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La CALIDAD de VIDA
en la EXPLOTACIÓN

GANADERA
en

INTRODUCCIÓIV

Por: Florentino Díaz Rodr^guez''` y Carlos J. Álvarez López ^'^

Las actuaciones que tradicionalmen-
te se vienen adoptando para el desarro-
llo del medio rtiral tienen como objetivo
último la mejora de la calidad de vida de
estos ciudadanos. Estas act.uaciones se
agrupan en dos líneas:

a) Actuaciones que favorecen elin-
cremento de la productividad del sector
ganadero, mediai^it,e inversiones en pla-
nes de mejora de todos los elementos de
los sistemas productivos y la aplicación
de nuevas tecnologías.

b) Creación y mejora de las infraes-
tructuras, como vías de comunicación,
sanidad, telecomunicaciones, educación
pública, distribución de energía, etc.

Todas estas actuaciones buscan un
incremento de rendimientos productivos
para que, a través de una política de ren-
tas, la población rural alcance tma mejor
calidad de vida. En los centros de inves-
tigación se estudia la fonna de mejorar
las actividades productivas (Producción
animal, producción vegetal, alojamient,os
ga-naderos, instalaciones, maquinaria,
...). La Administración potencia estos as-
pectos con subvenciones, actividades de
extensión y capacitación agraria, siendo
su resultado muy positivo, observándose
que las mejoras tecnológicas se van in-
troduciendo, con éxito, en el campo ga-
llego y que la productividad de las explo-
taciones mejora de año en año.

Por otro lado, hay que tener en cuen-
ta que la vivienda tradicional, en Galicia,
ha sido el núcleo alrededor del cual se
han creado la mayor part,e de las explo-

(*) Dr. Ingeniero Agrónomo.
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taciones ganaderas, aspecto que condi-
ciona en gran medida el estado actual de
estas y que significa un factor que condi-
ciona, en gran medida, el diseño y pro-
yecto de las instalaciones productivas y,
lo que es significativo para esta invesi,i-
gación, condiciona drásticamente la cali-

^^z^ejecimi^nto

y abando^zo

<^e la ^^obl,^zci^^^t

dad de vida de sus propietarios .
En consecuencia, para medir e inten-

tar mejorar la calidad de vida, aparte de
los indicadores Cradicionales, derivados
de los dos planteanlienta^s <u^tes referidos,
se podría realizar ^u1a evaluación de
otros aspectos, como pueden ser aque-
llos que tienen relación con la vivienda
vinculada a las explotaciones ,y su equi-
pamiento.

En este airtículo consider<Zn^os que el
sistema para determinar la calidad de
vida, dada5 las característic<^s especiales
que reúnen las explotaciones fa.mili^u•es
al constituir lugar de residencia ,y espacio
de trabajo para las famili<^s, no es posible
considerarlo de forma independiente.

En consecuencia y desde la ^íplica de
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nuestro equipo dc trabajo, del Depatrta-
niento de Ingeniería Agroforestal de la
[iSC, entende^tros que la calidad de vida
en el mcdio rural debe ser evaluada a
par-tir del nivel quc poseen las condicio-
ncs de vida y trabajo de las personas,
considerando que ^^stas forman par•t.e de
un sistema comple.ju, al que denominare-
mos Sistema "Vinie ►rda Famili^ar-Ex-
plotacióiz Agraricr ".

ELEMENTOS (,^LiI: CARACTERIZAN
EI. SISTF.MA

Estc equipo dc trabajo después de los
estudios previos realizacíos, el in-
}ercamhio de opiniones con t^cnicos de

la Administración ,y con los propios agri-
cultores, hx considerado seis elementos
del sistema que se definen y desarrollan
tal conw se espccifica a continuación:

El componente humano

Reprc^srnta un factor esencial da-do
que sus miembros son los actores princi-
pales de la actividad agraria y t.ambién
los srl1etos receptores de 1<^s condiciones
atnbientales que se generan en la explo-
tación. No ha,y que olvid^rr, por otra par-
le, que c^sta ríltin^a es la que tendrá que
generar los recursos necesarios para el
sustento de la fanrilia. La composición
de las fanrilias titulares de la explotacio-
nes galleg.r.s es m^^,y diversa, siendo qn^y
frecuente la presencia de familias polinu-
cleares, así como la integración de jubi-
lados y el efect,o de la inexistencia de re-
levo generacional en las mismas, son as-
pectos significativos.

La base territorial

Es el cor^junto de todas las fincas y
parcelas dependientes de la explotación,
en las cuales se desarrolla la actividad
agraria, independientemente del grado
de aprovechamiento de las mismas. Se
incluyen dentro de este capítulo los te-
rrenos forestales y los montes no explo-
tados. Se ha considerado de importancia
para la realización de la presente investi-
gación la diferenciación de tres apart^a-
dos:

Ln fincn pri.nci^ml.- Finca en la cual
se encuent,ra la vivienda y el resto de las
instalaciones ganaderas que forma un
conjunto en el cual, en ocasiones, se in-

cluyen terrenos de aprovechamiento
agrícola. Representa la unidad legal des-
de el punto de vista de la propiedad de
los terrenos que ocupa y la superficie de
la misma es la que hay que considerar a
los efectos de aplicación de las normas
urbanísticas. Distinguimos dentro de la
misma dos partes, una de las cuales es
objeto de aprovechamiento agrícola o fo-
restal y la otra, en la cual se encuentran
las edificaciones, urbanizada o potencial-
mente urbanirable.

L^ parcc^ln-base.- Parcela que forma
parte de la finca principal, en la que se
encuentra emplazada la vivienda de la
cmidad familiar propietaria de la explo-
tación. En Galicia generalmente en esta
parcela sc incluyen la mayor parte de
las instalaciones y edificaciones gana-
deras, formando un co ►^jimto en el cual
los espacios están compar-tidos por las
actividades agrarias y las particulares
de las personas que habitan en la misma

y que son, a su vez, las que componen la
unidad familiar del propietario de la
misma. El criterio fundamental, que se
aplica para determinar las caracterís-
ticas de la parcela-base, es el de exis-
tencia en la misma de la vivienda fami-
liar. Se suelen presentar tres t.ipos de si-
tuacione s:

• Finca principal y parcela-base son
coincidentes, en cuyo caso esta última
acoge solamente a la vivienda y las cons-
t.r-ucciones agraria_s.

• La finca principal está formada por
la parcela-base y por una cierta superfi-
cie destinada a usos agrícolas y/o fores-
tales.

• La parcela-base está dedicada ex-
clusiv<nlrente a uso privado, no existiendo
en la misma actividades o edifícaciones
agrarias.

Otras firtcns.- Es el con,junto de to-
dos los predios que forman parte de la
explotación y están separadas de la tinca
principal de la explotación.

Las edificaciones

Estudiamos las constrvcciones que se
encuentran emplazadas dentro de la par-
cela-base de la explotación, para lo cual
consideramos que existen dos clases de
edificaciones: Las edificaciones agrarias
y, por otra parts, la vivienda y otras des-
tinadas a usos no agrarios.

En las explotaciones ganaderas de
Galicia existen las edificaciones agrarias
que a continuación se indican; que influ-
yen, en mayor o menor medida, sobre las
condiciones de confort ambiental y cali-
dad de vida del entorno familiar y de tra-
b^jo: Almacén, Zona de alimentación, Si-
los, Henil, Zona de reposo, Fosa de pu-
rín, Patio de ejercicio, Area de espera or-
deño, Sala de ordeño, Lecheria, Paridera,
Cría.

Edificación que suele estar vincula-
da a las explotaciones ganaderas. Fre-
cuent.emente la explotación ha surgido
en torno a la misma, desarrollándose a
partir de ella. Antiguamente dentro de
la propia casa nrral se ubicaban las de-
pendencias para los útiles y para el ga-
nado de las mismas. Es muy importante
la estrecha relación que existe entre vi-
vienda y explotación, aspecto que que-
remos destacar a través del presente ar-
tículo.

El Ganado

El ganado es un elemento esencial en
las explotaciones de Galicia pues genera
el producto final de las mismas (carne
y/o leche) que es fuente de los ingresos
de la explotación. Por otra parte consti-
tuye una fuente de condiciones sépticas
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c ins^llultres, ^itií c•cmic, inc^lcslias clcriva-
<I^zS dc los in;tl<^s c^luecs.

1[av cfuc c^c^nsidcrar clnc cl ^an<ulc^ nu

sicniprc 1>crnutnec•c cn cl infcrictr clc lati

cS12AÍ)11121('ll)Ilcti ti111U ( fUC, cll I1111Cf121S (^(':1-

sirtncs, c•irciila x Irx^^c^s clc la í'inc•a Itrinci-

I^al y<Ic I^t Irtrc•cla-lr^5c, Iticn sca fru^:^ ir

<rl pa5lorcu, al ordcñci. ^c ru^cc dc p<crlus,

clc.

Las in5t^lac•ione5

Las cxftlul^^cioncs y sc^l^rc toclu ayiic-
ll:t,5 quc sc lian ntoclcrnir<iclo, ulilizan clc-
lcrutinacl:c5 instalstc•ictnc^ti cfnc cc^ii^^icnc
tcncr cn c^ncnla, dado yuc sou tut clc-
ment<^ nt^ís clcl sisfcina cxl^lc^tlac•i^^n y clc-
tcrminan lucl^i ini^t scric dc ncresicl^tclcs
cluc habr:í cfcic safisf<iccr. 5on cyiiil^c^s
yuc sc cnc ucnUan ttniclcts a las c^hras ri-
^ilcs, hcru cfnc I^ncdcn ti' clc{tcn scr snlts-
tifuiclos, cn sci Ic^taliclacl u cn p^trfc, c•acl:^
un c•ict-tci tuinicrct <Ic afius.

Las inslal:cc•iunc^s ni^ís c•ai<cclcrístic•:ati clc
I^iS c1l^lutac•iuncs gallc:;as sctn la inslaL•i-
c•icín dc cteclcfict, I^t inst<ilacicín clc rc^fri^^cr:^-
c•ión cfe Icc hc ^ I^cs dc limpicz:c ntcc•^u^izada.

La m<utuinaria

Se 1r:Ua clc un clciucnlc^ dc ^r:ui in-

flucnc•ia sc,l^rc Las c•^nclic•ic^ncs de c^c^nfurl

<tnilticulal cn cl árcx c^ccilr<uta Itor la I^:u^-

ccla-bz^.5c clc la cxplctl:cricín. falc^ vicnc

clado, cn su iu<^yor ^tartc, 1>ur cI ltcc•I^u dc

cluc suclcn scr clcmcntc^s ^ncívilc^s, c•:csi

sicntltrc aiituftruptilsaclc^ti, c•c^n unas cli-

incnsiuucs, f^c^fcnc•ias y rcn<limic^tlos

uttiy clcv:ufus, stisc•cltfil^lrs clc I^rcxlucir

cunt^w^ii^r<u•ii^n vnbicnt^il y ricsg^ I^ísirc^

p^tra las I^ct:tionas q^ic sc cuc•trct^tra^t ccr-

c•a de lc^a lus;<tres por Ic^s quc estas c•irc•tc-

lan.

('umo cjciul^lc^ cic I^t ii^^ul^^in^lr•ia cxis-
tcittc cn las c^hlot^cc•ictncs ^;allc;;as sc

Ixicclc c it<n• la si^uicntc: '1'ractor, cislcrrta
Itorlul^urines, rcinolcluc hidr<íulicct, rc-
molcfnc ,tutuc•arg^ulcn•, cmpaeadora, sc^;a-
dc^ra, xf>cros dc lahranza, ctc.

RF.SIiLTADOS

Para c•^trac°tcrizar cl sistc ma clescrito

ctt cl :cl>:u^facfo anlcriur sc rctnfccciouó

tut <^ucstionari<^ cun difcrcntcs ^xrialtlcs

a c^^fucli<u^ cluc, (ras Ios ajustcs Itcrfincn-

lcs, clucclcí cstahlccicic^ ctt 91, dc las cna-

Ics 1(i son c•ualitaliva5 ,y 7 ►̂ cnanlital.ivas,

fas cuulcs fucron cstucliadas soL>rc iuta

nuicstr:^, agrttpándosc de la si^ciicnlc

furmu:

a) I^uclc^r hum:tnu: I•:n c l c•ual sc agrti-
pati I:ts v:triablcs rcfcrcnles a ccl:ul c1c^1
f^roftict:u^ict, ntímcru clc miembrc^ti dc la
nnidacl fantiliar, jubiladc^s, menr^res clc 1^
afics v:>.^alariadcts. I.ntre ellas sclcc•c•ic^-
natuc^s la yuc espccil•ica cl "rclcvct ^cnc-
ra<•innal".

('cnuu sc pucclc vcr cn cl ñrál•ico, la
varialtlc ntnc^stra nn fac•lor prcctcufrtttlc:
cl cm^c.Ícc•imicntv •y al^an<lono dc la po-
hlac•icín dc las árcas rnrales.

It) I^'^tcf_c^res c1c rcnLa. Núrncrct clc per-
ccptctrcti clc rcnlas no a^rat-ias, ncí^itcro
de c•^thcz^iti cie gauado, ingresos.

c•) Ialtlotacicín ^anadera: 'I'ilui clc cs-
L71^tul:ccióit, caractcríst^c^^s dc las I'as<ts
de I^iu•ín y csl^ercolcros, sistcmas clc ctrdc-
tio v rcl•rigcración dc Icc•hc, basc tc•rril^xi^tl,
tttúncrct dc parcela5, c•oncctltra-c•ión Ir<trc•c^
l<u-ia, <>.SC:tior^ttiticnt<^ tc^cnic•o recibi<Ict, cfc.

d) ['xrccla-basc: Parcela en cl c•ual sc
desarrollan la m^i,yor parLc de l^ts xcUvi-
dadcs ^,tnaderas, cn la c•ual, gcncr^tlnicu-
tc, sc cnc•ucnt^^a la vivicttda fantiliar dc
los filulares dc la csl^lcriación. I)c clla sc
han cstndiado los si:;uientcs f<u•Ictres:
5tt}^crfic•ic Iofa7, stqtc^fic•ic pavimcnlacl^c,
^ljardinada, vc^el^^l, hucrt.a, ^írca firivada,

Mujer recogiendo repollo en la Eira da Pena

Aus^encia ^Ic

^^la^^^z^^^r^^^^^f^
y ^r^^vectn

^^e un ^s^2.slc^^n<r.

r^z^cionczl

:írca clc cctnslruc•cictncs ^;au:ulcras, cslr,i-
cius ccnutincs, csltac•ios, a^.;raric^^, ntínic-
rc^ clc inc•tunl^liniicntcts clc lu nurnui tu•I^a-
nísliri, rclr,uuliicc^ ntíninui clc I:ts rclif•i-
c^:u^ictncs, nivcl clc cx•t^l>acicín clc Ia fr,tr<•c-
la, clisl.:utci<ts clc l:t vivirncla n: fcttin, ctil;c
lilu, silu.

llcl estuclict rcaliz:uict c•:cl^c clcsl^tc:u^
la ftccl^icf^a clintcnsicm <Ic Ia fru•<•cl^t cu Ia
cnal sc ul^ic•a cl tiistcnta csf^lc^t:tcic^m-vi-
vicncla, l<il y c•c^iuci sc^ al^rrc•ia cn cl si-
^nicnfc nr^ific•ct. Iata lintil.ul:t clinicnsicín
hrovc^ca nn:k;nil^anticntc^, no <lcscahlc Ita-
rt la c•:tlidad clc vid^t, culrc I^t c^l^lufac•iún
k:tnaclcra y I:c vivicncla.

I:n cl gr:íl•ic•c^ sikuicntc sc iu:tnil'icsta
tuia ccrosccucncia clc lu anlcrictr, Ias cliti-
tanc•i<is cnlrc Ic^s clciucntus I^rcicluclurc^ti
dc cfcc•1o,5 nc^ <Icscahlcs (rni<Icts, ctlores,
cnfcrincdadcs) clcriv:^clcts clc I:c cz-
f^l^lac-ión, esl:ín :t clislanci:ts iiiniccli:tl.<tN
dc la viviendas afrc•taudu siis cv^uclic•iu-
ncs clc confut'1.

[?I úllinxt asf>c<•Ic^ cfiic clcslac•a^nus cn

cstc xlt<u^,^tdct cs I:t fall<t clc tiunicliuiicnlc^

a la normativa urlrutísl.ic•a, lu c•u^tl pucclc
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ser causa o cfecto dc I<t.5 característir>5
dc la parccla-base donde está ubicado el
slstenla.

e) Vivienda: Super•(icie ocup^ula, cons-
t,ntida ,y útil, existencia de cuadr^s en su
interior, tipo de cocina, material de facha-
da, ntaterial de cnbiett<t, carpintcría ext.e-
rior, núnte ro de dependenci^^s, de dormi-
torios, de baños y/o ^tisseos, año de cons-
tntcción. Año de últinta refortna, superfi-
cie sala de estaa•, de comedor, E:xistencia
de calefacción, de tr^stero, despensa, o
de te ndedero en el int.erior de la casa, ase-
sorunienlo lécnico, fosa séptica.

Para dar una idea de las condiciones
dc calidad de vida que ofrecen estas vi-
viendas destacamos la variable "superfi-
cie de la sala de estar", por ser un ele-
mento que como se ve no suele estar
presentc en la vivienda rtrral de Galicia.

f) Rut^>_s ,y circulaciones en la parcela-
b^tise: ( irculación de g.rtrado, de purines ,y
estiércoles, forr^jes ertsilados, en verde y
hcnific^ujo; circulación de ni^quin<uia, ca-
miones, entra^da de sutuinist.ros a la explo-
ttición.

Se ha visto que la act,ividad ganadera
que se desarrolla en la parcela-base está
representada por los t.ránsitos ,y circula-
ciones de: los diferentes element.os de la
producción en dicha parcela, ,y que tie-
nen un efecto tnuy dirccto sohre la cali-
dad de vida.

C,omo ejemplo de esto hemos selec-
cionado en las siguientes gráficas las dis-
tancias existentes entre la vivienda ,y el
lugar por el cual se produce el tránsito
de purines ,y estiércoles generados por la
actividad ganadera

Conto tíltimo a_Specto a considerar, se
ha estudiado el grado de intervención de
los técnicos agronómicos ,y expert.os en
construcción en los proyectos que die-
ron lugar al sistema vivienda-explota-
ción, pudiéndose apreciar que la planifi-
cación y el proyecto de los elementos del
sistema son prácticarnente inexistentes y
que los propietarios de las explotaciones
apenas cuentan con los profesionales
CllaltficadOS.

CONCLUSIONES

EI sistema "Vivienda familiar-explota-
ción Agraxia" en Galicia presenta una itn-
portante variabilidad.

Las variables cualitativas estudiadas
no afectan de forma significativa a las
características que definen el sist,ema y
que, para la cuantificación de la calidad
de vida en el sistema, las características
de la vivienda y el nivel de renta percibi-
do en la explotación tienen una inrpor-
tancia menor de la que, en principio se
podría suponer aunque, t.ras el estudio
realizado podemos afirmar que las varia-

bles del sistema, que inciden sobre la ca-
lidad de vida, ordenada.s en función de
su intportancia, son las síguient.es:

1. Actividad agraria en la parcela-base
2. Caract.erísticas de la parcela-base
3. ('^ar^cterísticas de la vivienda
4. Capacidad productiva de la explot.^^cicín

Por otro lado, las normas de diseño
más importantes, para la planificación ,y
proyecto del sistema, han quedado estn-
blecidos en:

L C,oncentración de los alojamientos
ganaderos en una zona concreta ,y, si fue-
ra posible, dentro de una única edifica-
ción.

2. Ubicación de los alo,jamientos ga-
naderos, fosa de purín y silos a una dis-
tancia ntínima de la vivienda, que habría
que establecer, mediante el correspon-
dient.e estudio.

3. Delimitar claramente una zona
para la circulación de velúculos, tua-
quinaria y ganado, dentro de la parcela-
base, acondicionándola debidamente.

4. Establecer una superficie mínima
para la parcela-base, en función de las
caract,eríst.ícas de la explotación.

5. I7eterminar en que fornta se deherá
acondicionar el entorno de la vivienda ,y
en que radio ntínimo alrededor de la mis-
tua.
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^ Seguimiento técnico de cultivos

^ Planing y control de trabajos

^ Gestión de almacén

^ Márgenes por parcela / cultivo

^ Costes y presupuestos

^ Enlazado con ISAPLAN

^ Formación y mantenimiento

... y una garna de 11 programas
de gestión agrícola-ganadera

.._ .; ' , , ^^, ^ ^, ^^ I'^^.
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