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SECCIÓN RESEÑAS 

 

Reseña. La agricultura a tiempo parcial en la Montaña de Alicante 

 

Resumen: En este trabajo se intenta dar una imagen clara y explicativa del fenómeno conocido como 
agricultura a tiempo parcial en la comarca de la Montaña de Alicante (Alicante, España). En él, mediante 
entrevistas-encuestas y otras fuentes estadísticas se buscan las razones de esta práctica, caracterizando las 
explotaciones y productores, en un contexto singular como el que encontramos en esta zona geográfica. 
Las fuentes estadísticas oficiales proporcionan unos datos que muchas veces se corroboran en las entrevistas 
pero que, otras veces, resulta difícil derivar una explicación lógica y coherente. Finalmente, se da cuenta 
de la importancia de las iniciativas públicas en relación al fenómeno y se esbozan las tendencias que se 
pueden seguir, muchas de ellas observadas hoy en día con el paso del tiempo. 
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Enrique Moltó Mantero 
LA AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL EN LA PROVINCIA DE 

ALICANTE 
Sant Vicent del Raspeig, Alicante (España). Monografías, Publicaciones de la 

Universidad de Alicante, 2003. 300 pp. 

 
Primer que todo, cabe recordar que este 
es un trabajo llevado a cabo y 
publicado hace 20 años, con el 
consiguiente desfase de datos e 
información. Esto permite ver que lo 
que eran predicciones o líneas de 
trabajo indicadas por el autor se han 
materializado y convertido en realidad 
en la actualidad, o qué realidades que 
parecía que podrían darse hace 20 años 
no han prosperado. Otra de las 
realidades es el cambio de pesetas a 
euros y lo que ello implica en 
subvenciones, beneficios, etc., que 
aparecen en el trabajo y que hoy en día 
son prácticamente incomparables. 
La “comarca” de la Montaña de 
Alicante como es conocida y nombrada 
en el trabajo por el autor, empieza a 
denotar el conocimiento de la zona que 
tiene este y que se mostrará a lo largo 
del texto, donde siempre combinará las 
fuentes estadísticas u obtenidas 
mediante entrevistas-encuestas, con el 

perfecto conocimiento de la realidad de la zona. Esta “comarca”, si bien no lo es 
oficialmente, sí que une los municipios de diferentes espacios geográficos que tienen una 
idiosincrasia propia que hace a la Montaña de Alicante fácilmente reconocible: un paisaje 
de laderas aterrazadas, un clima propio con variedades específicas dentro del mismo, unas 
infraestructuras que comunican a duras penas (aunque, en nuestra opinión, esto sí que ha 
mejorado relativamente con los años). Uno de los rasgos característicos que encontramos 
es la existencia de dos corredores o ejes de desarrollo: el litoral y, especialmente 
importante, el industrial Alcoy-Cocentaina-Muro, que tiene gran impacto en la Montaña 
como se observa en el trabajo. 
La Agricultura a Tiempo Parcial (ATP) es otro de los rasgos principales de la Montaña. 
Se trata de un tipo de actividad que tiene una difícil definición, hasta el punto de no saber 
exactamente que es en realidad un agricultor a tiempo parcial, muchas veces dejando 
fuera a gente que sí practica y cumple una función importantísima en el mantenimiento 
del paisaje, saber cultural, función cortafuegos, biodiversidad, etc. A pesar de esto, el 
autor utiliza diferentes indicadores debidamente justificados que nos permiten dar una 
idea de la importancia que tiene este fenómeno en la Montaña, derivado de la relación 
urbano/industrial-rural que se da y que permite la combinación de diferentes actividades 
productivas o trabajos.  
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Esta práctica de gestión del espacio se da, especialmente, en países desarrollados, ligada 
a la industrialización y a la crisis de la agricultura familiar que deja de ser rentable y 
suficiente para mantener a toda la familia y, por tanto, se hace necesaria disponer de otra 
actividad, a menudo con más ingresos o al menos más estables. Una vez llegados a este 
punto, encontramos dos situaciones: i) las personas que se convierten en obreros-
campesinos, complementando rentas y sin querer dejan del todo su explotación y, ii) los 
urbanitas que quieren estar en contacto con la naturaleza y tener su pequeña explotación 
como forma de ocio. Esto también da cuenta de la doble dirección que existe en los 
espacios rurales, la de expulsión, cuando no se puede seguir en el lugar donde se ha nacido 
porque las rentas agrícolas no son suficientes y, la de atracción, ligada a nuevas formas 
de ver e interaccionar con el territorio (agricultura ecológica, agroturismo, turismo rural, 
deportes de montaña, etc.). Así pues, la ATP se presenta como un tema realmente 
complejo y diverso que en la Montaña de Alicante se constituye como una práctica muy 
común derivada de todos los factores históricos que se han dado. 
Para retratar este fenómeno, el autor de la obra utilizó el Censo Agrario de los años 1972, 
1982 y 1989, una de las pocas fuentes disponibles en relación con este fenómeno pero 
que tampoco prestaba demasiada importancia a esta, especialmente en la primera edición, 
aunque muestra una evolución positiva con los años, derivada posiblemente de la 
extensión de este fenómeno frente al éxodo rural. Esto se complementa con otras fuentes 
como la lista de socios de la cooperativa de Cocentaina (tomada como caso de estudio), 
lo que permite hacernos una idea de la magnitud de los procesos y, las entrevista-
encuestas a 80 productores, lo que completa la información estadística aun sabiendo la 
desconfianza que provocan algunas preguntas a los entrevistados. A pesar de todo, se 
logra dar una imagen completa de lo que suponía esta práctica en el territorio y cuantificar 
su impacto (producción, rentas, dedicación, superficies, etc.). 
El resultado permite obtener las características de estos “agricultores” y establecer 
categorías, con la dificultad ya mencionada de la complejidad para definir el concepto. 
Se establecen cuatro grupos, según la dedicación existente y las rentas obtenidas. Estos 
van desde la ATP con fuerte vocación, aquellos que realmente podrían practicar la ATC 
(agricultura a tiempo completo), hasta los agricultores de fin de semana, de ocio o de baja 
intensidad, que no obtienen beneficio económico alguno de la actividad agraria. Esto 
siempre teniendo en cuenta la variabilidad de las condiciones climatológicas interanuales 
y sus consecuencias en la producción. 
La clasificación se organiza según diversas razones clave, como la distancia al polo 
urbano-industrial del ámbito de estudio, donde se observa que los municipios más 
próximos son en los que más agricultores a ATP recogen. La motorización es otro de los 
condicionantes y se observa una evolución en la difusión de la ATP en los diferentes 
censos, que cada vez se acercan más al fenómeno y permiten estudiarlo de una manera 
más detallada. A pesar de esto, muchas veces los datos ofrecidos por las estadísticas 
oficiales confrontan con la realidad de la agricultura, como en diferentes ocasiones 
explica el autor con números que difícilmente tienen una explicación racional. El tipo de 
cultivo también es otra de las variables que influyen en esta práctica, por ejemplo, el olivo 
o el almendro son dos de los leñosos que mejor se adaptan, pues necesitan pocos cuidados 
y, en general, pocas horas de dedicación (UTA/explotación en el texto). 
Las cooperativas tienen un gran papel en este espacio a la hora de comercializar y ayudar 
a estos productores en diferentes partes del proceso de producción, de ahí que el listado 
de miembros (y sus características) y las entrevistas-encuestas sean la mejor fuente de 
información para conocer el fenómeno y disponer de una imagen más detallada de la 
realidad que permiten los datos del censo agrario.  
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Las cooperativas se han mostrado como una herramienta básica para canalizar ayudas y 
subvenciones procedentes de diferentes fuentes (LEADER y PRODER en la época), 
mejorando las infraestructuras necesarias y siendo básicas para espacios como este. En 
este sentido, cabe destacar que las ayudas cada vez dejan más de lado lo agro en espacios 
rurales (sin tener en cuenta la Política Agraria Común, que también ha cambiado en estos 
años) y van cada vez más dirigidas hacia la multifuncionalidad, es decir, se deja a la 
agricultura en un segundo plano, aunque se hace hincapié en que esta ha de ir combinada 
con otras actividades productivas, como el agroturismo, el patrimonio, etc. A pesar de 
que se les da mucha importancia a estas actividades, estas no terminan de constituir un 
motor de cambio significativo al declive demográfico, siendo su influencia limitada sobre 
población, economía y territorio. Además, a la ya complicada situación que se ha 
mostrado, se suma la falta de relevo generacional en la agricultura, lo que conlleva con 
frecuencia el abandono en su totalidad. 
Sin duda, uno de los valores más relevante de la obra radica en la labor de contraste 
continua realizada por el profesor Moltó, quien evidencia un conocimiento tan profundo 
del territorio analizado que con facilidad podría hacer un diagnóstico de cada municipio 
y cultivo sin tener en cuenta la información “oficial” a la que decide recurrir para, 
probablemente, dar a su trabajo un valor más objetivo. Desde el punto de vista temporal, 
se observa como muchas de las predicciones o tendencias propuestas en las 300 páginas 
del trabajo realizado, se han cumplido a la perfección, retratando de manera detallada la 
realidad no solo de la ATP, sino también de todo el territorio estudiado. 
En nuestra opinión, este trabajo merecería una revisión periódica, pues se trata de un 
fenómeno relacionado con otros de suma actualidad, como por ejemplo la propagación 
de incendios forestales, o la desertificación por el abandono de cultivos aterrazados. 
Cultivos, por otra parte, que cumplen una importante función ambiental, a parte del ya 
mencionado en la producción de alimentos. Esto es, el saber cultural, la prevención de 
posibles inundaciones por su desconexión del flujo hidráulico, la técnica de piedra en 
seco (considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad), etc. Así pues, cuando se 
estudia el fenómeno y, en consecuencia, el progresivo abandono de la agricultura se ha 
de tener en cuenta todas las implicaciones y a todos los niveles. 
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