGAL 3,0 2,0 1,52 

REINO UN IDO 50,0 2 1,0 2,32 

ZA MORA( I) 5.3 6.3* 0,85* 

SANABR IA( !) 3,3 3,6 0,9 1 

BENA YENTE Y LOS VALLES( 1) 4,5 5,4 0,83 

de comarcas en el que dominan los cereales. y otro grupo dominado por producciones ganaderas (hebívoros). Referido a Zamora. 
los resultados son coincidentes. Sanabria, A lis1e y Sayago son comarcas clasificadas en Herbívoros Parcialmen1e Dominantes y 
Benavente y los Valles, Campos-Pan y Duero Bajo en Agricullura General Parc ialmente Dom inante, eq ui valente a Policulti vos 
con ori entación Culti vos 
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UDE UDE UT/\ 

EXPLOTACIO UTA EX PLOTACIO 

ALISTE(I} 3.9 3.9 0.99 

CAMPOS PA ( 1) 6.4 9.5 0.67 

SAYAGO( I ) 7.0 7.2 0.97 

DUERO BAJO( 1) 7,2 9.0 0,80 

CASTIL LA-LEON(2) 5.7 8.2 0,69 

Fuente: Eurostat. Farms Structure. 1985 survcy: Analysis oí results (1). Economic size and other gainíu l activi tics. 1 ECU 1982 
= 107.56 pts. 

( 1) 1982. Estimación propia en base al Censo Agrario 1982 (1 E) y M 'írgcnc' Brutos Estfüidar de Castilla y León (Diario 
Oíicial EEc. 19 1. 29de Julio dc 1986). 

(2) 1982. Censo Agrario. T. IV. Castilla y León (1 EJ. UDE. Unidad de Dimensión Económica= 1000 ECUS de Margen 
Bruto*. Incluida la UTA dedicada a activ idades íorestales. que no son contabil it.adas para Castilla-León y la CEE. 

Elaboración propia. 

Hay, en general , fuertes diferencias con los países de la Comunidad. Sólo las 
explotaciones de Zamora a partir de las 100 Ha. tienen una dimensión económica 
superior a la media comunitaria ( 100-200 Ha., 19, 1 UDE/Expl.; 200 y más Ha.42,8 
UDE/ Explo.); pero su número es muy reduc ido (833 explotaciones, lo que supone 
2,4% de las explotaciones con tierras). E ésta una característica general para las 
comarcas. Por ejemplo, Sanabria alcanza 25,9 UDE/ Explo. en e l estrato de mayor 
dimensión; Benavente y los Valles, Campos-Pan, Sayago y Duero Bajo superan a 
CEE- 12 a partir de las 50 Ha. de Superfic ie Censada y Aliste alcanza 60,4 UDE/ 
Explo. en el estrato de 200 y más Ha. (0,9% de sus explotac iones). La clas ificación 
tipológica y las variables manejadas pueden verse en e l Anexo XIY. I. 

El análisis de la dimensión económica por unidad de trabajo UDE/ UT A 
presenta rasgos parecidos a los de la dimensión por explotación. Por UTA la di
mensión es algo mayor, debido a que la unidad de trabajo por explotac ión es inferior 
a uno en Zamora; característica general de todas las comarcas, Castilla y León y 
España; que tiene mucho que ver con la agricultura a tiempo parc ial y e l tipo de 
agricultura practicada. 

XIII. AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL Y DIMENSION 

El fenómeno de la agricultura parcial ATP e tá adquiriendo cada vez mayor 
peso en las actividades agrarias de los países industrializados y en consecuencia es 
objeto de análisis teóricos y empíricos. Su estudio se encuentra no obstante lleno 
de dificultades a l enfrentarse no sólo a un problema de definiciones, dada su 
heterogene idad, ino las dificultades para encontrar un marco claro de las razones 
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Italia 4 1 %, Irlanda 64%. En general, en aquellos países donde se practica un tipo 
de agricultura más "industrializada", hay mayor especialización y dedicación a la 
agricul tura. 

La dimensión de las explotaciones modifica sustanc ialmente las jornadas de 
trabajo dedicado a la agricultura. Si nos referimos a empresarios persona fís ica, el 
indicador UTA/personas de las explotac iones entre (50 y 100) Ha. es e l mayor; 
71 ,4%, frente al 48,3% de todas las explotaciones de Zamora. El cuadro 17 muestra 
este indicador para Zamora. En e l Anexo XIII . I aparecen las comarcas, donde 
puede apreciarse e l comportamiento referido al tamaño. En general las jornadas 
dedicadas a la explotación aumenta con el tamaño de ésta para diminuir a partir de 
las 100 y más Ha. 

CUADRO 17. Relación entre las personas q ue trabajan en agricul tura y su aportación 
en Un idades de Trabajo Año (UTA) (Indicador de la agricul tura a tiempo parc ial según 

e l tamaño de las explotaciones). 

TOTAL ZAMORA 

TAMAÑO DE LAS EXPLOT. Empres. Persona Física Personas trabajando en Expl. 

SEGU SUPERF. TOTAL 
UTA** 

Ha. UTA* 
Empre~ario Personas 

TOTAL EX PLOTAC IONES 
• 48267 • 44722 

EX PLOT. S IN TIERRAS 
EXPLOT. CON T IERRAS • 66898 • 579 14 

• 47873 • 44493 
~ 0, 1 $ • 1690 1 • 1755 1 
~ 1 $ 5 • 26496 • 26 142 
~ 5 $ 10 • 4 1742 • 38504 
~ 10 $ 20 • 54696 • 47292 
~ 20 $ 50 • 66676 • 55162 
~ 50 $ 100 • 71447 • 60575 
~ 100 $ 200 • 66092 • 70033 
~ 200 • 52055 • 83743 

Fucn1e: Censo Agrario 1982. 
* UTA aportada por e l Empresario Persona Física. 
**UTA aportada por el 101al ele personas 1rabajando en las explo1acioncs. excluidos los 1rabajadores 
eventuales. 
Elaboración propia 

Un segundo indicador de la agricultura a tiempo parc ial puede obtenerse a partir 
de la dedicación de los empresarios persona física a la agricultura; que tiene la 
ventaja de poder observar la evo lución de este fenómeno a partir de los Censos 
Agrarios de 1972 y 1982. Aunque no directamente comparables, se ha producido 
un aumento de la agricultura a tiempo parcial en Zamora. El Censo 1972, para 
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Zamora, establece que e l 74,09% de los empresarios persona física tenían dedica

c ión principal agraria. Este porcentaje se reduce a l 60,04% en 1982. A nive l 

nac ional, también el fenómeno A TP aumenta; pero con un porcentaje de dedicación 
principal muy inferior a Zamora: 52% 1972 y 34, l 9% 1982; in duda debido a las 

mayores oportunidades de trabajo fuera de la agricultura a nive l naciona l. Todas las 

comarcas presentan e l mismo fenómeno, si bien Sanabria ha pasado de l 79,88% a l 
55,4% de 1972 a 1982 y A liste de l 79,4 1 a l 62,84%, respectivamente; pero todavía 

se s itúan muy por enc ima de l 34, l 9% nacional en 1982. 
S i analizamos la ATP según tamaño de las explotaciones, la dedicación de los 

empresarios persona fís ica aumenta con la dimensión, y lo mismo que en términos 

de UTA, el aumento se produce hasta una dimensión intermedia para disminuir 
posteriormente. En ambo Censos, la dedicación e muy superior a la media 
nacional para todos los tamaños. No obstante, e l estrato de 100-200 Ha. de Zamora 

presenta mayor dedicación en 1972 que en 1982 (76,54% y 79,3 1 %). Este 

incremento se localiza en Benavente y los Va lles, Aliste y Campos-Pan; mientras 

que Duero Bajo presenta prácticamente la misma dedicación. La identificación de 

agriculturas con mayor profesionalidad, en explotac iones de tipo intermedio, 
ge tionados directamente, parece la base del dinamismo de la agricultura zamorana, 

detectada por V. Pérez Díaz para la cuenca del Duero y que sociológicamente 
califica como "los nuevo agricultores". El anexo Xlll.2 recoge el fenómeno de la 
A TP asociado al tamaño y las comarcas agrarias, pudiendo pormenorizarse algunos 

comentarios. 

XIV. INDICADORES DE INTENSIDAD SEGUN TAMAÑO 

La actuación conjunta de los factores anterio rmente señalados: tecnología, 

unidad productiva y tierra, orig ina di tintas actividades y prácticas culturales que 

se materializan en orientac iones productivas concretas; pero que no ob tante, la 
dimensión física de las explotaciones constituye un e lemento determinante de las 

mismas y de los re ultados económicos. Por e llo, se presenta conjuntamente la 

intensidad de la agricultura medida por tres parámetros: MBA/UTA, MBA/SAU 
y MBA/Expl. y las re laciones estructurales medidas por los componentes SAU/ 

UTA y UT A/Expl. El Cuadro 18 presenta ambos conjuntos de relaciones. Obviamente 
e l análisis se encuentra constreñido por la clasificación de explotaciones por 

tamaño fí ico (superfic ie censada) de l Censo Agrario de 1982. 
A través de l Cuadro 18 y precedentes, se observa que los mayores Márgenes 

Brutos Agrarios de trabajo e obtienen en la OTE-6-66-605 (explotaciones de 

policultivo con orientación cultivos) de la comarca Campos-Pan, Duero Bajo 

Benavente y los Valles. Esta comarcas tienen las menores unidades de trabajo por 
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CUADRO 18. Indicadores de Intensidad y re laciones estructurales. 

Zamora Sanabria Ben y los V. Aliste Campos-Pan Sayago Duero Bajo 

MBA 
UTA 6289 3600 54 18 3949 9470 7 156 9040 

MBA 
SAU 3 11 390 42 1 273 265 295 3 15 

MBA 
Expl. 531 2 3262 45 19 3892 6383 6975 7222 

SAU 
UTA 20,4 9,3 12,8 14,5 35.7 24,4 28,6 

UTA 
Expl. 0,85 0,9 1 0.83 0,99 0,67 0,97 0,80 

Fuente: Elaboración propia según metodología de Clasificaión Tipológica y Censo Agrario 1982. 

MBA: Margen Bruto Agrario en ECUS. 1 ECU = 107.56 Pts. de 1982. 

explotación. La comarca de Sayago, con OTE-4-4 boc (explotaciones de herbívo

ros) tiene el tercer MBA/UTA en e l contexto provincial debido fundamentalmente 

al influjo que tienen sus explotaciones de mayor dimensión en esta OTE. Por el 

contrario, las comarca de Aliste y Sanabria, tienen un MBA/UT A inferior, no 

obstante tener Sanabria e l segundo Margen Bruto por hectárea de SAU (390 

ECUS): la superficie Agraria Util por Unidad de Trabajo es reducida y la mano de 

obra por explotación elevada en estas comarcas. 

Si observamos el impacto de la dimensión en la clasificación tipológica y en los 

indicadores de intensidad, se revelan algunos hechos determinantes. El estrato de 

100 a 200 Ha. de Aliste, se encuentra altamente especializado. Su OTE- 1- 11 - 111 

es altamente especializada en cereales (más de 2/3 de l Margen Bruto es aportado 

por ellos), tiene e l mayor MBA/Ha. de todos los estratos y comarcas y tan sólo, para 

esta dimensión, 0,625 unidades de trabajo por explotación. Un segundo hecho a 

destacar lo constituye el proceso de intensificación de las menores dimensiones. 

En las seis comarcas e l MBA/UTA tiene un máx imo relativo en los estratos de 

menor dimensión. Es este un primer indicador de la efic ienc ia con que pueden 

utilizarse los inputs adquiridos fuera de la explotac ión en combinación con e l 

trabajo. Así por ejemplo, e l MBA/UTA de Sanabria es 5053 ECUS, nivel que no 

se alcanza hasta el último estrato de 200 y más Ha. Algo parecido ocurre en 

Benavente y los Valles, Aliste, Sayago y Duero Bajo; donde e l indicador de renta 

bruta de l trabajo (MBA/UT A) de las menores dimensione , sólo se alcanza en 

estratos intermedios. La Figura 3 muestra lo expuesto, que puede consultarse con 

mayor detalle en el Anexo. No obstante, a partir de l 5º estrato-20-50 Ha. e l Mar-
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gen Bruto por Unidad de Trabajo se eleva, y alcanza, en general, su máximo en el 
estrato de mayor dimensión. El anexo XIV.l constituye una síntes is de los 
resultados alcanzados; presenta las tres dimensiones básicas de l aná lisis: tamaño, 
resultados económicos medidos a través del Margen Bruto por Unidad de Trabajo 
y Explotación. Presenta además la clasificación tipológica según tamaño, el 
coeficiente de carga ganadera R y el Margen Bruto Total. 

16500 

l:lOOel ~ SRNRBRIR 
lt BENAVENTE-LOS VALLES 

13500 0 ALISTE 

*' CRMPOS-PRN 
5 5RYAGO 

12000 ~ DUERO BRJO 
<t 

5 10500 .... 
<t 

~ 9000 

?SG0 

6¡)00 

4500 

::c00 

1500 
"' 

TRMRÑü 

Figura 3. Relación entre el MBA/UTA y el Lamaiio. 

Como puede observarse en el gráfico , en general , las comarcas presentan una 
caída en los primeros estratos de dimensión , para después elevarse rápidamente; 
fenómeno que se produce con independencia del tipo de agricultura. 

El comportamiento del indicador de intensidad de uso de Ja tieJTa. MBA/SAU
, es muy diferente al de ingreso bruto por unidad de trabajo. Desc iende rápidamente 
cuando pasamos a estratos de dimensión superior. 
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::J 2t00 ~ DUERO BAJO 
<t 
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<t 

~ 1750 

1400 

1050 

700 

350 

0 ., 
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Figura 4. Re lac ión em re intens idad de uso de la tie rra MBA/SAU y el tarna iio. 

Otro hecho a destaca r de la F igura 4, consiste en que los descensos entre estratos 

se amortiguan a medida que aumentan la dimensión, s iendo prácticamente nulo e l 

descenso a partir del 6º estrato - 50 y más Ha-. Ell o constituye un buen indicador 

de l proceso de homogenizac ión de las prácticas culturales a mayores dimensiones. 

Conjugadas las Figuras 3 y 4, podemos observar que a mayores márgenes brutos 

hectárea menores márgenes por unidad de trabajo; es decir, las menores dimensiones, 

a pesar del proceso de intensificación, no consiguen contrarrestar su desventaja 

estructural referida al Margen Bruto por Unidad de Trabajo. 

Los resultados presentados en las Fi guras 3 y 4 son consecuencia de la 

conjunción de tres elementos interactuantes: grado de dependencia de l proceso 

productivo del fac tor tie rra, sesgo tecnológico cifrado en el proceso ahorrador de 

trabajo o incrementador de producción e "instituciones" . El elemento instituc iones 

se encuentra representado principalmente por el carácter de la unidad productiva; 

bás icamente de tipo famili ar. Esta, asentada como la unidad tipo de organización 
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La perspectiva precedente adquiere importanc ia porque ayuda a explicar el 
impacto de factores socio-económicos en el uso de la tierra. Cada particular fondo 

residual ejerce efectos diferenciales en el comportamiento productivo. Aún dentro 
de areas homogeneas en cuanto a condiciones naturales tales como clima, suelos, 

topografía, etc, pueden establecerse diferentes prácticas agrícolas, combinaciones 
cultivo y/o ganados, escalas de explotación grandes o pequeñas, etc.; en un 

proceso que pretende ajustar el trabajo, el capital mecánico y la tierra. En general 
puede afirmarse, que si la tierra es relativamente abundante respecto al volumen 

de mano de obra disponible y el equipo mecánico asociado, se tenderá hacia el uso 

extensivo; mientras que s i la superficie por trabajador es relativamente reducida, 
e tenderá hacia su uso intensivo. La fig. 4, constituye un indicador de lo 

anteriormente expuesto. El margen bruto por hectárea desciende a medida que nos 
desplazarnos a mayores dimensiones, con independencia de la localización geo

gráfica de la actividad (comarcas); y este descenso se centra básicamente en lo tres 
primeros tamaños. 

No obstante, la Figura 4 representa el margen bruto por hectárea sin considerar 

el tipo de agricultura en que se ha clasificado el grupo de explotaciones de tamaño 

determinado. Este aspecto queda recogido e l Gráfico 2. Para cada Tipo de 

agricultura se presenta, dentro de cada barra del diagrama, el número de comarcas 

que tienen ese Tipo en el tamaño correspondiente. La seis comarcas son de 
poliganadería Tipo 7-71ó72- en el tamaño 1 (0,1 Ha) y alcanzan 2536 unidades 

de Margen Bruto por Ha. Este indicador de intensidad desciende con el tamaño. El 
Policultivo Tipo 6-60-605- se a ocia básicamente a los tamaños intermedios. La 

mayor e pecialización se produce en el tamaño 7 ( 100-200 Ha), Tipo 1-11-12. Los 

herbívoros se asocian al tamaño 8 (200 y más Ha), y su asociación con los grandes 
cultivos se encuentra poco representada, Tipo 8-81. 
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Gráfico 2. Relación entre la intensidad de uso de la tierra MBA/SAU y e l tamaño, segun tipo de 
agricu ltura. 

M BA/Ha. 

700 

560 

420 

280 

14 o 

TIPO 6-60 -605 

Policultivo 
orientados 
a Cultivos 

2 3 2 

o .....____.._____., _ __._ _ _,_ _ _.___..L-_..______, 

HBA/Ha. 

700 

560 

420 

280 

140 

2 3 4 5 6 

TIPO 4 Herbívoros 

7 8 
TAMAÑOS 

3 

o L----'L...---L---'---'---L---L--"'-----' 

2 3 4 5 6 7 B 
TAMAÑOS 

NOTA: Los números dentro de la barra re presentan e l número de comarcas que esa tipología se re pite en ese 
estrato de tamai'io. Se ha tomado la med ia cuando hay dos o más comarcas. 
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Gráfico 2. Relación entre la in tensidad de uso de la tierra MBA/SAU y e l tamaño, segun tipo de 

agricultura. 

MBA/H a. 

700 TIPO 1-lló 12 

Cultivos Generales 12 
560 Cereales 11 

280 

HBA/Ha. 

700 

560 

2 80 

1 2 3 5 6 7 8 
TAMAÑOS 

TIPO 8 -81 

Grandes cultivos 

Herbívoros 

2 3 4 5 6 7 8 
TAMAÑOS 

NOTA: Los números den tro de la barra represent an e l número de comarcas 4ue esa tipo logía se rep it e en ese 

estrato de tamaño. Se ha tomado la media cuando hay dos o más comarcas. 
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Gráfico 2. Re lación entre la intensidad de uso de la ti erra MBA/SAU y e l tamaño, segun ti po de 
agri cultu ra. 

MBA/Ha n 2536 

, 

700 TIPO 7 71 ó 72 

6 Po 1 i ganaderia 
500 

4 · Herbívoros 71 

4 20 Granivoros 72 

280 
3 3 

2 

2 3 5 6 7 8 
TAMAÑOS 

NOTA: Los números dentro de la barra representan e l número de comarcas que esa tipo logía se rep it e en ese 
estrato de tamaño. Se ha torn ado la media cuando hay dos o más comarcas. 

Se ha esteblecido la mi sma configuración del Gráfico 2 para representar el 
margen bruto por unidad de trabajo MBA/UT A, Gráfico 3. 
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G RAFI CO 3. Re lac ión entre el MB A/UTA y e l tamaño según tipo de agricultu ra. 
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G RAFI CO 3. Relac ión entre e l MBA/UTA y e l tamaño según tipo de agricullura. 

MBA/UTA 

16500 

13 750 

1100 o 

8250 
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TIPO 7-71 Ó 7-72 
Pol iganader ia 

Herbívoros 71 
Gr anívoros 7 2 

4 3 3 2 o .._ __ ...._ __ ...._ __ ...._ __ ..____...____..____..._____. 
2 3 4 5 7 8 

TAMAÑOS 

En e l Gráfico 3, como se observa, e l proceso de intensificac ión ha conseguido 

hacer queel indicador bruto de renta MBA/UTA sea mayor en e l tamaño 1, de l tipo 

7-71-72. Dado que este tipo de agricultura representa un proceso de sustituc ión de 

tierra, el margen bruto por unidad de trabajo no aumenta con el tamaño. Aque llos 

tipos de agricultu ra que neces itan base tetTitorial, presentan una tendencia crecien

te de margen bruto por unidad de trabajo a mayores dimensiones. A í, por ejemplo, 

ocurre en e l tipo 6-60-605 Policultivo y Cultivos Genera les tipo 1- 11-1 2, 

representativos de las dimensiones intermedias de la agricultura zamorana. 
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