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Resumen – al estudiar el desarrollo local sostenible en el Pirineo Catalán, donde 
coinciden los impactos sobre el territorio debido al abandono de zonas de montaña junto a 
la ocupación intensiva de otras, es muy importante poder valorar aquellas actividades res-
petuosas con el medio social y natural frente a las que solo se fijan en los resultados econó-
micos. se explican distintos casos de los que se profundiza en dos de ellos. se plantean las 
premisas metodológicas que definen a las áreas de montaña como periféricas en el territorio 
y se tratan los marcos teóricos de los dos casos seleccionados. en las conclusiones se  
defiende la utilización de modelos como la “segunda mejor opción” para poder valorar las 
ventajas de cada actividad.

Palabras clave: Desarrollo local sostenible, Pirineo Catalán, naturbanización, zonas 
de interfase urbana forestal, valor añadido.

Resumo – desenVolVimento locAl nos Pirenéus cAtAlães. imPulso económico 
e uso sustentáVel do território. no estudo do desenvolvimento local sustentável nos 
Pirenéus catalães (onde os impactos territoriais resultam simultaneamente do abandono das 
áreas de montanha e de áreas de ocupação intensiva) importa valorizar as actividades que 
respeitam o ambiente natural e social face às que se centram nos resultados económicos. 
neste artigo enunciam-se diversos casos e aprofundam-se dois deles. enunciam-se as pre-
missas metodológicas que definem as áreas de montanha como periféricas no território e 
fornecem-se os marcos teóricos dos casos de estudo seleccionados. nas conclusões defen-
de-se a utilização de modelos, tais como, “ a segunda melhor opção” para avaliar as vanta-
gens de cada actividade.

Palavras-chave: Desenvolvimento local sustentável, Pirinéus Catalães, naturbanização, 
zonas de interface urbano-florestal, valor agregado.
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abstract – locAl deVeloPment in the Pyrenee (cAtAlunyA): economic 
Progress And sustAinABle lAnd use. it is important to discriminate activities that re-
spect the natural and social environment from those focused only on economic results, 
when studying the local sustainable development in the Catalan Pyrenees; territorial im-
pacts in this area derive from the abandonment of some mountain zones and intensive site 
locations in others. Various cases are described; two are detailed. Methodological premises 
are presented that define mountain areas as the periphery of the territory; theoretical frame-
works are given for the two selected cases. Conclusions include the need to use models such 
as “second-best option” to assess the advantage of each activity.

Keywords: Local sustainable development, Catalan Pyrenees, naturbanization, 
forest-urban interface areas, added value.

Résumé – déVeloPPement locAl Au sein des Pyrénées cAtAlAnes: imPulsion 
économique et utilisAtion durABle du territoire. Lorsque l’on étudie le développe-
ment local durable des Pyrénées Catalanes, où les impacts territoriaux proviennent à la fois 
de l’abandon de certaines zones de montagne et de l’occupation intensive d’autres zones, il 
est très important de différencier les activités qui respectent l’environnement naturel et so-
cial de celles qui se concentrent uniquement sur les résultats économiques. On aborde diffé-
rents cas de figure, et on approfondit deux d’entre eux. On pose les prémisses méthodolo-
giques qui définissent les secteurs de montagne comme étant périphériques au territoire et 
on traite les cadres théoriques des deux cas sélectionnés. en conclusion, on justifie la néces-
sité d’utiliser des modèles comme la « seconde meilleure option » pour évaluer les avanta-
ges de chaque activité.

Mots-clés: Développement durable local, Pyrénées Catalanes, naturbanisation, zones 
d’interface espaces urbains-espaces naturels, valeur ajoutée. 

i. intrODUCCiÓn

en este artículo pretendemos estudiar las actividades e innovaciones de  
los últimos años en el Pirineo Catalán, concretamente en la Vegueria de l’Alt 
Pirineu i Aran, actualmente con competencias de planificación territorial (tulla, 
2009), para analizar los efectos positivos o negativos en el desarrollo soste- 
nible del área (fig. 1). se hará referencia a distintos procesos y actividades que lo 
pueden hacer posible aunque se profundizará sólo en dos: la naturbanización y  
las actividades de valor añadido agroindustrial. en el primero, se tiene en cuenta 
que la valorización ecológica de los espacios naturales protegidos (enP) hacen 
más atractivos el espacio rural para el asentamiento de la población, que en  
buena parte se traslada desde las áreas urbanas, y en el segundo, se considera  
que la naturbanización será posible si se desarrollan las actividades económicas  
y profesionales de calidad en los espacios rurales próximos a los enP (tulla, 
2009b).
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fig. 1 – Área de estudio: alto Pirineo y aran (aPia).
Fig. 1 – Study area: High Pyrenees and Aran (APiA).

fuente: elaboracion propria a partir del mapa comarcal de la generalitat de Catalunya.

el área de estudio ocupa una superficie montañosa de 5.686 km2 en el noroeste 
de Catalunya (tabla i) con una población de 76.662 h en el 2010. es importante des-
tacar que el máximo de población se alcanzó en 1857 (105.036 h) y que desde enton-
ces fue disminuyendo hasta mediados de la década de 1990, mostrando una recupe-
ración importante en los últimos quince años, básicamente por la inmigración 
extranjera. La densidad de población siempre ha sido baja, moviéndose entre el má-
ximo de 18,47 h/km2 de 1857 y el mínimo de 10,44 h/km2 de 1991. Junto al proceso 
de despoblación también se ha dado un proceso de abandono de las aldeas y pueblos 
de montaña en beneficio de las villas y ciudades del fondo del valle (figs. 2 y 3). si 
comparamos el mapa de 1857 con el de 2009 podemos comprobar de forma gráfica 
este proceso de concentración de la población en un número reducido de núcleos que 
aumentan de tamaño mientras se mantienen muchos asentamientos con muy poca 
población. en la tabla i, podemos ver que la seu d’Urgell, centro principal del área, 
ha ido aumentando su peso desde un 3,61% de la región en 1857 a un 17,04% en el 
2010. Otra reflexión importante es la pérdida de peso de la población de esta área en 
relación a toda Catalunya, al pasar de ser el 6,36% en 1857 a sólo un 1% en las últi-
mas décadas, teniendo en cuenta que la superficie es el 17,82% de Catalunya.
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tabla i – Cambios poblacionales (1859-2010).
Table I – Population changes (1859-2010).

Ámbito  
territorial

La seu 
d’Urgell 
(LsU)

alt Pirineu i 
aran (aPia)

Catalunya
(Cat)

LsU/aPia
(%) 

aPia/Cat
(%)

superficie 15,4 km2 5.686 km2 31.901 km2 0,28 % 17,82 %
año censo 
Población habitantes hab/km2 

aPia
1857 3 792 105 036 1 652 291 3,61 6,36 18,47
1900 3 520 74 184 1 966 382 4,74 3,77 13,05
1950 7 062 76 376 3 218 596 9,25 2,37 13,43
1970 9 404 67 450 5 107 606 13,94 1,32 11,86
1991 11 195 59 382 6 059 494 18,85 0,98 10,44
2001 11 101 64 104 6 331 231 17,32 1,01 11,27
2010 13 060 76 662 7 512 381 17,04 1,02 13,48

fuente: idescat 2010 e histórico.

fig. 2 – tamaño de los núcleos de población en el año 1857.
Fig. 2 – Size of population nuclei in 1857.

fuente: elaboracion propria a partir del nomenclátor municipal de habitantes de 1857.

Habitantes
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fig. 3 – tamaño de los núcleos de población en el año 2007.
Fig. 3 – Size of population nuclei in 2007.

fuente: elaboracion propria a partir del nomenclátor municipal de habitantes de 2007 http://ine.es

en el período 1880-1920 se inicia el proceso de despoblación, por la penetra- 
ción de la economía de mercado en el Pirineo (arqué et al., 1982) que conlleva el 
abandono de actividades poco competitivas, y la emigración a las áreas industriales 
de Barcelona y el eje del río Llobregat por parte de los familiares no necesarios de 
las explotaciones agrarias. en paralelo, durante los años 1890-1940, se realizan dis-
tintos proyectos de carreteras y ferrocarriles que favorecen la integración de la eco-
nomía pirenaica a la de las áreas urbanas de Catalunya, fenómeno que ya sucedió 
cincuenta años antes en el Pirineo francés (tulla, 1977). Los años de la guerra Civil 
en españa (1936-39) y de la postguerra representan un estancamiento económico 
con un retorno de la ciudad al campo en busca de alimentos. antes y después de la 
guerra se llevó a cabo una política de construcción de centrales hidroeléctricas 
(1910-60) que conllevó la llegada de muchos inmigrantes que terminaron quedándo-
se en algunas de las villas como Pont de suert, Capdella o Oliana (Barrachina et al., 
2010), caracterizadas por su vinculación a la producción energética.

el fuerte crecimiento económico en españa a partir de la década de 1960 impli-
có, por un lado, un despoblamiento de muchos pueblos, al emigrar a la ciudad, y, por 
el otro, una mayor demanda de bienes de esta área, como productos agropecuarios y 
espacios de ocio, favorecido por la mejora del nivel de vida de la población. se aban-

Habitantes
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donan las actividades rurales tradicionales poco rentables pero, paralelamente, crece 
el empleo en las villas y ciudades rurales por la extensión de los servicios públicos y 
el incremento de las iniciativas turísticas. también existe una significativa inmigra-
ción de neorrurales y profesionales (1980-2006) que junto a experiencias innovado-
ras y nuevas tendencias económicas han conllevado una revitalización demográfica 
(guirado et al., 2010), con un elevado porcentaje de inmigración extranjera (1996-
-2009).

en conjunto, en esta área del Pirineo hay un envejecimiento de la población con 
un evidente desequilibrio demográfico. en las explotaciones agrarias trabajan pocos 
familiares y con pocos empleados, concentrándose la población en las principales 
ciudades y villas del fondo de los valles. Como consecuencia del modelo regional 
centro-periferia, domina el turismo como actividad demandada por las áreas urba-
nas. se han dado procesos migratorios en ambos sentidos, con un proceso reciente de 
substitución de la población que inmigró en el periodo 1960-1995 por población 
extranjera. La modernización de algunas actividades tradicionales y la innovación en 
la industria y los servicios ha reconstruido parcialmente la estructura demográfica en 
algunas partes del Alt Pirineu i Aran (tulla et al., 2003).

ii. OBJetiVOs: aCtiViDaDes eCOnÓMiCas sOsteniBLes

Las áreas de montaña europeas presentan cambios significativos en la dinámica 
espacial desde mediados del siglo XX. Por un lado, la coexistencia en una misma 
área de dos procesos opuestos, la intensificación en el uso del suelo y el abandono de 
los espacios agrarios. Por otro lado, estas realidades opuestas producen conflictos en 
los usos del suelo y en la calidad del paisaje, con las consiguientes consecuencias 
sociales, económicas y territoriales.

Con el objetivo de conseguir un desarrollo local sostenible nos planteamos la 
hipótesis siguiente: será necesario seleccionar y promover los procesos y las activi-
dades económicas que hagan posible: (a) unos ingresos directos o indirectos (servi-
cios disponibles) que garanticen una mínima calidad de vida; (b) un uso ecológico de 
los recursos básicos; y (c) una planificación a medio plazo de los recursos naturales 
y sociales del uso del suelo para conseguir una economía viable y que contemple una 
prevención de los riesgos que pueden surgir de la naturbanización.

entre las nuevas actividades y procesos territoriales positivos en el Pirineo Ca-
talán, destacaríamos:

1. La agricultura orgánica y la ganadería ecológica que utiliza la producción 
natural de pastos, medida por su biomasa, junto a su transformación indus-
trial en instalaciones locales de despiece y empaquetado, que se completan 
con la estructura comercial de distribución casi directa al consumidor.

2. La recuperación de actividades tradicionales, por ejemplo el pastoreo de 
ovino, creando escuelas de pastores como ha sucedido en el Pallars en el 
Pirineo Catalán (Projecte gripia (http://projectegripia.wordpress.com/) y 
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otros lugares. también se ha potenciado la recuperación de otros oficios, 
como los constructores de piedra seca, que promueven actividades (rehabi-
litación de caminos o recuperación de márgenes) que ayudan al proceso de 
mantenimiento del paisaje humanizado. 

3. Los productos de alto valor añadido y mayor perdurabilidad, obtenidos con 
la transformación de la leche de vaca con una estructura de cooperativas, 
tanto en la fase de recogida, transformación y comercialización del producto 
como en la provisión de factores a las explotaciones agrarias, que han de-
mostrado su ventaja cooperativa.

4. La “naturbanización positiva” con la inmigración de profesionales y neorru-
rales que ha permitido el desarrollo de nuevas tendencias en la economía, 
diversificando las actividades e introduciendo las tiCs y otras innovaciones.

5. Las iniciativas locales de los ayuntamientos y la “sociedad civil” promo-
viendo el turismo verde, el esquí nórdico, las actividades artesanas y el alo-
jamiento en pequeños hoteles y granjas rurales con el objetivo de crear nue-
vos empleos, complementarios de las actividades existentes y compatibles 
con la calidad del paisaje.

6. Las oportunidades de empleo que surgen de la innovación tecnológica y las 
nuevas formas de organización local de la economía. se debe destacar las 
ventajas que conllevan la lealtad espacial y la incrustación territorial de em-
presas (Pallarès-Barberà et al., 2004).

7. La justificación de los costes económicos y sociales, superiores a las áreas 
urbanas, de los servicios e infraestructuras de las áreas rurales de montaña si 
consideramos que debe tenerse en cuenta una justicia territorial, que permi-
ta una igualdad de acceso en determinadas circunstancias (Cannata, 2007).

8. La promoción del ordenamiento de los espacios naturales protegidos y del 
territorio contiguo, de acuerdo con la administración local y la “sociedad 
civil”.

9. aprovechar las ventajas económicas y sociales que surgen en las áreas fron-
terizas de las regiones de montaña en el ámbito de la Unión europea.

también hay consecuencias negativas de las transformaciones económicas, so-
ciales y territoriales en el Pirineo Catalán, que se deberían atenuar, como:

10. La despoblación de los pequeños pueblos que conlleva el abandono de los 
prados y los campos de cultivo en los valles de alta montaña con la conse-
cuencia de una extensión excesiva del bosque y los matorrales. Para su re-
cuperación, es importante promover la ganadería extensiva que permite 
ayudar a la recuperación de la biodiversidad.

11. el proceso de urbanización intensiva segregada del casco de las poblacio-
nes, y cerca de los espacios naturales protegidos y las áreas forestales, es el 
resultado de los conflictos en los usos del suelo y aumenta el riesgo de in-
cendios. se puede reconducir el proceso con las medidas de planificación 
territorial y las directrices para las zonas de interfase urbana forestal como 
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la creación de mapas de vulnerabilidad, aumentar la percepción del riesgo 
de incendios de la población y promover normativas preventivas en la urba-
nización dispersa.

12. el crecimiento de las ciudades y de las urbanizaciones de segunda residen-
cia, en las áreas rurales, puede comportar el uso de tierras de calidad (ferti-
lidad del suelo, facilidad de riego, buena accesibilidad, etc.) como resultado 
del turismo de masas (estaciones de esquí alpino, equipamientos de verano, 
urbanizaciones poco utilizadas, etc.), lo cual irá en detrimento de otras  
actividades más sostenibles. se podría evitar, en parte, priorizando la remo-
delación del casco de los pueblos así como utilizando tierras de baja calidad 
agraria o pastoral.

13. La creación de un mercado paralelo de la tierra. en general, los precios del 
suelo dependen de su uso, y las actividades promovidas para el uso de la 
población urbana permiten pagar precios más altos que las que son de uso 
agrario. Para evitarlo es necesario impulsar normas o planes que protejan 
las actividades que pueden ayudar al desarrollo local sostenible como la 
agricultura, la ganadería o la agroindustria de valor añadido.

14. La marginalidad de las áreas rurales de montaña se define por la falta de 
servicios y equipamientos que no se justifican por el bajo umbral de pobla-
ción. Para paliar este efecto se debe asegurar la existencia de servicios de 
calidad en determinadas poblaciones estratégicas del área con sistemas de 
acceso como el denominado “transporte a la demanda”. 

iii. MarCO teÓriCO Y MetODOLÓgiCO

se pretende desarrollar para cada tipo de proceso o actividad, la base teórica y 
la metodología que permitan analizar las aportaciones al desarrollo local sostenible. 
se parte del supuesto que en este, los resultados son una combinación de las diversas 
iniciativas en cada territorio pero que es más efectivo estudiar cada una de ellas por 
separado que en su conjunto. en los dos tipos estudiados: (a) los efectos de la natur-
banización, y (b) las actividades agroindustriales de alto valor añadido, presentare-
mos el marco teórico y la metodología más significativos.

el proceso de urbanización difusa se puede entender como la explosión urbana 
y la dispersión en todo el territorio de los asentamientos de población, las actividades 
y los servicios (indovina, 2004). es un desarrollo urbano al margen de la ciudad 
compacta, apoyado en las infraestructuras de transporte y sobre espacios rurales, que 
en las áreas de montaña utiliza mucho espacio aprovechando el abandono de las  
actividades agrarias así como la atracción paisajística de los espacios naturales pro-
tegidos (tulla et al., 2009b). el modelo de la vivienda dispersa, iniciado en los países 
anglosajones, se difundió en los países mediterráneos a mediados de la década de 
1980-89 aunque el patrón policéntrico en algunas áreas urbanas atenúo el proceso 
(Catalán et al., 2008). en cambio, en las áreas rurales de montaña se implantó el 
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modelo de la urbanización segregada ocupando amplios espacios agrarios (tulla et 
al., 2009b). el urbanismo disperso provoca distintos impactos como la fragmenta-
ción de los hábitats, la pérdida de biodiversidad o los elevados costes para el mante-
nimiento de las infraestructuras de transporte, aunque el incremento del riesgo de 
incendios sea uno de los más importantes (Badia et al., 2010a).

en este estudio, la metodología para evaluar la vulnerabilidad del territorio de 
montaña como resultado del proceso de urbanización, se ha centrado en la localiza-
ción de cuatro elementos básicos: las áreas urbanas, las infraestructuras de comuni-
caciones, los espacios agrarios y los espacios naturales protegidos. estos elementos 
han sido definidos como sistemas territoriales en el Pla territorial de l’alt Pirineu 
(DPtOP, 2006). en una primera fase, se han localizado los 603 puntos de ignición 
documentados en los doce últimos años. en una segunda fase se pretende delimitar 
un área de interfase urbano-forestal (stewart et al., 2007) adaptada a las característi-
cas del Pirineo para poder elaborar mapas de vulnerabilidad (Badia et al., 2010b). en 
una tercera fase se llevaría a cabo una encuesta sobre la percepción del riesgo (Kamp, 
2003). Distintos autores han analizado el potencial de destrucción de los incendios 
forestales porque las personas que viven en estas áreas no son capaces de percibir el 
riesgo (Cortner et al., 1990).

La crisis de la economía agraria en europa se ha ido acentuando gradualmente 
en los últimos 50 años. sin embargo, en las áreas periféricas ha sido mucho más 
dramática. De forma general, se ha planteado mejorar la producción agraria con una 
especialización competitiva o con la elaboración de productos artesanos de calidad 
(tulla et al., 2009c). Ya desde el principio de la crisis se ha considerado que el turis-
mo, en sus diversas formas (segundas residencias, estaciones de esquí alpino o nór-
dico, deportes de aventura, casas rurales o senderismo) podía substituir el abandono 
de las actividades agrarias y promover una pluriactividad personal, familiar o terri-
torial (Clout, 1972). La introducción de las nuevas tecnologías y la menor dependen-
cia de la localización de las materias primeras y de la proximidad a los mercados ha 
generado redes de pequeñas empresas que se basan en la lealtad espacial en áreas 
periféricas (Vera et al., 2003; Pallarès-Barberà et al., 2004). Una buena estrategia es 
realizar diversas actividades en un territorio, potenciando algunas y abandonando 
otras, de forma que todas juntas permitan una renta familiar suficiente e incorporen 
procesos con valor añadido que permitan una mayor competitividad en vez de de-
pender únicamente de una producción agraria o materias primas a bajo precio (slee, 
1987). este principio es la base metodológica de la investigación que explicamos en 
este artículo.

Para analizar las actividades agroindustriales de alto valor añadido se han utili-
zado tres enfoques metodológicos: (1) La ventaja comparativa en el modelo de cen-
tro-periferia en áreas de montaña. este se apoya en la teoría centro-periferia desar-
rollada por gunnar Myrdal (1957) en la que se plantea que regiones alejadas tienen 
oportunidades al no tener los efectos negativos de la congestión y la obsolescencia 
de los centros económicos; (2) La incrustación territorial de empresas en el desar-
rollo local hace referencia a la generación de un espacio económico que promueve el 
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desarrollo local en base a pequeñas y medianas empresas cuando las instituciones y 
las redes locales de carácter económico, social y cultural facilitan la confianza mutua 
y la creación de una identidad territorial, y (3) el método de la segunda mejor opción 
se basa en la teoría de earling Olsen (1971) que plantea que todas las regiones tienen 
una ventaja relativa, que puede medirse a partir de la existencia de un coste de opor-
tunidad por no realizar una determinada actividad. esta metodología ya se aplicó a 
la transformación de productos lácteos en el Pirineo por antoni f. tulla (1984 y 
2009c).

iV.  natUrBaniZaCiÓn Y VULneraBiLiDaD en eL “aLt PirineU i 
aran”

Contraurbanización, rururbanización, periurbanización, suburbanización, me-
tropolitanización, ciudad difusa, urbanalización, naturbanización, zonas de interfase 
urbana forestal (Berry, 1976; Caruso, 2002; indovina, 2004; Muñoz, 2004; Prados, 
2005), son conceptos distintos, utilizados con distintos matices, para referirse al fe-
nómeno de dispersión urbana o urban sprawl. el Pirineo Catalán no queda al margen 
de este proceso y el concepto que más corresponde a su estructura es el de naturba-
nización, el cual pretende dar explicación a las nuevas pautas de localización resi-
dencial que genera la existencia de espacios naturales protegidos (Prados, 2005). La 
mejora del entorno residencial, en comparación con el ámbito urbano, la cercanía a 
espacios de ocio y el aumento de la calidad de vida son algunos de los motivos por 
los que un sector de la población decide abandonar la ciudad e ir en busca de “lo 
natural” (guirado, 2008). Por un lado, los espacios naturales con alguna figura de 
protección se presentan como una estrategia de desarrollo económico para muchas 
áreas rurales, pero por otro, son foco de atracción de población con una desvincula-
ción y desconocimiento de la dinámica natural de ese territorio. Por lo tanto, aunque 
podemos decir que estos procesos ponen en valor las áreas rurales y las ciudades 
medias (guirado, 2008), introducen a la vez una serie de conflictos territoriales y 
ambientales asociados a este modelo. Debemos empezar a pensar en problemas 
como los incendios forestales que pueden llegar a tener un fuerte impacto en zonas 
donde el uso residencial interactúa con el matorral o el bosque y donde la población 
no está preparada para afrontarlos.

en el Pirineo Catalán hay una larga tradición en la investigación referente al 
abandono de los campos de cultivo y el despoblamiento rural, pero no se han anali-
zado aún los impactos que pueden tener los incendios forestales en zonas periurba-
nas. si bien la naturbanización es un concepto que contribuye a definir el proceso de 
ocupación residencial en zonas próximas a espacios naturales protegidos, el concep-
to que se ha utilizado para identificar aquella urbanización dispersa cerca o dentro 
del bosque con un alto riesgo de incendios es el de zonas de interfase urbano forestal. 
este concepto apareció en los países anglosajones a principios de los 90 del siglo XX 
y se denominó wildland-urban interface, WUi (stewart et al., 2007). se refiere a 
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aquellas áreas que combinan usos residenciales, productivos, recreativos, etc., en un 
ámbito con características rurales y con una vegetación forestal en su entorno. 

Podemos decir pues que el Pirineo Catalán empieza a estar en una situación de 
vulnerabilidad en tanto que hay una falta de protección de unos asentamientos huma-
nos hacia fenómenos peligrosos y no se está preparado para afrontar esta situación 
(Badia et al., 2010b). en este contexto hay una falta de resiliencia o de adaptación, 
es decir una capacidad limitada o inexistente para evitar los efectos de un desastre 
unido a una falta de poder político, al estar incapacitados para influir sobre medidas 
de seguridad o de adquirir medios de protección (Hewitt, 1997). La falta de adapta-
ción, también denominada vulnerabilidad social, influencia la capacidad de las per-
sonas que se encuentran en esta situación para anticipar, enfrentarse, resistir y recu-
perarse ante una amenaza natural (Wisner et al., 2003). 

es necesario pues asumir las consecuencias adversas de la naturbanización y 
reflexionar sobre la percepción como factor clave de la gestión del riesgo. Los espa-
cios naturales protegidos se han convertido en espacios de atracción para personas 
que buscan mejorar la calidad de vida. espacios anteriormente ordenados, que com-
binaban la explotación forestal con usos agrarios, y habitados por población con una 
tradición y conocimiento rural, se han convertido en zonas donde la urbanización 
interactúa directamente con el bosque. La paradoja es que los nuevos habitantes vi-
ven el entorno como simples espectadores desvinculados de las características del 
lugar; buscando un contacto directo con la naturaleza priman la libertad individual y 
olvidan la dependencia a la colectividad para afrontar los conflictos territoriales que 
implican estas zonas como los incendios forestales (Badia et al., 2010b).

V.  inCenDiOs fOrestaLes Y Las ZOnas De interfase UrBana 
fOrestaL en eL “aLt PirineU i aran”

no podemos decir que el Pirineo Catalán sea una zona considerada por lo gene-
ral de alto riesgo de incendio. el 86% de su superficie se sitúa en zona de riesgo bajo 
o moderado (según el mapa de riesgo estático del Departament de Medi ambient de 
la generalitat de Catalunya http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/carto-
grafia), en una zona donde más del 60% de su superficie está situada en altitudes 
superiores a los 1500 metros (fig. 4). Debemos todavía empezar a poner atención en 
ello, por las consecuencias previsibles que puede tener la conjunción de los siguientes 
factores: crecimiento forestal, urbanización residencial dispersa en medio del bosque 
y población urbana con un profundo desconocimiento de la dinámica rural. en las 
zonas más accesibles del Pirineo Catalán, los cultivos y los pastos están siendo subs-
tituidos por el bosque. alt Pirineu i aran gozan de un atractivo paisajístico muy espe-
cial (el 46,5% de su superficie está bajo alguna figura de protección especial), lo que 
convierte a esta zona en un ejemplo claro de naturbanización. a los aspectos positivos 
que apunta Prados (2005) de este concepto, cuando expone los beneficios que genera 
sobre las áreas rurales (al contribuir al desarrollo local y a la revitalización demo-
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gráfica), convendría añadir una reflexión sobre las contrapartidas. La problemática 
de los incendios forestales en el Pirineo no ha motivado una atención especial, en la 
literatura de investigación, pero lo que es ya un problema estructural en otras partes 
de Catalunya más accesibles, pero también en zonas alrededor de espacios naturales 
protegidos como el de sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac, Collserola, garraf, 
etc. muy próximos a la conurbación de Barcelona, puede empezarse a dar en el Piri-
neo Catalán. efectivamente, en el Pirineo Catalán hay incendios (fig. 5). Durante el 
período 1995-2008 hubo un total de 603 (lo que representa aproximadamente el 6,3% 
de los incendios de todo Catalunya) y 5.765 ha quemadas (un 6,6% respecto al total 
de Catalunya). estos pueden ser cada vez más importantes dada la dinámica de creci-
miento forestal en detrimento de las actividades rurales tradicionales. Y, efectivamen-
te, hay urbanizaciones en medio del bosque. se sustituye por un lado, una cubierta de 
cultivos y prados cuidada y utilizada intensamente, por otra de forestal desordenada 
y en desuso; y se pasa de un conocimiento directo del entorno en el que se vive, a una 
relación de simple espectador. son cambios en los usos y cubiertas del suelo y en las 
relaciones entre la sociedad y el medio en el que habita, en cierto modo, inevitables. 
si bien esta naturbanización ha beneficiado económicamente al Pirineo, es necesario 
identificar y analizar la problemática asociada a este cambio estructural, integrando 
en la planificación territorial aspectos del riesgo que incumben a una población dis-
tinta a la población rural tradicional, haciéndola a la vez conocedora y partícipe de la 
vulnerabilidad del entorno en el que viven. 

fig. 4 – Orografía del alt Pirineu y aran.
Fig. 4- Orography of the Alt Pirineu and Aran.

fuente: elaboracion propria a partir de las bases de datos espaciales procedentes de la generalitat de Catalunya

Altitud

Superficie urbanizada
Carreteras principales

Low : 300

High : 3000
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fig. 5 – Distribución espacial de los incendios en el alt Pirineu y aran.
Fig. 5 – Spatial distribution of forest fires in the Alt Pirineu and Aran.

fuente: elaboracion propria a partir de las bases de datos espaciales procedentes de la generalitat de Catalunya

Vi. Las aCtiViDaDes De aLtO VaLOr aÑaDiDO

La existencia de actividades de valor añadido, como es la transformación de 
productos lácteos en el Pirineo Catalán, muestran determinados hechos que se con-
vierten en supuestos al pretender generalizarlo. algunas explotaciones agrarias del 
Pirineo Catalán, especializadas en la producción de leche de vaca que se han organi-
zado en cooperativas, han obtenido una ventaja comparativa en relación a otras re-
giones de francia y españa (fig. 6). estos supuestos serían:

(a) La existencia de un liderazgo social y económico, que podríamos conside-
rar un capital social, organizador de las actividades y de la distribución de 
los recursos. en este ejemplo, las dos cooperativas ocupan este lugar (Cadí 
y Pirenaica).

(b) Los ganaderos de esta área reciben un precio por Kg. de leche más alto que 
la media en francia o españa. La diferencia es el “retorno cooperativo” que 
se obtiene del beneficio de la “Cooperativa Cadí”.

(c) al mismo tiempo, los ganaderos pagan precios más bajos para algunos 
“inputs” como “unifeed” (una alimentación para el ganado que se prepara 
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de acuerdo con las condiciones de cada granja y que se sirve “just in time”) 
y que provee la “Cooperativa Pirenaica”.

(d) se supera la limitación de la tierra disponible de pastos (relación UBg/ha) 
a través de la organización de las granjas bajo la supervisión de las dos  
cooperativas citadas. también tiene efecto en la mejora de las razas de va-
cuno y en la posibilidad de enviar “las bravas” a una granja especializada; 
en las técnicas de reducción de costes laborales con la rotación de emplea-
dos entre granjas; y en la aportación del “unifeed”, de menor precio por 
Kg., como substitución de tierras en producción de cada granja.

(e) Mejorar la calidad de vida de los granjeros con los servicios que ofrece la 
“Cooperativa Pirenaica”, como la de contratar trabajadores que aseguran la 
substitución de trabajo para las vacaciones y las bajas médicas.

(f) innovación tecnológica (mejora de las razas de vacuno, inseminación arti-
ficial o grupos de trabajo), liderazgo y lealtad mutua, en base a la estructura 
de funcionamiento cooperativo.

(g) La remuneración de la tierra y del propio trabajo de los granjeros está por 
debajo de la media del mercado. se puede explicar por la atadura social a la 
tierra y por garantizar un empleo.

(h) La capacidad individual o colectiva de mantener una renovación del “capi-
tal” (cabezas de ganado, instalaciones, etc.) y del nivel de innovación y 
comercialización, que permiten que estas actividades sean competitivas en 
el mercado.

(i) Competitividad que se fundamenta en una alta productividad, resultado de 
poder renovar los bienes de capital y asegurar la remuneración de los facto-
res trabajo y tierra.

Hay otros ejemplos que pueden generar valor añadido, como son (1) la produc-
ción, preparación y comercialización de carne ecológica en base a una ganadería 
extensiva que se justifica por la capacidad productiva de los prados; (2) la elaboraci-
ón y transformación de productos artesanales de madera, cerámica o de embutidos  
y quesos; (3) la elaboración industrial de productos alimentarios de calidad con el 
objetivo de venderlos a restaurantes como productos semielaborados; (4) la promo-
ción y difusión de “marcas locales” o “denominaciones de origen” que permiten 
comercializar productos agrarios, industriales o artesanales en base a una garantía; o 
(5) el cultivo, selección y comercialización de hierbas medicinales o de otro tipo, 
tanto para vender en la región o fuera de ella.

De algunos casos estudiados se puede deducir algunos elementos clave que 
hacen posible generar valor añadido en actividades, como (i) encontrar la mejor es-
pecialización económica en base a la historia, el debate en la sociedad o las posibili-
dades técnicas de un lugar; (ii) definir políticas y programas públicos para ayudar a 
desarrollar proyectos e iniciativas locales; (iii) promover procesos económicos de 
valor añadido como la “segunda mejor opción”; (iv) analizar como es posible adap-
tar actividades tradicionales a los objetivos de la sociedad actual; (v) desarrollar 
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programas de actividades agrarias relacionados con la producción orgánica y ecoló-
gica; (vi) impulsar la innovación y la colaboración con otros sectores de la comu- 
nidad; (vii) promover capital y redes sociales para fortalecer la lealtad espacial;  
(viii) obtener ventajas locales con la lealtad espacial y la incrustación territorial de 
empresas, entre otros elementos.

fig. 6 – Ventaja comparativa en una actividad primaria y su transformación industrial  
con alto valor añadido.

Fig. 6 – Comparative advantage in a primary activity and its industrial processing  
with high added value.

fuentes: Cooperativa Cadí, Cooperativa Pirenaica, anuarios insee y MagyP 

Vii. eL MÉtODO De La “segUnDa MeJOr OPCiÓn”

el método de la “segunda mejor opción”, se fundamenta en tres supuestos: (a) 
el espacio es un bien escaso que obliga a discriminar las localizaciones de activida-
des, (b) estas deben distribuirse entre las distintas áreas para evitar tanto la desertiza-
ción como la congestión, y (c) siempre puede haber una segunda localización óptima 
en un proceso de distribución de las actividades entre las áreas de un territorio (tulla 
et al., 2009c). si suponemos que hay tres regiones (a, B, C) y cuatro usos del suelo 
o actividades a las que se les deben asignar una localización, entonces procedería-
mos como en la figura 7. Las cuatro actividades, por ejemplo, podrían ser un espacio 
natural protegido, una urbanización de residencia extensiva, la agricultura orgánica 
y ecológica y una escuela profesional agraria con sus campos y bosques experimen-
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tales. entonces, tendremos que valorar a través de distintos parámetros qué región 
está mejor preparada para cada actividad. a cada parámetro, como podría ser la cre-
ación de empleo, el impacto ambiental, el uso social, la accesibilidad, la biodiversi-
dad, etc., se le asignará un “peso” determinado “a priori” utilizando métodos como 
los descritos por Cendrero (1975), Orloff (1978) o ramos (1979), este último el más 
común en españa. el resultado será un valor a cada región de las distintas activida-
des que se expresará como porcentaje sobre el uso óptimo.

en el ejemplo presentado asumimos dos supuestos técnicos: primero, que todas 
las regiones tienen una dimensión similar, y segundo, que todos los usos pueden ocu-
par superficies similares. La elección, en el método de la “segunda mejor opción”, se 
hace con independencia de que otra región pudiera tener mejores condiciones para 
aquel uso. así, en la figura 7, el espacio natural protegido se localizará en la región a 
(70%), aunque la B tenga mejores condiciones (80%), ya que los otros usos en la  
región a muestran valores inferiores a 70%. La residencia extensiva se ubicará en la 
región B porque muestra el valor más alto (90%) de todos los usos, que en este caso 
también coincide con el valor más alto del uso. La agricultura orgánica y ecológica se 
localizará en la región C, por ser 50% el valor más alto en esta región, aunque como uso 
tenga un valor superior (70%) en la región B que ya dispone de la residencia extensiva. 
en una segunda ronda de asignaciones, en una situación de más usos que áreas como 
en el ejemplo propuesto, la escuela agraria se localizaría en la región B por mostrar la 
mayor valoración (75%), ya que las demás regiones disponen por lo menos de un uso.

fig. 7 – La ventaja comparativa y la “segunda Mejor Opción”.
Fig. 7 – The comparative advantage and the “Second Best Option”
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si no se tuviera en cuenta el principio de ventaja comparativa, basada en la 
“segunda mejor opción”, sólo se escogería la localización de una actividad por sus 
menores costes económicos o por obtener la valoración más alta en cada uso con 
independencia del número de actividades asignadas a cada región. en nuestro ejem-
plo, la región B sería escogida para todos los usos mientras que a y C no tendrían 
ninguno. Para evitarlo, la teoría de la ventaja comparativa opera con criterios relati-
vos (smith, 1981: 287) y tiene en cuenta la segunda o tercera mejor opción para cada 
región para cumplir con una distribución territorial de las actividades.

Viii. COnCLUsiOnes

es importante priorizar las actividades que promuevan un desarrollo local sos-
tenible y que se distribuyan de la forma más homogénea posible en el territorio. en 
este sentido, se debe potenciar la diversificación de actividades, apoyar el desarrollo 
endógeno, la implantación de nuevas actividades que utilicen las tiCs, facilitar la 
transformación de las actividades primarias en el territorio para generar valor añadi-
do y respetar la protección ambiental sin prohibir las actividades autóctonas.

Uno de los riesgos a evitar es el “monocultivo”, como el turismo de masas, ya 
que puede poner en peligro la economía de las áreas rurales de montaña al generarse 
una población inestable y acentuar las restricciones del medio físico para las activi-
dades tradicionales, entre otros impactos. el despoblamiento, que promueve una  
homogeneización del bosque y de otros elementos naturales, también puede causar 
resultados negativos como la pérdida de biodiversidad o el incremento del riesgo de 
incendios.

Una de las actividades más compatibles con el desarrollo sostenible es la gana-
dería extensiva ecológica. tiene una larga tradición en el Pirineo Catalán, facilita un 
empleo estable (ganaderos, empleados en mataderos y comercialización selectiva) y 
es respetuosa con el medio y la calidad del paisaje, siempre que la biomasa herbácea 
producida sea parecida a las necesidades de alimentación del ganado), lo que permi-
te la existencia del “turismo verde” que genera actividades directas (guías de turis-
mo, personal de los parques) e indirectas (comercio y hostelería).

La naturbanización, considerada positiva, debe promoverse de forma controla-
da para beneficiarse de la nueva inmigración profesional, así como la que substituye 
a la emigración histórica de estas áreas rurales. en paralelo, se deben tomar medidas 
para evitar los riesgos de las zonas de interfase urbana – forestal, promoviendo la 
planificación territorial y urbana que decida los usos del suelo apropiados. también 
se debe profundizar en la percepción del riesgo y las medidas preventivas en los  
incendios en las urbanizaciones de segunda residencia.

La promoción de nuevas actividades, en el sector industrial y en el de servicios, 
se debe apoyar en la innovación tecnológica, la lealtad espacial y la incrustación 
territorial de empresas, para poder mejorar la ventaja comparativa de estas áreas de 
montaña. estas actividades, que también deben contemplar la compatibilidad con el 
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medio ambiente, son necesarias porque al aumentar el empleo permiten mantener  
el umbral de población mínimo para la existencia de ciertos servicios e infraestruc-
turas.

Las actividades de alto valor añadido junto a la existencia de organizaciones 
sociales en el ámbito económico pueden ayudar a la consolidación del desarrollo 
sostenible. Las cooperativas, como Cadí o la Pirenaica, permiten una estructura co-
herente de la producción, innovación, transformación y distribución de muchos pro-
ductos en el ámbito del sector primario. en general, es necesaria la implicación de la 
administración local o regional, y de las organizaciones empresariales junto a los 
sindicatos y asociaciones cívicas, para poder potenciar la valoración y promoción de 
los productos y elementos identificativos de un lugar. el desarrollo local sostenible 
siempre necesita un compromiso de la población de una región a través de sus dis-
tintas entidades y organizaciones. si estas no existen, entonces es difícil obtener di-
cho desarrollo.
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