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Resumen. Algunas zonas rurales y de montaña se han beneficiado de la incorporación de las TIC a las 
empresas, al permitir impulsar estrategias de desarrollo viables acercando los territorios locales a los 
mercados globales y viceversa. Algunos productos se valorizan por generar procesos de valor añadido 
junto a la denominación de origen, facilitando así la competitividad. Conseguir unos costes de localización 
menores, así como la lealtad espacial entre las empresas del clúster territorial son otros factores de 
localización competitivos. La escasez de trabajadores calificados se compensa con la dimensión de las 
empresas, la formación de jóvenes o la inmigración de profesionales. En la metodología, se ha consultado 
bibliografía y recogido documentación de algunos casos. Se ha entrevistado a emprendedores 
comprometidos con este nuevo enfoque tecnológico e innovador. Se explican algunos casos de empresas 
ubicadas en el Pirineo catalán, que realizan parte del proceso productivo y distributivo con mayor valor 
añadido (diseño, organización, etc.) mientras que la fabricación se realiza en países con salarios más bajos. 
También se analizan algunas actividades y servicios que generan territorios rurales inteligentes. 
 
Palabras clave: desarrollo rural, factores de localización, innovación, lealtad espacial, Pirineo Catalán, TIC. 

ICT, INNOVATION AND SPATIAL LOYALTY IN THE RURAL DEVELOPMENT OF THE CATALAN 
PYRENEES 

Abstract. Some rural and mountain areas have benefited from the incorporation of ICTs into 
companies, by allowing them to promote viable development strategies, bringing local territories 
closer to global markets and vice versa. Some products are valued for generating added value 
processes together with the denomination of origin, thus facilitating competitiveness. Achieving lower 
location costs as well as spatial loyalty among the companies in the territorial cluster are other 
competitive location factors. The shortage of qualified workers is compensated by the size of the 
companies, the training of young people or the immigration of professionals. In the methodology, 
bibliography has been consulted and documentation of some cases has been collected. 
Entrepreneurs committed to this new technological and innovative approach have been interviewed. 
Some cases of companies located in the Catalan Pyrenees are explained, which carry out part of the 
productive and distribution process with greater added value (design, organization, etc.) while 
manufacturing is carried out in countries with lower wages. Some activities and services that generate 
smart rural territories are also analysed. 

Keywords: rural development, location factors, innovation, spatial loyalty, Catalan Pyrenees, ICT 
 
 
 
 

https://doi.org/10.21138/CG/2023.lc
https://orcid.org/0000000309373252
https://orcid.org/0000000178651610
mailto:antoni.tulla@uab.cat


Tulla Pujol et al. 

1216 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso de las técnicas de información y comunicación (TIC) ha aumentado en el siglo XXI, tanto en las 
áreas urbanas como en las rurales. Los efectos de las nuevas tecnologías han sido más significativos en 
las áreas rurales por los problemas de accesibilidad, la baja densidad de población y el alejamiento de los 
centros funcionales. Las TIC forman parte de la innovación, tanto en la producción como en la distribución 
de bienes y servicios, aunque lo relevante ha sido generar territorios inteligentes (Vera y Tulla, 2019). 

En las áreas rurales, las TIC favorecen la creación de valor añadido en las actividades afectando poco 
el medio ambiente y el paisaje, y promoviendo un desarrollo local sostenible (DLS). El proceso de 
innovación utilizando las TIC se materializa de tres formas complementarias entre sí. Primero, favoreciendo 
la localización de nuevas empresas que no dependen de las economías de aglomeración, como las 
empresas textiles deportivas. Segundo, la informatización de las actividades rurales, básicamente las 
agrarias, permiten una gestión más ágil pero también una mejor coordinación dentro del cluster, por ejemplo 
la producción y transformación de leche. Y, tercero, promoviendo un territorio rural inteligente que favorezca 
la relación de las personas con los servicios a través de plataformas digitales, como sería el caso del 
transporte a la demanda o la programación de actividades culturales. 

El desarrollo de las TIC es un claro proceso de difusión (Hägerstrand, 1965) iniciado con las empresas 
pioneras de las áreas urbanas y metropolitanas, que gradualmente se va extendiendo a las villas mercado 
de las áreas rurales hasta llegar a los territorios más periféricos como son las áreas de montaña. Difusión 
que también se puede aplicar a la innovación en las explotaciones ganaderas de leche en el Pirineo Catalán 
(Tulla, 1983) donde se aprecia claramente el grupo innovador inicial y la incorporación de parte de las 
demás explotaciones en distintas fases. Este mismo proceso se puede aplicar actualmente en la 
incorporación de robots y otros tipos de TIC en las explotaciones ganaderas de leche de las comarcas de 
la Cerdanya y el Alt Urgell (Marmol, 2016). 

El nuevo sistema económico, basado en las TIC, se identifica con tres elementos (Kelly, 1998): (a) el 
ámbito que hace referencia a la producción y la distribución de los mercados; (b) la creación de redes 
(networking); y (c) el flujo de elementos intangibles como son las ideas, la información y las relaciones. 
Estos tres elementos muestran que para las empresas de Nueva Economía lo más importante son la 
gestión de I+I+D, el diseño y el tiempo que tarda un producto nuevo en llegar al mercado. Es básica la 
rapidez con que se efectúan los intercambios en un sistema productivo, deslocalizado y flexible, junto con 
la innovación en los servicios y manufacturas (Knox et al., 2014). 

Tradicionalmente, las regiones industriales se localizaban próximas a las grandes ciudades por las 
economías de aglomeración, y era difícil encontrar áreas industriales en zonas rurales. Las TIC han 
facilitado la descentralización industrial, generándose economías de aglomeración en áreas periféricas que 
refuercen las redes y el desarrollo local. El objetivo de este estudio es analizar las TIC como factor de DLS 
en la región del Alt Pirienu i Aran (APiA), los Pirineos Catalanes. Para poder llevar a cabo se analizará, por 
un lado, como es la atracción para localizar empresas en el área de estudio que se encontrarían en áreas 
urbanas. Y, por lado, experiencias en sectores agrarios y servicios territoriales.   

2. LA REGIÓN DEL ALT PIRINEU I ARAN COMO ÁREA DE ESTUDIO 

El APiA (Figura 1) es una región alejada de los principales centros urbanos de Catalunya, pero, donde 
se desarrollan actividades competitivas con valor añadido que han incorporado las TIC (Tulla, 2019), cerca 
de Espacios Naturales Protegidos (ENP) y zonas con alta calidad paisajística y no dependen de la 
proximidad a las áreas de consumo y zonas industriales (Vera et al., 2003). A nivel socioeconómico 
destacar que las principales actividades económicas en la actualidad son por un lado los servicios, 
especialmente el turismo, como en la mayor parte de las áreas rurales europeas de consumo (Noguera y 
Copus, 2016) y por el otro, el sector primario con la ganadería competitiva (Barrachina y Tulla, 2010), que 
mejora su productividad a través del uso de nuevas tecnologías y enfoques innovadores (Mármol, 2016). 
La transformación se ha producido, ya sea mediante la inversión tecnológica o a partir de la incorporación 
de valor añadido a la producción (Tulla et al., 2009; Pallarès-Blanch et al., 2015). Esta región se convierte 
cada vez más en un área rural inteligente (Paneva et al., 2018).  

Tras los períodos de recesión demográfica y socio-económica, a finales del siglo XX se ha producido 
una recuperación en la región de estudio con el aumento de los flujos demográficos -en particular de la 
inmigración de población extranjera (Solé et al., 2012), frenando la tendencia al despoblamiento (Tabla 1).  
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Figura 1. Las comarcas en la Región del Alt Pirineu i Aran.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

  Tabla 1. Evolución de la población  
Años Habitantes 
1717 38.066 
1787 58.174 
1860 *107.627 
1900 74.186 
1950 75.582 
1970 65.914 
1996 61.670 
2001 64.067 
2011 77.189 
2021 73.677 

*máximo histórico 
Fuente: elaboración propia 

 

3. EL MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Factores de localización de la nueva economía  

Las teorías neoclásicas de localización industrial muestran que los principales factores son las materias 
primeras (elementos físicos/naturales) y el producto. Entre las aportaciones por parte de los geógrafos cabe 
destacar a Hartshorne (1926) que identifica que los factores económicos y sociales tienen un papel más 
importante que los factores físicos para la localización de una actividad industrial. Posteriormente Renner 
(1947) en su principio general de localización industrial formula que la localización será próxima a las 
materias primeras si estas son voluminosas; también será próxima al mercado cuando el producto final sea 
frágil, voluminoso o sujeto a importantes y rápidos cambios de diseño y tecnología; a las fuentes de energía 
si su coste energético es muy elevado; y al mercado de trabajo, cuando los salarios de los trabajadores 
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especializados sea la parte más importante del coste total. Las teorías del comportamiento (Pred, 1967 y 
1969) incorporan variables extraeconómicas en el proceso de localización industrial al enfatizar la actuación 
del empresario en la toma de decisiones.  

Los cambios en el sistema de producción (Piore y Sabel 1984; Sabel 1989), la especialización de la 
mano de obra y la progresiva revolución tecnológica promueven un cambio en la estructura empresarial y 
locacional que modificarán la estructura comercial. Se pasa de una empresa vertical a una empresa 
horizontal y plana que separa a las oficinas centrales (gestión y diseño) de las empresas de producción y 
servicios, donde las estrategias de distribución e intercambio quedan desdibujadas y resultan altamente 
dinámicas. La revolución tecnológica afecta también a las empresas con el impacto del comercio electrónico 
que enlaza a compradores y a vendedores on line a lo largo de la cadena productiva de proveedores, que 
implican cambios en el tiempo, el espacio y el coste (Vera et al., 2003). 

La nueva estructura económica introduce nuevos agentes y necesidades en la localización empresarial. 
Los centros de formación, de investigación, las universidades, y las instituciones públicas y privadas 
facilitaran el desarrollo de la innovación, las TIC y la creación de conocimiento. Las principales necesidades 
que definen a las empresas son: la proximidad con empresas del mismo sector, la proximidad a zonas 
donde se genere I+I+D y conocimiento, disponer de los servicios básicos de las empresas, tener acceso 
fácil y rápido a la red (banda ancha y fibra óptica) y a las TIC, disponer de una infraestructura que garantice 
el acceso de las personas y mercancías a cualquier parte del mercado, sea cual sea su localización; y 
políticas públicas que faciliten el desarrollo de la innovación. Finalmente, se introduce un nuevo factor, el 
bienestar y la calidad de vida para los trabajadores de las empresas que desarrollan I+I+D (Blanco, 2004). 
Algunas empresas se localizan en zonas remotas con nuevos elementos relacionados con la lealtad 
espacial, de la teoría firm territorial embeddedness (Granovetter, 1985; Pallares-Barbera et al., 2004) que 
incorpora a pequeñas y medianas empresas (PyME) en un área determinada considerando aspectos 
sociales y culturales en la localización empresarial. 

3.2. La innovación y las técnicas de información y comunicación (TIC) 

Las TIC des de la perspectiva de la industria se basa en analizar los efectos que la innovación genera 
en la productividad, la internacionalización (Laursen y Salter, 2006), la competitividad (Hidalgo et al., 2008), 
la reducción de costes y la satisfacción del cliente (Ifinedo, 2011) de una empresa. Se identifican los factores 
por el comportamiento innovador en los espacios geográficos y el entorno donde se localizan las empresas, 
poniendo de manifiesto los spillovers (Levin y Reiss, 1988), el capital social acumulado en el territorio 
(Landry et al., 2002; Lundvall, 1992) y otros factores que afectan directamente en la orientación, intensidad 
y rendimiento de las actividades innovadoras. 

La OCDE presenta dos aproximaciones: (1) la innovación tecnológica como la transformación de una 
idea en un producto nuevo o mejorado que se introduce en el mercado; y (2) la diferencia entre innovaciones 
tecnológicas en la creación de nuevos productos o servicios y de nuevos procesos de producción o las 
modificaciones que pretenden reducir costes de producción (Vera y Tulla, 2019). 

Las TIC han contribuido a la comunicación empresarial (Business to Business – B2B) al sincronizar 
proveedores y clientes de distintos países. Del mismo modo que el eCommerce ha favorecido el acceso a 
clientes remotos reduciendo los costes de la puesta en contacto (Mayer et al. 2013). La introducción de las 
tecnologías no se realiza de forma homogénea en todas las empresas, hecho que supone disparidades 
entre aquellas que las adoptan y las que no. Por eso desde la administración se generan políticas para 
minimizar las diferencias digitales entre empresas y también entre regiones (Addison y Heshmati, 2003). 
Así las empresas que sean capaces de afrontar el reto de la innovación, estén donde estén localizadas 
podrán competir en el mercado local, nacional e internacional. 

3.3. Las TIC en el DLS: áreas rurales inteligentes (Smart rural territories). 

Las áreas rurales inteligentes y competitivas es uno de los objetivos del European Network for Rural 
Development (ENRD Publications, 2018) en 2014-20. Un grupo analiza como distintos servicios de las 
Smart Villages (2018) como: salud, servicios sociales, educación, transporte, comercio o el uso energético, 
entre otros, pueden mejorar y ser más sostenibles utilizando las herramientas TIC junto con acciones y 
proyectos promovidos por las comunidades locales. Las Smart villages utilizan tecnologías digitales como 
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instrumento para innovar buscando mejorar los servicios y la producción agraria e industrial, en cada pueblo 
y región. 

De las experiencias en Alemania, Francia, Reino Unido, España y Finlandia, la ENRD considera que 
los pueblos inteligentes comparten características: (1) buscar las personas que toman iniciativas para 
encontrar soluciones que permiten transformar la localidad manteniendo un equilibrio entre la eficiencia y 
la equidad; (2) utilizar tecnologías digitales, únicamente cuando pueden dar un mejor servicio a la sociedad; 
(3) tener una visión regional más que local e incluir la digitalización de las actividades agrarias del campo 
circundante; (4) crear nuevas formas de colaboración entre los agricultores y los otros agentes, de la 
sociedad civil y las empresas privadas de los municipios rurales; y (5) pensar más en cada caso para hacer 
el diagnóstico y la prognosis, en vez de buscar un modelo estándar que se pueda aplicar en cualquier caso 
(Hess et al., 2018). La ENRD ha propuesto cuatro niveles de análisis (Sociedad, Servicios digitales, 
Plataforma digital e Infraestructuras) que generan un ecosistema digital de cuatro elementos (Smart village 
living lab, Digital hubs, Business model, Digitalisation roadmap). 

En el nivel “Sociedad” se pretende involucrar los diferentes grupos de interés necesarios para 
implementar los proyectos de innovación digital. Lo cual implica trabajar con la administración local, el 
sector privado y los residentes locales. Se recomienda: (1) desarrollar iniciativas de ayuda digital en centros 
de servicios locales; (2) reforzar la educación digital a los residentes con grupos de voluntarios; (3) formar 
agentes dinamizadores en técnicas digitales para apoyar los proyectos; (4) promover la ayuda entre los 
vecinos para fortalecer la plataforma digital de la sociedad rural; (5) consolidar la smart village a través de 
la escuela y la multifuncionalidad de los actores; y (6) desarrollar el capital digital entre las iniciativas 
productivas y de servicios en el ámbito rural (Hess et al., 2018). 

El nivel “Servicios digitales” pretende impulsar servicios o aplicaciones simples para poder agilizar el 
funcionamiento de los ecosistemas rurales. Se facilitará productos básicos y factores de producción en 
plataformas digitales que complementen el contacto directo en el ámbito local. Lo cual se puede mejorar 
promoviendo la comunicación y transparencia, así como las soluciones para una movilidad sostenible. Los 
servicios de salud, e incluso de terapia para colectivos en riesgo de exclusión social (Tulla et al., 2018), 
pueden mejorarse utilizando las plataformas digitales.  

El nivel “Plataforma digital” es un proceso innovador, pero también una forma de llegar a los lugares 
remotos de las regiones rurales. Probablemente, es necesaria una subvención pública o del Tercer Sector 
en la fase inicial ya que hay pocos usuarios, pocas transacciones, poca experiencia y poca capacidad para 
operar en un ecosistema digital complejo. Es muy importante que la capa “Infraestructuras” se adapte a las 
necesidades de territorios rurales que precisan de un acceso al “cable de banda ancha” para implementar 
las TIC en las áreas rurales. Incluso puede necesitarse “Energía inteligente” y sensores para realizar 
aplicaciones en granjas aisladas. 

El nivel “Infraestructuras y Organización del ecosistema” es fundamental en los proyectos digitales 
innovadores ya que se requiere una importante base para trabajar en cada ámbito del territorial rural. Se 
requieren instrumentos como un “living lab” que permita colaborar entre los actores investigadores 
(Cooperativa Cadí en nuestra área de estudio), y los impulsores de los diversos proyectos, o un “digital 
hub” que facilite la creación de patrones para cada tipo de servicio o producción, así como la “digitalisation 
roadmap” que facilite actuar con una visión general sobre la innovación digital en todas las actividades de 
un territorio rural (Hess et al., 2018). 

4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

Se ha realizado una revisión de la literatura académica de las TIC, el DLS, los pueblos inteligentes y las 
teorías de localización. La aportación principal han sido las entrevistas en profundidad a 3 expertos 
(entrevista online) y 12 promotores de experiencias digitales en áreas rurales. También se han estudiado 
algunas experiencias productivas. En el sector textil deportivo, Kappa y Grifone (Grifone, 2018); en el de 
servicios productivos, Ogilvy (2018); en la ganadería digital, la Cooperativa Cadi (Gascón, 2015) y la 
Associació de dones ramaderes (Dones i Món Rural, 2018). Esta, siguiendo el ejemplo de la asociación de 
mujeres ganaderas en España (Ganaderas en red, 2017), tiene por objetivo la conservación del medio 
natural y agrario, introduciendo las “redes sociales digitales” como el instrumento básico de comunicación 
y cohesión entre las asociadas. 

Las entrevistas a las empresas industriales y de servicios responden a preguntas sobre la organización 
(diseño de productos, fases de producción, comercialización y distribución, así como el uso de las TIC en 
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un análisis transversal), los recursos humanos, la financiación y los criterios de localización. En las 
entrevistas a las explotaciones ganaderas de vacuno y a las empresas de transformación de productos 
lácteos, los temas tratados se han focalizado en la difusión de las técnicas digitales en la organización de 
las actividades (control de inputs y productos, contabilidad, conocimiento individualizado de los animales, 
etc.); y en el desarrollo de las redes sociales digitales entre productores y proveedores, con los clientes y 
las empresas transformadoras, y también entre los/las ganaderos/as para intercambiar experiencias y unir 
esfuerzos. Y finalmente, el funcionamiento de las explotaciones agrarias utilizando robots así como en las 
empresas, que además han mejorado la seguridad alimentaria utilizando las tecnologías digitales. 

Las entrevistas a los expertos y la búsqueda “on line” se han focalizado en los servicios del conjunto de 
esta región, definida como un área rural inteligente. La mayor parte de servicios personales (restauración, 
peluquería, comercio, etc.) utilizan las TIC ya que en un área con una baja densidad de población permite 
mantener una mayor cohesión entre sus habitantes. También es el caso de los servicios productivos como 
las empresas proveedoras de inputs, los servicios financieros o las gestorías, entre otros. Sin embargo, la 
logística y los servicios turísticos y culturales son los más integrados con las TIC. El servicio de “transporte 
a la demanda” existe en el distrito de l’Alt Urgell des de 1991 promovido por el “Consell Comarcal” (Gurrera, 
1988), y que posteriormente se ha adoptado en otros territorios rurales. El análisis y propuesta de servicios 
como la telefonía, la sanidad, los eventos culturales, etc., utilizando las TIC se realizó ya en el marco del 
Programa Mab-6 (Alt Pirineu) de la UNESCO (Ganyet y Tulla, 1993).  

5. LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

La incorporación de las TIC en las empresas territorialmente está relacionada con la conexión a Internet. 
La región del APiA muestra un porcentaje del 84% de acceso a internet en los hogares y las empresas 
(2016), ante una media de Catalunya del 85,7%. Sin embargo, el Alt Urgell tiene un 95% de los municipios 
con acceso a banda ancha e Internet (IDESCAT; 2021). 

5.1. Innovación y nuevas tecnologías en PyME. 

Las dos empresas de confección de ropa deportiva de montaña en el APiA muestran resultados distintos. 
Kappa Sports, de capital extranjero localizó una sucursal en el área de estudio (1997-2003), que se 
deslocalizó hacia un centro más estratégico a pesar de tener ventajas como el acceso a las TIC, mano de 
obra y espacio. En cambio, Grifone S.A una empresa de capital local que hizo frente a problemas en la 
estructura empresarial tuvo capacidad de reacción para mantenerse en el territorio. La diferencia entre 
ambas muestra la resiliencia de las empresas de origen local frente al desarraigo de las foráneas. 

La empresa Grifone nació en Terrassa en 1980. En 1984 un grupo de 38 empresarios del Alt Urgell 
adquirieron la marca con el objetivo de generar puestos de trabajo y fundaron la empresa Grifone-Tèxtil 
SEU S.A. en la Seu d’Urgell (Grifone, 2018). El desarrollo de la empresa requiere la cooperación de otras 
empresas, como es el caso Natura i Tecnologia Indústries d’Andorra (Naturtec Industries) en 2007 que 
amplió el capital y una parte de publicidad y difusión a través de la red o de la empresa Landher Montaña 
fundada en 1991 en Gasteiz (Euskadi) especializada en venta a través de comercio electrónico. Grifone 
está especializada en ropa técnica deportiva (alpinismo, esquí, ciclismo…) y equipamientos profesionales 
con la finalidad de ver la montaña des de otra perspectiva. Los principales clientes son practicantes del 
deporte tanto a nivel profesional como amateur, y los profesionales de los cuerpos de seguridad (policías 
locales, y autonómicos), forestales y trabajadores de las corporaciones. La distribución de estos productos 
se hace a través de puntos de venta especializados en Catalunya, España y Andorra. Tiene distribuidores 
en Europa y Asia a través del comercio electrónico. 

Actualmente emplea a 30 trabajadores, la mitad mujeres, para el diseño, logística y venta de productos, 
a parte de las conexiones con otros países que realizan la fase productiva. La fase de diseño y gestión 
empresarial está relacionada con instituciones y centros de investigación localizadas en el Área 
Metropolitana de Barcelona, gracias a las TIC. El uso de estas no tan solo es el diseño de las piezas y 
tejidos, sino también en la logística, organización interna y almacenamiento, así como para la venta y sobre 
todo el servicio postventa para analizar las necesidades de los usuarios de prendas deportivas de montaña. 
A través de su página web ofrece encuentros a los usuarios/clientes, información sobre temas vinculados 
a la montaña (alpinismo), becas de formación en temas de montaña o consultas sobre temas relacionados 
con las mejoras tecnológicas en el diseño textil. Se trata de una empresa patrocinadora de las actividades 
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deportivas que generan actividad social en el Alt Urgell. 
La innovación y la cooperación con institutos de investigación y universidades son muy importantes 

para el desarrollo de la empresa. Destacando, en primer lugar, el proyecto de colaboración en 2010 entre 
ESADE y la Universitat Politècnica de Catalunya con el fin de tener un mejor conocimiento de las 
necesidades de los clientes y poder ofrecerles productos más adecuados y competitivos. En segundo lugar, 
los convenios de colaboración con empresas especializadas en la gestión empresarial y nuevas tecnologías 
que le permitan mejorar la gestión de su cadena de suministro, maximizando la eficiencia empresarial. En 
tercer lugar, innovación en los materiales textiles utilizados y en los diseños para que sean ergonómicos, 
en esta fase es necesaria la colaboración de los clientes con los técnicos especializados en el diseño del 
producto. El problema es la falta de mano de obra especializada que no tiene acceso a una red de 
instituciones ni de centros universitarios. Así mismo, la movilidad hacia los grandes centros hace que no 
vuelvan los trabajadores a estas zonas remotas. 

El uso de las TIC y mejoras en la gestión empresarial hizo que en el 2007 el Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya le concediera el Premio a la Competitividad a 
GRIFONE- Textil la Seu S.A por el grado de innovación implementado en sus productos. La distinción se 
debe a la implantación de un sistema de creación y desarrollo de nuevos productos especializados. La 
inversión por parte de I+R+D ha permitido a la empresa un crecimiento anual del 20%, destacando el hecho 
de haber establecido mejoras tanto en las alianzas tecnológicas con los proveedores de los tejidos como 
con los distribuidores de los productos.  

El sentido de identidad con la zona por parte de los propietarios es el motivo principal por el cual la 
empresa se localiza en el Pirineo una zona considerada poco adecuada para la localización de empresas 
de I+I+D. Las TIC, Internet y el comercio electrónico hacen que estos espacios alejados se conviertan en 
espacios más cercanos (Pallarès-Barberà et al., 2004). 

Otro caso de empresa innovadora que se localiza en el área de estudio es la Agencia Ogilvy & Mather 
fundada en Nueva York (1964), es una empresa de márquetin especializada en relaciones públicas. En 
1989, la empresa se localizó en la ciudad de Barcelona con el fin de abrir nuevos mercados y crear start-
ups. Se han abierto sedes en distintas ciudades, hasta 2018 cuando el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell 
propuso que localizaran una nueva sede de la empresa, La finalidad es desarrollar programarios para 
telefonía móvil, por lo que se requiere conexión y cabe la posibilidad de estar localizado en un espacio 
remoto. El resultado es beneficioso para la empresa i para el territorio con creación y retención de puestos 
de trabajo cualificados y una mejor calidad de vida, el precio de la vivienda es inferior a la de Barcelona.  

5.2. Difusión de las TIC en la actividad agraria. 

La Cerdanya, entre el estado francés y el español, y el Alt Urgell tenían 90 explotaciones ganaderas de 
vacuno el 2012 que producían 70 millones de litros de leche (Pallarès-Blanch y Tulla, 2013), reduciéndose 
a 78 explotaciones en el 2017 aunque la producción ha aumentado hasta 75 millones de litros, de los que 
un 90% se procesan en la Cooperativa Cadí (Gascón, 2015). 

Según el veterinario de Cadí y presidente de la DOP de la mantequilla y quesos del APiA, actualmente 
hay 10 explotaciones con robots y otras 5 están en proceso de instalación. Lo que comporta un cambio 
muy importante en el funcionamiento de las granjas, ya que los robots, altamente tecnificados e 
informatizados, ordeñan a las vacas y al momento, traspasan los datos de inmediato al ordenador, y al 
móvil del ganadero. La información es muy completa al indicar que vaca se está ordeñando, cuales ya se 
han ordeñado y cuales faltan, la hora, la producción, o el estado de salud, etc. Este modelo es de interés 
para la población joven y, se está demostrando que muchos de ellos se mantienen o se incorporan de 
nuevo al ámbito ganadero. Además, la Cooperativa Cadí actúa de coacher preparando a las nuevas 
generaciones en estas tecnologías innovadoras. 

Otro caso son las mujeres ganaderas (Dones ramaderes a Catalunya, 2018), que se han organizado 
en una asociación con diversos objetivos profesionales y sociales. Destacando la creación de una 
plataforma digital para intercambiar fácilmente conocimientos técnicos y comentarios sobre la actividad 
ganadera (de vacuno, ovino, caprino o de aves) (Pallarès-Blanch et al., 2015). pero también, eventos 
sociales y opiniones ideológicas. El perfil predominante es de mujeres entre 30 y 50 años, con pareja e 
hijos, que han estudiado o trabajado en áreas urbanas y que por la crisis económica o el deseo de mejorar 
las condiciones de vida buscan establecerse en el campo (Solé et al., 2012), en fincas relacionadas con la 
familia o bien, arrendándolas o comprándolas.  
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5.3. Tendencia hacia un territorio rural inteligente. 

La mayor parte de alcaldes del APiA han buscado iniciativas de profesionales y empresarios que 
utilizaran las TIC para localizar actividades en este territorio que no dependieran de las economías de 
aglomeración como en las áreas urbanas (Ganyet y Tulla, 1993). Al principio, se tuvo que luchar para 
obtener conexión telefónica fija en todos los pueblos y casas de payés para poder utilizar internet. A 
continuación, se ha reivindicado la red de comunicaciones por cable que han marginado las áreas rurales 
con densidad de población baja, y al mismo tiempo desarrollar plataformas digitales para un amplio abanico 
de servicios. Incluso se han creado iniciativas de ámbito local. 

En el 2016 se crea Alt Urgell Fibra Óptica (2019) en el marco de un proyecto potenciado por la Diputació 
de Lleida y la Generalitat de Catalunya para instalar 1.500 km de fibra óptica y dar banda ancha a cada 
pueblo del APiA (Diari El Segre, 2018). Esta iniciativa, de base más local, ha tenido éxito y se ha pasado 
de 8 municipios (2016) a más de 40 (2019). Se trata de una empresa que entiende las comunicaciones 
como una necesidad del territorio y se contrapone con el poco interés de las grandes compañías. La filosofía 
del proyecto es crear una red mancomunada propiedad de los usuarios, con unos costes de mantenimiento 
y unas cuotas de servicios a precios justos. Se ha creado una fundación que incluye a los accionistas de la 
empresa, a todos los clientes que lo soliciten y a la administración local. Es un proyecto donde aparecen 
los actores principales del territorio rural y que se identifica con el proyecto impulsado por ENRD. 

Los servicios sociales, de salud, de la administración local, de fuentes de energía, del ámbito cultural y 
turístico, y de todas las actividades comerciales del APiA hay plataformas digitales que se podrían definir 
como un Hub rural digital. Sin embargo, una de las aportaciones más innovadoras del APiA en el campo 
digital ha sido el transporte a la demanda (Gurrera, 1988). En 1991 se estableció un convenio entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell y el Departamento de Transporte de la Generalitat de Catalunya para, 
primero, estudiar los problemas de movilidad de los habitantes de los pequeños pueblos y, segundo, fijar 
recorridos, paradas y horarios para poder demandar un viaje con antelación. El transporte se realiza con 
taxis de 9 plazas, con dos viajes de ida y vuelta semanales para gestiones y compras. Se utilizan 
plataformas digitales con acceso por internet, móvil o teléfono analógico. Facilita la movilidad de la 
población y supone un ahorro económico (Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 2018). Se ha llegado a los 
10.000 servicios anuales (2018) con un promedio de 6,3 personas por viaje, en una población de unos 
6.000 habitantes fuera del eje viario del valle principal, y se está extendiendo a las otras comarcas del APiA 
(Regió 7, 2018). 

Otro ejemplo es Mountains Tech para el uso de drones para la gestión forestal del territorio, el control 
del manto nivoso o para las estaciones de esquí. Ahora colabora en un proyecto europeo para el uso de 
drones en la economía de montaña en colaboración con la asociación Escuela de Negocios del Pirineo y 
la empresa tecnológica HEMAV, pionera en desarrollo de drones (Heraldo de Aragón, 26-11-2018).  

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las áreas rurales periféricas se han ido despoblando a medida que se abandonaba la producción 
agraria. Sin embargo, la incorporación de las TIC ha permitido desarrollar actividades de valor añadido 
compatibles con el medio ambiente y la calidad del paisaje. El tejido productivo, agrario e industrial, junto 
con las actividades de distribución y los servicios se apoyan en la ventaja comparativa de la innovación, la 
lealtad espacial entre actores, la incrustación territorial, las TIC y la sustentabilidad ambiental. 

En el Pirineo Catalán se está expandiendo un Hub digital, que tiene sus orígenes en cuatro aspectos 
significativos: (1) la informatización e innovación en las explotaciones ganaderas de vacuno de leche, en 
estrecha relación con la Cooperativa de Cadí (1980’s); (2) la utilización de las TIC en servicios estratégicos 
como el transporte a la demanda y el acceso a las fuentes de energía (1990’s); (3) la localización de 
empresas de producción textil deportiva y de servicios inteligentes que pueden organizarse a nivel global, 
desde lo local, por el uso de las TIC (2000’s); Y, (4) el despliegue del cable de fibra óptica en todo el Pirineo 
Catalán para facilitar el uso de internet y las plataformas digitales de acceso a los servicios (2010’s).  

Se pueden apuntar las siguientes conclusiones sobre los efectos de la inclusión de las TIC (Tulla et al, 
2009) en las empresas del Pirineo catalán: (1) Algunas actividades económicas competitivas se han 
desarrollado en la periferia de las grandes áreas urbanas, al no necesitar las economías de aglomeración 
propia de las teorías clásicas de localización; (2) La mayor parte de estas empresas se caracterizan por 
generar un valor añadido que les permiten competir con otras empresas más simples que tienen menores 
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costes de producción. Esto sucede en el sector textil deportivo y en los productos agroalimentarios donde 
se impone la calidad con precios diferenciales sobre la cantidad a precios bajos; (3) Cada vez hay más 
necesidad y posibilidad de cooperación entre empresas, del mismo sector o que están implicadas en 
distintas fases del proceso de creación y venta de los productos. Ello comporta la posibilidad de fraccionar 
fases de la producción y comercialización, pero también de establecer alianzas entre empresas en alguna 
de estas fases; (4) Las TIC forman parte de todas las fases del proceso: la gestión, diseño (patrones y 
tejidos), producción y servicio de venta utilizando el comercio electrónico. Sin embargo, cada vez es más 
importante la atención particularizada de forma que se implica más al cliente solicitando mejoras en el 
diseño de los productos, para ello se utilizan las redes sociales como el Facebook o el Twitter; (5) La 
localización de estas empresas en lugares próximos a paisajes de calidad y áreas naturales protegidas, 
genera una naturbanización positiva que se contrapone a la ocupación desordenada de los espacios de 
montaña; (6) Sin lugar a dudas, estas empresas colaboran al desarrollo local de las áreas de montaña y al 
empleo de las mujeres y los jóvenes, entre otros motivos por su mayor preparación en las TIC que 
evolucionan continuamente; y (7) La incorporación de drones y aviones en la gestión del territorio facilita 
también para colaborar en la mejora del funcionamiento de las empresas. 
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