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NAVARRO ALCALÀ-ZAMORA, Pío. 
1981 Tratadillo de agricultura popular. Barcelona. Ariel Quin -

cena1, num. 161. 219 pag. 

Con este Tratadillo de agricultura popular, Pf o Navarro 11~ 
va ya publicados dos libros que son fruto de un tmportante 
lrabajo de campo (1972-7)) y de un estudio a fondo de la -
comarca de la Alpujarra. El prlmero de ellos, publlcado en 
1979, es una monografia local: en "Mecina. La cambiante es
tructura social de un pueblo de la AlpuJarra" se nos expl! 
can detalladamente los aspectos economico-socla!es, las 
técnicas agrícolas, los rltos festivos y otras costumbres 
de esta localidad alpuJarreña, y se nos Intenta dar un mo
delo que explique su estructura social. Cste segundo 11bro, 
Traladillo de agricultura poeular es resultado de aquel, -
un rcsumen de los modelos teortcos que se hab!an expuesto, 
esta vez generallzandolos a toda la comarca. 

Poslblemente, Lo que atrae mas, en un primer momento, 
sea el tltulo de la obra, que en realidad responde sólo a 
uno de los capítulos, en el que nos habla, por boca de los 
propios campesinos alpujarreños, de las técnlcas de siembra, 
cultivo y recolección de una gran vdriedad de plantas y 
del cu!dado de an!males domést1cos. Sin embargo, el autor 
acaba centrando el intcrés del llbro en los prob!emas so
cloeconómicos que tlenen planteados La agricultura de la 
comarca. El tema no es nuevo, pero no por ello es menos -
lmportanle, ya que es un tema candente en la realldad del 
pa{s, que ha Llamado y llama la atenclón de muchos estudi~ 
sos. 

Los problemas de la agricultura en la AJpujarra no ha
cen slno reproduclr en una comarca concreta la sltuactón y 
evoluclÓn generales de la economia campeslna en todo el 
pafs. Naturalmenle, la Alpujarra tiene rasgos pecullares y 
elemcntos que Le son propios dentro de este proceso gene
ral: Predominio del mlnlfundto, a causa de las reglas here 
ditarlas y de los condlclonamlentos f{sicos, que hacen ex~ 
tremar la parcelaclón y obllgan a eslablecer una gradac1Ón 
vertical de cultivos (pollcultlvo y autosuflclencla econó
mlca), asC como a un ciclo vital adaptado a estos condicio 
namlentos (el autor hace un magnifico resúmen del calenda~ 
rlo agrlcola y una buena clasiflcaclón y descrlpclÓn de 
sus etapas); técnlcas atrasadas de cullivo, con pocas posi 
bllidades de mecanizactón (la ausencia de cooperativismo
parece acentuar esta sltuaclón); presencia de una economia 
pastoril al lado de 1a agrícola; estratlflcación social ba 
sada en la propledad de la tlerra; la familia nuclear y -
los lazos de parentesco como organi~adores de la sociedad 
local, y un alslamiento fÍsico, presente durante muchos 
años, que ha ten!do como consecuencia el relraso en la evo 
lucJón y modernización de esta socledad. Pero , en este ca~ 
so, como en otros, y a pesar de la cscasez de comunicacio-
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nes, exlsten los conf ll ctos provocados por el c ho u 
lo "tradicional" y lo "moderno" entre lo rural yql e entre 

1 
' o urba 

no, entre e modo de vida campesino y los valore s d 1 -
do industrial capitalista, que ganan terreno y slen~anmun-
predominio en todas las sociedades. su 

La agricultura, en la mayoría de las regiones d 1 r J d e estc pa s, por a ta e soluciones y por no poder competir f 
rablemente con la industria, ha ido perdiendo valor a~2 

1 I 
• econo-

m co y atracc on como modo de vida por parte de sus 
sujetos: la solución ha sido, la mayoría de las vece~ro~los 
emigración. (1 llamado éxodo rural ha tenido caracterf t~ 
cas muchas veces dramatlcas, como consecuencla de los ~ac: 
tores que lo han Jmpulsado y las condiciones en que s 1 
llevado a cabo. e la 

A partir, aproxlmadamente de los a~os clncuenta la 
blación de la Alpujarra lnició tamblén su proceso migrat~~ 
rlo. Las causas proceden, por una parte, de la propla dlnJ 
mica interna ~e la s~cledad y, por otra, de los factores -
de la evolucion economlca general del pafs, que Jncidleron 
notablemente a ~artlr de los a~os sesenta. Asf, en laco
marca, la preslon demoqraflca desde medlados del s iglo an
terior, unida a las reqla~ de herencla que obllqan a repar 
tir la tlerra . entre los hljos, y el at r aso técnlco (condi~ 
clonado tambien por las caracterfstlcas del medlo fÍslco) 
provoca r fan un "exceso" de poblaclón y la conslguiente es
casez de recursos, que obllgarían a emig r a r. Por otra par
Le, la lndustrlalJzaciÓn del pafs har(a que la ag rl cul tur d 
se deterlorase progreslvamente (el proceso continua en • 
nuestros dÍas) y que no sólo perdlera su valor como modo -
de vida en la vl~ión de l os proplos campeslnos (influencia 
de la lnt r oducclon de los medlos de comunlcación de m~sas 
Y de l a mejora de carreteras), slno que ademas los preclos 
de los productos del ca mpo quedasen estancados frente ~ los 
de los productos manura c turados de la industria. Es declr, 
mientras el ntvel de vida y de consumo aumenta en Lodo el 
país, la agri cu ltura queda rezagada y estancada a unos ni
veles prelndustr~ales por la lmposlbllldad, mu chas v~ces , 

de mejo rar sus tecnicas y sus rendlmlentos por la exlsten 
ela de t r abas cu lturales, sln poslbllldad de satlsfacer las 
necesldades crecientes de la sociedad de consumo. 

Pío Navarro no nos ofrece la lmagen de esta comarca co
mo unldad cerrada totalmente y aulosuficiente: desde slem
pre ha reclbldo las influencias de las corrlentes del país, 
así como el caclquismo presente en estos puebios establecía 
lazos polít~cos con el exterior y el come r cio de parte de 
la produccion creaba clertos la zos de dependencia con el 
proceso y evolución económicos de ambltos mas generales. 
Los alpujarre~os, como muchos otros campesinos encontraran 
una soluclón en la emlgración, y este hecho ha

1

trastocado 
toda la socledad y el modo de vida de estas gentes: la unl
dad familiar queda rota con la emigraclÓn del padre, cabera 
de la empresa que forma la famÍlia nuclear, o bien, ésta ~e 
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r otas sus poslbilidades de contlnuidad con la emigración de 
los hijos. Seran, sin embargo, los vínculos de parentesco -
los que con tinuara n funcionando mas alla de la comarca, pa
ra establecer los conductos de la emigracion y facilitar el 
camino hacla el exterior. La estratificaclon social tamblén 
se ve afectada por este hecho, puesto que el valor de la 
propledad de la tle rra pierde fuer1 a al lado del concepto -
cap itali sta del trabajo, y Ja industria se ha revalorl7ado 
con re spec to a la agricultura: el autor afirma que, en la -
Alpuj arra, los lngresos procede ntes del t r abajo de los eml
grantes llegan a superar los lngresos que produce el traba
jo de la tlerra. Un nuevo est rato, el de "los nuevos ricos", 
encuentra un sitlo en esta socledad, estableclendo un ca m
blo en la dinamlca social, ya que ahora hay otras v{as para 
eleva r el es tatus que nada liene que ver con la tlerra. Con 
secuencia tamblén de este proceso es el hecho de que lo s -
pastores (gracJas a lngresos procedentes de la emlgraclón y 
al deterioro de la agricultura de la zona) consiguen un es
trato mas consJderado, al Igual que los alba~lles . Pero an
tlguas profesiones como la artesanal desaparccen, fruto de 
un proceso de "modernlraclon". 

El cap{tulo dedlcado al proceso emiqralorlo es el mcjor 
desarrollado por el autor de este llbro. Se nos detallan 
los tlpos de emlqraclón que han exlstldo en la comarca y 
las condiciones en que se han llevado a cabo, así como las 
consecuencias a nlvel económlco y social de cada uno de 
e llos. 

[s de destacar también, por su rlqueza etnog r jflca, el 
cap!tulo que es proplamente el " Tratadillo de agricultura -
popular", del que ya hemos hablado mJs arriba. Se echa de -
menos, sln embargo, un Índlee expllcatJvo de térmlnos y con 
cep tos: ser{a de gran utllidad, sobre todo sl se qulere dar 
un cierto ca rJcter divulgador a la obra. Por otra parle, -
Las lnformaciones que se nos dan en estas descripclones po
drían se r objelo de un anallsls mjs a fondo que aporlaría -
datos lnteresantes sobre la percepciÓn del medio por parte 
de los alpujarre~os. Los temas de percepclones y de valores 
ideoióglcos apenas son tratados en el llbro (y qul7dS ten
dr{an que se r tralados en una ob r a mucho mas amplia), sólo 
se nos Indica algo r es pecto a las percepclones qu e ltenen -
los emlg r antes sobre s! mlsmos y sobre su socJedad scqún 
marchen de flnitlv d o temporalmente. 

El modelo e~pllcat i vo que el autor re sume nos aclara y 
nos da a conocer muchos aspectos de la socledad alpujarre~a. 
Sin emba rgo, la artlculación entre el nlvel de estratos so
ciales y el nlvel familiar y de parentesco no queda demasia 
do clara. También se nos habla de la anterior presencia de
caciques en los pueblos y de la presión ejercida por insti
tuciones oficiales (Ayuntam1ento, Cuardia Civil), pero no -
se profundiza mas en estos aspectos. 
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En todo caso, el "Tratadlllo de agricultura popular" de 
P{o Navarro nos da cuenta, en un buen resumen, de las carac 
ter{stlcas y consecuencias del proceso desruralizador en ~ 
una comarca concreta del campo espaftol, lanzando su llamadd 
de aJerta ilnte el deterioro de la agricultura y proponi endo 
que se busquen soluciones de equilibrio para esta actlvid, ~ 
económlca, que es también un modo de vlda. 

Ht Carmen Conzalez Ibafter 
Departament d'Antropologia de Tarragona 

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 1, 1982, 181-184 
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885 
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu




