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Resumen  

La minería de carbón constituyó el principal eje ordenador de la vida social, económica y cultural en las 

comarcas de El Bierzo y Laciana durante casi un siglo. En 2020, con los yacimientos cerrados y las centrales 

térmicas desmanteladas, la época de prosperidad ha dado paso a un declive sociodemográfico y financiero 

de terribles consecuencias para la región (INE, 2019)1. Este trabajo pretende analizar las causas del cese de 

la actividad de uno de los sectores estratégicos de la economía española, atendiendo al rol desempeñado 

por los distintos actores implicados en los procesos de negociación acaecidos. Asimismo, también aspira a 

conocer de primera mano las expectativas y representaciones del futuro regional -en lo referido a la 

economía, las oportunidades de trabajo o la evolución poblacional- instaladas en las conciencias de los 

habitantes, y a esclarecer y evaluar los diversos proyectos programados para sacar a la zona del 

estancamiento y el desánimo. El estudio observa, del mismo modo, la importancia de factores como las 

prejubilaciones o la opaca utilización de los fondos para la reconstrucción en el devenir de la zona.  

Palabras clave: minería de carbón, despoblación, expectativas de futuro, población joven, 

prejubilaciones  

 

 
1 Según los datos del INE, El Bierzo terminó el año 2018 con un saldo vegetativo negativo en 950 

personas. Se registraron 640 nacimientos y 1690 defunciones.  
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Resumo  

A minería de carbón constituíu o principal eixo ordenador da vida social, económica e cultural nas comarcas 

de El Bierzo e Laciana durante case un século. En 2020, cos xacementos pechados e as centrais térmicas 

desmanteladas, a época de prosperidade deu paso a un declive sociodemográfico e financeiro de terribles 

consecuencias para a rexión (INE, 2019)¹. Este traballo pretende analizar as causas do cese da actividade 

dun dos sectores estratéxicos da economía española, atendendo ao rol desempeñado polos distintos actores 

implicados nos procesos de negociación acaecidos. Así mesmo, tamén aspira a coñecer de primeira man as 

expectativas e representacións do futuro rexional -no referido á economía, as oportunidades de traballo ou 

a evolución poboacional- instaladas nas conciencias dos habitantes, e a esclarecer e avaliar os diversos 

proxectos programados para sacar á zona do estancamento e o desánimo. O estudo observa, do mesmo 

xeito, a importancia de factores como as prexubilacións ou a opaca utilización dos fondos para a 

reconstrucción no devir da zona.  

Palabras chave: minería de carbón, despoboamento, expectativas de futuro, poboación nova, 

prexubilacións  

  

Abstract  

Coal mining constituted the main ordering axis of social, economic and cultural life in the regions of El 

Bierzo and Laciana for almost a century. In 2020, mines are closed and thermal power stations are 

dismantled. The prosperous era has lead onto a socio-demographic and financial decline with terrible 

consequences for the region (INE, 2019)¹. This work tries to analyze the causes that triggered the 

interruption of the activity in one of the most strategic sectors of the Spanish economy, paying attention to 

the role played by several involved actors on the negotiation processes. Likewise, it also aspires to get a 

real knowledge about regional future expectations and representations –relating to the economy, job 

opportunities or the population evolution-, which are installed into people’s conscience, and to clarify and 

evaluate the different projects scheduled to pull the area out of the current stagnation and dejection. The 

study also shows the importance of factors like early retirements and opaque use of the reconstruction funds 

have had on the becoming of the area.   

Keywords: coal mining, depopulation, future expectations, young population, early retirements  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  

  

Índice  
1. Introducción ……………………………………………………………………5  

1.1.Presentación del problema ………………………………………………….7  

1.2.Objetivos de investigación …………………………………………………..8  

  

2. Base teórica e hipótesis ………………………………………………………...9  

2.1.Historia de los asentamientos mineros en la región ………………………..9  

2.1.1. Orígenes de la minería de carbón …………………………………...9  

2.1.2. Auge y expansión de la minería de carbón leonesa ………………..10  

2.1.3. El Plan de Estabilización de 1959 y la industria termoeléctrica como  

tabla de salvación …………………………………………………..11  

2.1.4. Años finales: entrada en la Comunidad Europea y declive del sector  

……………………………………………………………………...11  
  

2.2.Inmigración y evolución demográfica ……………………………………..12  

  

2.3.Desarollo económico, industrial y productivo …………………………….13  

2.3.1. Paternalismo industrial …………………………………………….14  

2.3.2. Transformaciones domésticas, productivas e identitarias …………14  

2.3.3. Paternalismo liberal ………………………………………………..16  

  

2.4.Sindicatos y asociacionismo obrero ……………………………………….17  

2.4.1. Configuración y características del sindicalismo berciano-lacianiego  

……………………………………………………………………...18 

2.4.2. Papel de los sindicatos en la reestructuración ……………………..19  

  

2.5.Declive demográfico y socioeconómico. Desarraigo y desafección ………20  

2.5.1. Crisis identitaria y respuestas ……………………………………...21  

2.5.2. Revisión general del proceso de reestructuración …………………23  

2.5.3. Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Estrategias, decisiones 

políticas y cambio táctico en el sector de la energía ………………23  

2.5.4. Comunidades partidas ……………………………………………..26  

  

2.6.Rol de las administraciones y proyectos de futuro ………………………...27  

2.6.1. Industrias segmentadas y sector turístico ………………………….28  

2.6.2. Plan del Carbón ………………………………………………...….29  

2.6.3. El turismo rural como alternativa: algunas propuestas y limitaciones  

……………………………………………………………………...29  

2.6.4. Gestión y aprovechamiento del patrimonio minero ……………….32  

  

2.7.Hipótesis de investigación …………………………………………………34  

  

3. Metodología …………………………………………………………………...36  



4  

  

  

4. Análisis de resultados ………………………………………………………...38  

4.1.Perspectivas generales, horizontes laborales y representaciones del futuro  

………………………………………………………………………….…..38  

4.2.El fin de la minería: causas, Desarrollo y efectos ………………………......41  

  

5. Conclusiones …………………………………………………………………..45 

  

6. Análisis de debilidades y fortalezas ………………………………………….51  

  

7. Bibliografía ……………………………………………………………………53  

  

8. Anexos …………………………………………………………………….…...57  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5  

  

1. INTRODUCCIÓN   
 

En este trabajo de investigación se pretenden reconocer y analizar las distintas 

percepciones y representaciones del futuro existentes en diferentes generaciones que han 

habitado las cuencas mineras de El Bierzo y Laciana2. Para tal efecto, la cuestión que nos 

ocupa y su estudio se dividirán en dos grandes bloques de análisis.  

En primer lugar, se llevará a cabo una profunda revisión de materiales teóricos con el fin 

de aclarar las causas y devenir del proceso de asentamiento, expansión y posterior 

desmantelamiento de la minería de carbón en ambas comarcas. En este sentido, cabe 

analizar diversos factores:  

- el papel desempeñado por las empresas minero-siderúrgicas, cuyo objetivo era la 

obtención de beneficios productivos prolongados en el tiempo y la reducción de 

la conflictividad obrera.  

- la consideración del sector como un valor estratégico por parte del Estado.   

- el declive y pérdida de rentabilidad comparativa a partir de los años 80 fruto de la 

globalización comercial y la mejora de las comunicaciones.  

- las prejubilaciones pactadas con los sindicatos.  

- los distintos proyectos de futuro elaborados como consecuencia del previsible 

cierre de las minas.  

El estudio de estos hechos se prevé que será capital para explicar las ulteriores 

expectativas que mineros y población en general albergan con respecto al porvenir de sus 

zonas de origen. Consideramos importante una exhaustiva descripción teórica de los 

antecedentes históricos recientes con el fin de obtener un mejor entendimiento de los 

discursos sostenidos por los diferentes agentes implicados y/o afectados. La asunción de 

una identidad minera común dio lugar a una homogeneización de comportamientos y 

formas de imaginarse a sí mismos y a su entorno en la ciudadanía. Esta identificación 

común se desmoronaría con el paulatino proceso de cierre, el cual conduciría a situaciones 

de desarraigo en las relaciones vecinales y con el medio. La minería monopolizó casi 

todos los aspectos de la vida social en las comarcas, pasando a ser el desmantelamiento 

una cuestión de supervivencia no sólo de la actividad, sino también de las propias formas 

de vida y de filiación de los lugareños, especialmente de aquellos vinculados directamente 

con el sector. Las decisiones adoptadas en dicho proceso por administraciones, 

empresarios y sindicatos de trabajadores, así como los planes trazados para mitigar las 

previsibles consecuencias, son claves para entender las prospectivas existentes y las 

posturas adoptadas por los habitantes en diversos temas. El ambiente es de desánimo 

general y la sensación es que han sido abandonados a su suerte una vez las explotaciones 

carboníferas han echado el cierre.  

En segundo término, las hipótesis elaboradas tras la revisión teórica habrán de ser 

corroboradas mediante un trabajo de campo basado, fundamentalmente, en la realización 

de entrevistas semi-estructuradas. Se considera que este tipo de entrevista es adecuado 

para tal fin porque permite una moderada directividad en el intercambio de información, 

 
2 Laciana es un valle limítrofe al norte de la región berciana. Su inclusión en este trabajo se debe a su 

fuerte dependencia del sector minero y a las similitudes existentes en su evolución reciente con el caso del 

Bierzo  
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confeccionándose previamente una lista de temas o preguntas a plantear, pero 

ejerciéndose un escaso control sobre los informantes y dejando libertad a los mismos para 

que expresen sus posturas y visiones de manera que puedan cambiar la orientación inicial 

de ciertos aspectos a cuestionar. Estas etnografías se desarrollarán en cuatro poblaciones 

de la comarca de El Bierzo -Fabero, Vega de Espinareda, Ponferrada y Bembibre- y en 

tres localidades de Laciana -Villablino, Caboalles de Abajo y Villaseca de Laciana-. En 

ellas se tratarán de conocer de primera mano los testimonios de los diversos agentes 

implicados y afectados por la industrialización minera. Gracias a estas informaciones 

podrá comprobarse cuáles son las impresiones reales acerca de cuestiones como el papel 

de las administraciones, las prejubilaciones pactadas, la célebre ‘solidaridad minera’ o las 

alternativas de futuro de las comarcas.  

Por tanto, la orientación del trabajo será eminentemente antropológica, en tanto que aspira 

a explicar las representaciones y percepciones instaladas en el habitus minero -y de su 

‘cultura del trabajo’ (Palenzuela, 1995)3- mediante el conocimiento previo de factores 

culturales y socioeconómicos que puedan influir en los esquemas mentales de la 

población de las cuencas. Como la gran mayoría de estudios antropológicos, tendrá un 

alcance y propósito descriptivo -conjugado con uno interpretativo- de los sentidos de 

dichas representaciones y prospectivas. Ya se ha esbozado que la meta fundamental es la 

especificación de las expectativas de futuro sostenidas por los distintos perfiles que 

habitan la región, con especial atención a las diferencias intergeneracionales y a las 

visiones que expresen los más jóvenes. En definitiva, el enfoque descriptivo aportará 

precisión al análisis del declive de las cuencas mineras leonesas, particularmente desde 

la perspectiva de la propia población.  

Existen diversos argumentos favorables a la acometida de un trabajo de estas 

características. En primer lugar, la investigación pretende ayudar a una mejor 

comprensión del fenómeno del desmantelamiento de la minería de carbón y sus efectos 

sociales desde la óptica de los mayores afectados por tal final: la propia población. Los 

testimonios e historias que puedan ofrecer los distintos informantes, combinados con una 

revisión teórica y con el empleo de estadísticas oficiales, otorgarán una visión más 

acertada de lo que el sector carbonífero ha supuesto para unos ciudadanos que hicieron 

de la mina su modo de vida.   

Del mismo modo, el estudio aspira a detectar los diversos errores cometidos en el proceso 

de reactivación económica y social de las comarcas, los cuales han desembocado en un 

panorama poco halagüeño para los habitantes de las cuencas. Por último, la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas a diferentes agentes concernidos puede constituir una 

innovación metodológica en el estudio de algunos aspectos de la realidad en la que la 

región está inmersa una vez finalizada la actividad que constituyó la base socioeconómica 

durante buena parte del siglo XX.  

  

 
3 Palenzuela define la cultura del trabajo como un ‘’conjunto de conocimientos teórico-prácticos, 

comportamientos, percepciones, actitudes y valores que los hombres adquieren y construyen a partir de su 

inserción en los procesos de trabajo y/o de la interiorización de la ideología sobre el trabajo, y que 

orientan su cosmovisión como miembros de un colectivo determinado’’.  
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1.1. Presentación del problema  
 

Las minas de carbón constituyeron, durante más de un siglo, el principal eje económico, 

laboral y social de las comarcas de El Bierzo y Laciana. Al asentamiento de explotaciones 

carboníferas se le unieron otras industrias y sectores derivados -plantas térmicas, 

transporte ferroviario y por carretera, centrales hidroeléctricas…- que conformaron una 

estructura productiva dependiente de la actividad minera. La extracción y tratamiento de 

carbón trajeron riqueza y prosperidad a la región, atrayendo trabajadores procedentes de 

otras zonas de España (Galicia, Asturias, Extremadura o Andalucía) y de países como 

Portugal o Cabo Verde. La precariedad de las condiciones iniciales fue combatida por las 

reivindicaciones colectivas de los trabajadores, los cuales lograron mejoras salariales y 

avances relacionados con la calidad de vida y la seguridad en el trabajo (Álvarez, 2000). 

Este componente obrerista asumiría el papel preponderante en la representación de la 

comunidad inserto en los acuerdos establecidos ante el horizonte de finalización de la 

actividad. Las prejubilaciones y otros compromisos empresariales adquiridos -y, en su 

mayoría, no cumplidos- fueron los mayores réditos que el colectivo minero pudo obtener 

en un contexto de acusada pérdida de poder negociador.   

Sin embargo, y pese a que el final de las minas de carbón constituía la crónica de una 

muerte anunciada, dicha transición no se acompañó de un plan estratégico firme para 

combatir el declive demográfico y socioeconómico y proveer fuentes seguras de trabajo 

que impidieran el estancamiento -cuando no atraso- de estas comarcas, sino que se 

fundamentó en una alegre utilización discrecional de fondos que, lejos de suponer la 

aparición de una infraestructura productiva apropiada, sirvió para el enriquecimiento y 

provecho personal de empresarios y políticos y no revirtió efectivamente en el desarrollo 

de los núcleos mineros. Esta afirmación es ampliamente compartida por la población de 

las cuencas, como se expresa en el siguiente testimonio:  

Eso no hay ninguna duda. Son hechos reales, que se pueden contrastar. Hablar de corrupción es 

muy complicado porque tiene que ser un juez el que lo diga al final, pero que ha habido miles de 

ayudas a empresas que lo han destinado a otras cosas y que, en algún momento, pasaron por el 

juzgado y es muy difícil de demostrar… eso está claro, son hechos. Los grandes empresarios 

mineros que han habido en la zona lo que han hecho siempre es especular con las subvenciones, 

así de claro. […] Hubo mucho dinero para un tipo de cosas que se llaman infraestructuras y lo 

único que quería cada uno era hacerlas en su sitio. Eso es un error grave.45  

Cabe entonces analizar las distintas prospectivas que los diferentes agentes afectados 

sindicalistas, políticos locales, trabajadores o población de los núcleos, entre otros- han 

ido configurando a lo largo de las tres últimas décadas, desde que el sector entró en un 

irrevocable declive.  

  

  

  

 
4 Con vistas a racionalizar la presentación de los informantes, procedo a asignarles un código que remite 

a la página 56, donde se especifican las características socioidentitarias de los mismos. 
5 F1 
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1.2. Objetivos de investigación  

 

Objetivo principal  

• Conocer las distintas percepciones y expectativas de futuro de la población juvenil 

de las cuencas mineras ante el contexto de desmantelamiento del sector 

carbonífero.  

Objetivos secundarios  

• Examinar el progresivo cierre de las explotaciones y centrales ubicadas en la zona 

y comprender las decisiones políticas y económicas que empujaron al fin de la 

actividad.  

• Evaluar el papel de las negociaciones colectivas a la hora de mitigar potenciales 

contestaciones obreristas al cierre, con especial atención a la cuestión de las 

prejubilaciones pactadas.  

• Analizar las actuaciones de las administraciones para lograr la ‘re-dinamización’ 

de la economía y la demografía regionales y evaluar la viabilidad de estos 

proyectos de futuro.  
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2. BASE TEÓRICA E HIPÓTESIS  
 

2.1. Historia de los asentamientos mineros en la región  
La minería de carbón, tanto para la comarca de El Bierzo como para Laciana, supuso el 

principal motor económico y de desarrollo desde principios del siglo XX. Los 

yacimientos minerales han tenido una importancia histórica capital para este enclave. Ya 

en la época romana, diversas explotaciones áureas se extendieron por el territorio, 

destacándose Las Médulas -la mayor explotación a cielo abierto de todo el imperio 

romano-, que fueron nombradas en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Superada la Edad Media, explotaciones de hierro y, más tarde, de wolframio, se instalaron 

en la zona continuando con la tradición minera prologada siglos atrás (del Reguero, 2015).  

Consideramos esencial la inclusión de un capítulo descriptivo de estas características con 

el fin de contextualizar lo que la minería de carbón ha significado para ambas comarcas. 

El repaso a los antecedentes históricos del sector y sus implicaciones para con las 

comunidades en las que se instaló resulta fundamental para la comprensión de las 

narrativas locales. El análisis de la evolución de la minería carbonífera explica, en buena 

medida, el devenir de El Bierzo y Laciana al haber sido la actividad la principal estructura 

económica y social de la zona, con efectos a nivel ‘micro’ sobre los imaginarios y 

discursos sostenidos por la población. A continuación, examinaremos el proceso inicial 

de asentamiento de la industria extractiva del carbón en la región.  

  

 2.1.1.  Orígenes de la minería de carbón  

La explotación industrial de los yacimientos carboníferos llegaría a principios del siglo  

XX, siendo potenciada por la extensión de las vías ferroviarias al enclave. La línea entre 

Villablino y Ponferrada -núcleos de mayor importancia de Laciana y El Bierzo 

respectivamente- iría incrementando paulatinamente su capacidad de carga y transporte, 

generalizándose su uso para otras mercancías y el traslado de viajeros (Vega, 2003). En 

los primeros años, muchas pequeñas empresas se aventuraron a abrir multiplicidad de 

explotaciones; fue en tal contexto en el que también surgió la Minero Siderúrgica de 

Ponferrada (MSP), aunque con un capital y tamaño inicial mucho mayor que los del 

nutrido grupo de compañías de ámbito más reducido. MSP centró su producción inicial 

en la comarca de Laciana, cuya cuenca poseía las reservas carboníferas más grandes de 

la provincia.   

Minero Siderúrgica de Ponferrada se convertiría, eventualmente, en la mayor compañía 

carbonera privada de todo el territorio nacional. Esta empresa supone un lustroso ejemplo 

de la entrada de capital vasco en el carbón leonés. No eran pocas las voces, como la de 

Julio Lazúrtegui -principal impulsor del sector en El Bierzo y alrededores-, que anhelaban 

convertir a la comarca en una ‘’nueva y corregida Vizcaya’’, animadas por la riqueza 

mineral existente y por un ambiente optimista y favorable para con la minería de carbón 

y la siderurgia (García, 1988). El declive del mercado del hierro truncó estas pretensiones 

y su principal explotación, el Coto Wagner, no relanzaría su producción hasta pasadas 

algunas décadas. Las minas de carbón siguieron un provechoso curso y la MSP comenzó 

en 1930 a orientar su producción también a la exportación (Pardo, 2018).   
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Sin embargo, la actividad carbonífera se encontró con algunos escollos iniciales. La 

dificultad para colocar la producción en sus destinos disparó los precios de venta y el 

Estado intervino decididamente aplicando medidas proteccionistas como la subida de los 

aranceles al carbón exterior o la obligatoriedad para algunas industrias de consumir 

carbón nacional.   

Otro ‘punto caliente’ del sector carbonero berciano lo compondría la central térmica de 

Compostilla, que se convertiría en el principal destino de los suministros ofrecidos por la 

cuenca carbonífera comarcal. La primera central de Compostilla -Compostilla I- entró en 

funcionamiento en la década de 1920, siendo sustituida por el grupo térmico de 

Compostilla II en el año 1972. La planta de As Pontes (A Coruña) comenzaría su actividad 

cuatro años más tarde, en 1976. Ambas representaron junto a la de de Andorra (Teruel) 

las tres principales centrales carboeléctricas del país. Las matrices de Compostilla 

auxiliarían al desarrollo y éxito de nuevas factorías y construcciones que atrajeron 

población, tales como el pantano de Bárcena -cuyas obras finalizaron en el año 1960- y 

la cementera Cosmos -que data el inicio de su actividad en el año 1925-, ubicada en Toral 

de los Vados.   

  

 2.1.2.  Auge y expansión de la minería de carbón leonesa  

La Guerra Civil y el posterior periodo autárquico contribuyeron al auge y expansión de la 

minería de carbón, intensificándose este crecimiento en la década de los 50. La no entrada 

de materias primas extranjeras y la escasez de combustibles dieron una consideración 

estratégica a este sector. Ya en el estallido de la guerra, y debido a la facilidad con la que 

las cuencas mineras cayeron bajo el mando nacional, los dirigentes franquistas trataron 

de aumentar la producción del mineral incrementando la jornada laboral y estableciendo 

primas para ciertos volúmenes de producción. Los trabajadores de interior fueron 

declarados exentos de realizar el servicio militar y experimentaron una medra en sus 

retribuciones salariales6. Muchos de ellos compaginaban sus labores en la mina con tareas 

agrícolas, lo que hacía que el absentismo laboral se mantuviera en altos niveles, 

especialmente en épocas de cosecha7. Estas ausencias fueron en parte corregidas por la 

utilización de colonias de presos, muchos de ellos republicanos, en las diversas labores 

de extracción y tratamiento del carbón8. La fuerte postura intervencionista se relajaría con 

el cambio de orientación de la política económica general y a tenor de la creciente 

dependencia de otros combustibles como el petróleo. Por otro lado, las dificultades en el 

transporte, la escasez de medios técnicos y el atraso tecnológico provocaron 

ralentizaciones ostensibles en el crecimiento de la producción. Sin embargo, la ausencia 

de conflictividad laboral y el firme apoyo del Estado al sector en los 50 animaron a 

multitud de pequeños empresarios a seguir abriendo explotaciones.   

Antes de la guerra, la minería leonesa contaba con 7.207 trabajadores. Para 1958 el 

volumen había crecido ya a 23.000. Tal fue el peso de la minería de carbón para la 

estructura productiva y sociodemográfica de la provincia que la Cámara de Comercio de 

 
6 Orden del Ministerio del Ejército del 3 de junio de 1940. 
7 Estadística Minera y Metalúrgica de España. Año 1945. Se puede consultar en la Biblioteca Digital del 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a través del siguiente enlace: 

http://www.igme.es/biblioteca/biblio_digital.htm  
8 Memoria Anual del Archivo de Minero Siderúrgica de Ponferrada (AMSP). Año 1941.  

http://www.igme.es/biblioteca/biblio_digital.htm
http://www.igme.es/biblioteca/biblio_digital.htm


11  

  

León estimó en 1957 que más de un 15% del total provincial -unas 85.000 personas 

aproximadamente- estaba económicamente vinculado a este sector.  

 

2.1.3.  El Plan de Estabilización de 1959 y la industria termoeléctrica 

como tabla de salvación  

La siguiente etapa se iniciaría con el Plan de Estabilización decretado en 1959, el cual 

impulsó la industrialización en todo el país y desencadenó una subida en la demanda de 

energía. No obstante, se generalizaron otras formas de consumo más limpias como la 

electricidad y los gases y se fomentó la sustitución del carbón por petróleo y derivados 

(Coll & Sudrià, 1987). Además, la creciente liberalización de la economía española 

permitió la entrada de carbón extranjero notablemente más competitivo. Los costes de 

producción y los precios de ventas no hicieron sino subir en la década de los 60, teniendo 

muchas empresas -mayormente aquellas de titularidad privada y de pequeño o mediano 

tamaño- que reducir sus plantillas y, en muchos casos, cesar su actividad. La desesperada 

situación financiera empujó a los empresarios del carbón a demandar ayuda estatal. Este 

apoyo llegaría con la ‘Acción Concertada’ de 19659, la cual establecía que las compañías 

podrían beneficiarse de exenciones fiscales y/o de la concesión de créditos oficiales 

siempre y cuando invirtieran en una modernización de las explotaciones que implicase 

un aumento de la productividad; sin embargo, este plan fue, en términos generales, un 

fracaso. Hoy en día podemos afirmar que fue la industria termoeléctrica la que mantuvo 

a flote la minería de carbón leonesa. La producción de las cuencas era muy apropiada 

para su utilización en centrales, lo que, unido al gran número de matrices instaladas en la 

provincia, provocó que este carbón tuviera una sencilla salida en el mercado en un 

contexto de dificultad para la actividad.  

La destrucción de empleos alentó a una conflictividad laboral que lograría subida de 

salarios y mejores condiciones laborales y de seguridad. La medra de los sueldos, junto 

con el creciente importe de cuotas a la Seguridad Social que la empresa debía abonar, 

disparó aún más los precios de venta.   

 

2.1.4. Años finales: entrada en la Comunidad Europea y declive del 

sector  

En la década de los 70 el sector minero volvió a experimentar una breve etapa de 

expansión, incentivando el Estado a la construcción de matrices de producción de energía 

que utilizaran carbón. No en vano, la entrada de España en la Comunidad Europea en el 

año 1986 cambió significativamente el panorama. Energías más limpias como la nuclear 

y el gas proliferaban, y carbones como el australiano o el sudafricano resultaban 

ultracompetitivos. Sin embargo, voces autorizadas afirman que la verdadera razón 

originaria de la reestructuración fue la pretensión europea de acabar con un Régimen 

Especial de la Minería de Carbón que ocasionaba una fuerte carga financiera para la 

Seguridad Social española. El siguiente testimonio así lo recoge:  

 
9 Dicha ‘Acción Concertada’ se recoge en la Orden de Presidencia del 30 de marzo de 1965, la cual se 

puede consultar en el siguiente link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614  

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1965-6614
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Hay una cuestión muy clara. Europa quería cargarse el Régimen Especial de la Minería de 

Carbón10, al que yo estoy anclado. ¿Por qué? Pues porque ese Régimen Especial de la Minería de 

Carbón […] era un régimen que favorecía a los extrabajadores y trabajadores actuales de la 

minería. […] Competía con todo lo que era el Régimen General. Con ello, quitándose ese muerto 

de encima, Europa podía hacer frente a un ‘’relativo saneo económico’’, que no real, de la 

economía europea. Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra eran países extraordinariamente 

mineros, pero resulta que ellos […] no tenían un régimen especial en la Seguridad Social ni tenían 

una Seguridad Social que fuera generadora de prestaciones a cargo del Estado. Entonces, claro… 

si tú, Estado, tienes que pagar mensualmente unas retribuciones, unos salarios, ayudas a 

pensionistas y a jubilados… tú no puedes disponer de esas retribuciones que estás pagando 

mensualmente para otros parámetros sociales y económicos.11 

Las posibilidades de actuación eran, fundamentalmente, dos: mantener un sector del 

carbón altamente subvencionado o iniciar una reestructuración industrial. En el año 1990, 

el Gobierno español emprendió un plan de reordenación para la actividad carbonífera 

privada. Los objetivos principales de tal plan buscaban reducir de los costes de 

producción, incrementar la productividad media de los trabajos de interior y consolidar la 

minería a cielo abierto. Por un lado, se instó a las empresas medianamente viables a 

elaborar un plan de reestructuración que permitiera una pervivencia a medio plazo y se 

intensificaron las ayudas a estas. Por otro, se contemplaron situaciones de reducciones 

masivas de plantilla o de cierre, cuyos costes laborales asumiría la Administración.    

Como era de esperar, el empleo siguió una trayectoria descendente acelerada. La Minero 

Siderúrgica de Ponferrada pasó de tener 2.441 trabajadores en el año 1993 a 1.222 en 

2001. Estas destrucciones de empleo se hicieron, fundamentalmente, mediante la vía de 

las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas. En esta cuestión, sale a relucir el 

polémico ‘acuerdo 4-11’, que establecía que por cada once prejubilaciones efectuadas la 

plantilla de MSP debía incorporar cuatro nuevos trabajadores. Así lo narra uno de 

nuestros informantes:  

Había un acuerdo sindical, que era el famoso 4-11, que era cada once prejubilados, cuatro nuevos… 

que nunca se cumplió. No sé si es porque los sindicatos no presionaron… yo estuve de enlace sindical 

y yo estuve en alguna reunión y no es que no se presionara, es que el empresario tenía la sartén por el 

mango, porque simplemente nos decía que si tenía que cumplir eso tenía que cerrar. Entonces, ¿qué 

hacías? ¿Dejábamos a la población sin trabajo por no cumplir el 4-11? A lo mejor metía veinte tíos 

cuando tenía que haber metido cuarenta y seis. Y hala, ¡a callar!12  

 

2.2. Inmigración y evolución demográfica  
Como se ha señalado anteriormente, la minería de carbón no sólo tuvo efectos 

desarrollistas en términos económicos, sino también demográficos. Villablino multiplicó 

por más de tres su población entre 1920 y 1960, alcanzando su máximo en el año 1989 -

15.993 habitantes-, y comenzando a partir de ahí un declive hasta llegar a la cifra 

registrada en el 2019 de 8.620 personas empadronadas -supone una pérdida del 46,1% de 

 
10 Este Régimen Especial de la Minería de Carbón había sido actualizado por última vez en la Orden de 

3 de abril de 1973 para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero. Se puede 

consultar en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578  
11 D1 
12 B1  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-578


13  

  

su población en un periodo de treinta años-13. Más de 8.000 inmigrantes fueron atraídos 

a la cuenca de Laciana entre 1920 y 1960 (Sierra, 1962). En 1950, el 58% de la población 

residente en Ponferrada había nacido fuera del municipio (Alonso, 1984). Las actividades 

mineras ocupaban directamente a casi un 70% de los activos de Villablino, reduciéndose 

este porcentaje a algo más del 20% en el caso de la capital berciana14. La evolución 

reciente ha estado marcada por dos factores: el progresivo cierre de las minas y la falta de 

alternativas laborales en la zona. Estos aspectos han potenciado la emigración hacia 

núcleos poblacionales más grandes y relativamente próximos -tendencia que se repite en 

todas las localidades de ambas comarcas con la excepción de Ponferrada-. En el caso de 

la capital, el crecimiento se prolongó de forma continua hasta ya entrados la década de 

2010. La ciudad berciana más poblada pasó de 7.188 habitantes en 1920 a los 64.674 del 

año 2019. El descenso actual está motivado por el contexto de crisis económica y por el 

desmantelamiento de los últimos vestigios del pasado minero -cierre de las últimas minas 

y progresivo desarme de la central térmica de Compostilla-. La transformación de la 

estructura productiva en la zona es también reseñable. Sirve de ejemplo Villablino, cuya 

población ocupada se dedicaba en un 90% a actividades agrícolas a finales del siglo XIX, 

pero que en 1950 ya poseía más de un 70% vinculada al sector secundario. Esta 

modernización productiva conllevó un impulso de otros sectores como el terciario y el de 

la construcción.   

La llegada de inmigrantes desde pequeños núcleos colindantes u otras regiones 

principalmente Asturias, Galicia y Andalucía- a las principales localidades fue una 

tendencia constante hasta bien entrados en la década de los 80. Al mismo tiempo, 

voluminosas remesas de jóvenes naturales salieron hacia las grandes ciudades para 

trabajar o continuar sus estudios. En la década de 1970 comenzaron a entrar inmigrantes 

extranjeros -portugueses, caboverdianos y pakistaníes en su mayoría-. La sangría 

migratoria de locales a partir de los 60 y la llegada masiva de foráneos hasta el último 

cuarto del siglo XX configuraron una peculiar estructura demográfica en la que la 

población inmigrante tenía un gran peso. El fracaso del despliegue industrial de 

Ponferrada provocó la salida intensiva de muchas personas -especialmente en los 

ayuntamientos ‘de montaña’-, por lo que a pesar de que seguían llegando inmigrantes, el 

saldo vegetativo entre 1960 y 1981 pasó a ser negativo en todos los periodos de referencia. 

Entre 1960 y 1970 la variación fue de un -4%, de un -1,3% entre 1970 y 1975, y de -

2,87% entre 1975 y 1981 (González, 1984).  

 

2.3. Desarrollo económico, industrial y productivo  
En el presente capítulo se abordarán cuestiones tales que las actuaciones de las compañías 

mineras en las comunidades en las que desarrollaban sus actividades, los cambios en las 

estructuras laborales, domésticas y sociales producidas por la asunción de las pautas del 

trabajo industrial, la creación de una identificación común al abrigo de las labores 

relacionadas con el carbón, la pérdida de importancia de las actividades primarias en 

ambas comarcas o las estrategias empresariales para lidiar con la conflictividad 

 
13 Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística (INE)  
14 Censos de Población de España de 1887 y 1950. Instituto Nacional de Estadística (INE)  

  



14  

  

característica del sector carbonífero. Este apartado resulta pertinente para conocer el 

verdadero alcance de las acciones desplegadas por las empresas y sus efectos en las 

conciencias y la memoria narrada de la población. Proteccionistas en un inicio, con el 

paso de los años y la mejora de la calidad de la vida en la zona asumieron una actitud más 

liberal, basando sus relaciones con la vecindad en la cooperación y en una generosidad 

interesada. Transformaron significativamente la organización socioprofesional del área e 

impulsaron una afinidad asentada en el orgullo de ser minero. Todo ello tendría 

posteriores consecuencias visibles tras el cierre, derrumbándose ante los ojos de los 

habitantes aquello que había servido de referente moral e identitario en épocas pasadas. 

La comprensión de este fenómeno nos ayuda a explicar el clima de desconfianza y 

resignación imperante en la actualidad en una región que se siente abandonada a su suerte 

desde incluso antes de paralizarse la actividad.  

  
 2.3.1.  Paternalismo industrial  

Previamente a los yacimientos carboníferos, la zona se encontraba encallada en un 

régimen agrícola muy pobre y atrasado. La insuficiencia de los salarios hizo que, hasta la 

década de 1950, muchos trabajadores tuvieran que compaginar la mina con tareas 

agropecuarias (López, 1997). La dureza de las condiciones laborales y las carencias en 

traída de aguas, suministros de electricidad y salubridad de las viviendas empujaron a las 

compañías a poner en práctica medidas paternalistas que combatiesen potenciales 

desavenencias. Esta estrategia ‘protectora’, propia de la cultura empresarial de la época y 

característica incluso de grandes compañías de titularidad pública como HUNOSA o 

Calvo Sotelo (ENCASO), se hace extensible a todas aquellas áreas despobladas y 

retrasadas en las que la empresa pasaba a gestionar y dominar todos los aspectos de la 

vida social (García García, 1997). Estas incluían desde provisión de alimentos y bebida a 

los mineros hasta la creación de poblados obreros y economatos o la concesión de ayudas 

al estudio. Encontramos varios ejemplos similares en aquellos años por todo el territorio 

nacional. As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), con su central térmica y sus minas 

de lignito; Puertollano (Ciudad Real) y su refinería de petróleo -nutrida en parte con 

explotaciones de carbón cercanas-; o Andorra (Teruel), poseedora de una central y unos 

yacimientos similares a los de As Pontes, son sólo algunas de las áreas en las que estas 

prácticas paternalistas fueron desplegadas.  

  

2.3.2.  Transformaciones productivas, domésticas e identitarias  

El proceso de asentamiento y desarrollo del sector trajo consigo algunas transformaciones 

no sólo en el ámbito socioeconómico. En el intento de las compañías  de aglutinar a toda 

la sociedad bajo sus lógicas de funcionamiento empresarial, los grupos domésticos 

también se vieron modificados. Las familias mineras se definieron en términos de la 

categoría socioprofesional del padre, articulándose las comunidades locales mediante la 

concepción del varón cabeza de familia que debía llevar el pan a la mesa. El hecho de que 

la colectividad local -y las relaciones dadas en ella- fuera específicamente configurada 

por una ‘identidad laboral’ y por la ‘cultura del trabajo’ minero provocó una gran 

homogeneidad de comportamientos, valores, perspectivas e incluso experiencias vitales 

(Escalera, Ruiz & Alonso, 2002).   
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Las ‘culturas del trabajo’ tienen la concretización de su desarrollo en relaciones sociales 

de producción específicas y las peculiaridades de los procesos de trabajo condicionan, 

influyen e impregnan a todos los ámbitos de la vida social. Dichas culturas se componen 

de elementos materiales e ideáticos y son identificables en la realidad social (Moreno, 

1997). La cultura del trabajo minero en El Bierzo y Laciana asume pautas propias de los 

procesos laborales industriales mezcladas con elementos singulares tales como un alto 

grado de compañerismo asociado a un carácter reivindicativo -la célebre ‘solidaridad 

minera’-, una consideración del trabajo marcada por la peligrosidad del mismo o una 

fuerte presencia de valores relativos a la masculinidad. Asimismo, también se nutre de 

aspectos como la peculiar localización geográfica -el enclave se encuentra entre Galicia, 

Asturias y León, lo que hace que se produzca en él una notable combinación cultural y 

lingüística de las tres zonas- o un pasado histórico ligado a la agroganadería.  

La individualidad quedó atenuada en favor de una identificación colectiva suprema: la de 

ser minero. La peligrosidad del trabajo -especialmente el de interior- generó 

ambivalencias en las expectativas de futuro de los mineros, quienes no deseaban que sus 

hijos tuvieran que asumir tales riesgos a la vez que reconocían a la industria carbonífera 

como una salida aceptable y sentían orgullo por poseer una ‘identidad minera’. Las 

empresas también promovieron una cierta endogamia entre los grupos mineros. Se 

consideraba a la familia como un atenuante del conflicto laboral, aspecto que fue 

diferencial para justificar la construcción de viviendas cuyo fin era albergar a nuevas 

formas de familia nuclear compuestas por trabajadores de la compañía. El trabajo 

extradoméstico de la mujer estuvo, generalmente, mal valorado. Sólo con el desarrollo de 

un incipiente sector servicios las mujeres pudieron ir abandonando su dedicación 

doméstica a tiempo completo e incorporándose al mercado de trabajo reglado.  

Esta cultura del trabajo minero se ha visto desplazada a raíz de la desaparición de la 

actividad y de la penetración de la ideología neoliberal en todos los niveles de la sociedad, 

específicamente en los grupos más jóvenes de población. Los valores de los que hacían 

gala las generaciones pasadas de trabajadores -solidaridad, unión, confianza en los 

compañeros…- han desaparecido en detrimento de nuevas ideas individualistas. Uno de 

los primeros síntomas del desmoronamiento de dichos valores fue el acuerdo de las 

prejubilaciones. Una vez firmadas, los trabajadores pasaron a considerarse en términos 

unitarios al ver que ya no se hacía necesaria -ni posible- la coordinación de esfuerzos para 

el logro de objetivos. Los sindicatos perdieron gradualmente su poder y las minas se 

encaminaron hacia el cierre, anulándose las bases materiales e ideológicas que 

sustentaban la cultura del trabajo minero. Uno de nuestros informantes, antiguo picador 

de carbón, lo expresaba en estos términos:  

Cuando empezaron las prejubilaciones, las empresas empezaron a tener un poder encima del 

trabajador que nunca lo habían tenido. ¿Por qué? Porque jugaban contigo. Sabían que te ibas a 

prejubilar dentro de tres años, entonces si no eras bueno te mandaban pa’ un sitio a ganar poco 

dinero, pa’ joderte la prejubilación. Entonces la gente callaba la boca, ¿entiendes? Te sometían. 

Muy mal, porque claro… si yo callo, tú callas, el otro calla… al final callamos todos.15  

En la actualidad, nos encontramos con una población joven cada vez más aislada entre sí, 

pero también hacia fuera de su propia comunidad. Hombres y mujeres perdieron sus 

entidades de referencia; también aquellas que lo eran por ser símbolos de confrontación. 

 
15 B1  
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Ahora las reivindicaciones no se dirigen a la empresa, sino a instituciones abstractas y 

alejadas de la realidad que viven. El joven berciano se sitúa en un contexto de 

desmantelamiento de cuanto le rodea, y la imposibilidad de orientar sus contestaciones a 

elementos ‘tangibles’ -tal y como hicieron sus padres o abuelos- le sume en una sensación 

de soledad y aislamiento.  

Otra transformación constatable producida por las estrategias empresariales fue la 

orientación y manipulación de las viejas estructuras agrícolas hacia una organización 

sociolaboral que permitiera la obtención de beneficios productivos durante un periodo de 

tiempo prolongado. Los campesinos agrícolas tuvieron que ‘’adoptar nuevas formas de 

organización social y adaptar las preexistentes a las exigencias de la industrialización’’ 

(López, 2002, p. 234). La mina supuso una inyección económica clave para el desarrollo 

regional y también para los hogares que, en un principio, se atenían a fórmulas de 

pluriactividad agroindustrial de concepción doméstica. Los terrenos dejaron de medir su 

valor en términos productivos, pasando a primar el uso económico y de cambio. Las 

industrias mineras fagocitaron vorazmente espacios agropecuarios, para lo cual 

ofrecieron ‘tratos’ con los propietarios de tierra que incluían, además de 

contraprestaciones económicas, mayores posibilidades de promoción dentro de la 

empresa, compromisos para contratar a familiares o la provisión de nuevas viviendas en 

las que podrían instalarse.    

El localismo previo característico de las comarcas -de un carácter más aldeano que 

municipal- fue neutralizado en favor de una identidad minera común. Con la mejora de 

los salarios se potenció el consumo entre las familias, que estaría acompañado de una 

cierta estabilidad sociodemográfica y de una pujante calidad de vida. Todo el compendio 

de prácticas paternalistas y desarrollistas estuvo arropado por el gobierno de la época. 

Minero Siderúrgica de Ponferrada, la principal sociedad carbonífera en El Bierzo y 

Laciana es un ejemplo paradigmático de las estrategias paternalistas a las que se aluden 

(García Muñoz, 1997). Su potente músculo económico y laboral le confirió un gran poder 

que haría posible el mantenimiento de relaciones de carácter clientelar con empresas más 

pequeñas, así como el plegamiento a sus intereses industrializadores protegidos por las 

políticas desarrollistas del Estado.  

  

 2.3.3.  Paternalismo liberal  

Una vez superada la fase inicial, la población pasó a experimentar una nueva estrategia 

empresarial que podríamos denominar ‘paternalismo liberal’. La MSP fue generosa con 

las demandas de la ciudadanía y de las administraciones locales, obteniendo también 

contrapartidas por tal prodigalidad. Estos ‘tratos’ fueron moneda común a lo largo de 

varias épocas, tal y como relataba un informante.  

A las juntas vecinales las compraba. Les decía: ‘mira, os compro una moto segadora pa’ los jardines 

del pueblo y meto a cuatro tíos a trabajar a cambio de explotar…’. Era todo un comercio lo que 

había ahí.16  

 
16 B1  
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Tras décadas de paulatina transformación de la población con el fin de que se ajustara a 

las lógicas empresariales, la empresa comenzó a tratar a sus trabajadores y al medio social 

en el que se ubicaba como a hijos que se van haciendo mayores. El objetivo de esta nueva 

táctica seguía siendo el mismo: narcotizar las potenciales reivindicaciones obreristas 

(López, 2002).   

  

2.4. Sindicatos y asociacionismo obrero  
Es bien sabido que el sindicalismo ha tenido un peso muy importante en la organización 

sociopolítica de las comunidades mineras. Las acciones organizadas desde estas 

instituciones han conducido a cambios sustanciales en aspectos como la calidad y la 

seguridad en el trabajo, los salarios o las prestaciones pactadas en los procesos de 

reestructuración. La imagen estereotípica, conformada en gran medida por la Revolución 

de Octubre de 1934 -y manejada por los sectores políticos-, presenta al colectivo minero 

como una comunidad combativa y agresiva en la consecución de sus objetivos. Este 

estereotipo sirvió para justificar la militarización de las cuencas en la Guerra Civil, así 

como el alto grado de control policial durante el franquismo. A pesar de los esfuerzos del 

régimen por acallar las proclamas emitidas desde el asociacionismo obrero, las huelgas 

acontecidas en 1962 marcaron la pauta para otros movimientos similares en el territorio 

español. Como explica García García (1994), existen dos tipos de conflictos en el ámbito 

de la minería de carbón. A los primeros los denomina ‘globales’. Están relacionados con 

reivindicaciones de carácter más general y dependientes de las negociaciones colectivas. 

Es en estos conflictos en los que la  

‘solidaridad minera’ se hace más patente, la intervención sindical es continua y los paros 

en la producción alcanzan una mayor prolongación, especialmente en caso de accidentes 

graves. Los segundos conflictos, que dicho autor califica como ‘sectoriales’, están más 

localizados y son mucho más numerosos. Suelen responder a razones como las 

prestaciones económicas, las condiciones de trabajo o la organización laboral.   

En la mejora de las condiciones de vida y trabajo influyó notablemente la presión ejercida 

por los mineros y sus familias en la huelga de 1962. Esta trajo consigo varios avances 

tales que el suministro de agua caliente en los pozos o la contratación de personal de 

limpieza, en su mayoría femenino -para saber más sobre el papel de las mujeres en la 

huelga de 1962, véase Gutiérrez (2017)-. El franquismo reprimió decididamente cualquier 

conato de asociacionismo entre los mineros, lo cual no hizo sino ensanchar la base del 

apoyo social al colectivo y a sus reivindicaciones. Los mineros bercianos y lacianiegos 

protagonizaron otras manifestaciones de profundo calado como la ‘Marcha Negra’ de 

1992 o el encierro en el Pozo Calderón de ese mismo año, que pusieron un punto adicional 

de presión en las demandas de los trabajadores del sector, las cuales desembocarían en 

las posteriores negociaciones que culminaron con las prejubilaciones pactadas, la 

reestructuración de las plantillas y el cierre escalonado de varios pozos.  
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2.4.1.  Configuración  y características del sindicalismo berciano-

lacianiego  

Existen diversos factores que podrían explicar el éxito del sindicalismo en las sociedades 

mineras. El carácter industrial de la actividad o la importancia de diferentes movimientos 

de izquierda en el mapa ideológico de la población son algunos de ellos. También hubo 

espacio para que el Sindicato Vertical desarrollara algunas acciones, haciendo acopio de 

diversos edificios que pertenecieron a organizaciones sindicales ilegalizadas y 

desplegando en ellos actividades lúdicas o instructivas (Diario de León, 19 de octubre de 

2008). El Sindicato Vertical desempeñó un rol clave a la hora de presionar a los 

empresarios para que comulgaran con el modelo laboral pretendido por el régimen, cuyo 

gobierno reforzó la presencia de dicho sindicato en los acuerdos colectivos (Mateos, 

1997). Esto debilitó aún más el poder negociador de los trabajadores, cuya única vía de 

asociación era la afiliación a esta organización. Sin embargo, la experiencia en el 

Sindicato Vertical sirvió a algunos de los impulsores de las futuras Comisiones Obreras 

surgidas inicialmente en la clandestinidad.   

No obstante, parece que el motivo de mayor peso es el ‘de oposición’. Se estableció una 

clara divergencia ‘nosotros’ -los trabajadores, los mineros- y ‘ellos’ -la empresa, los 

directivos, los ingenieros, los administrativos y secretarios e incluso figuras como los 

capataces o los vigilantes-. Es en estos contextos en los que los sindicatos toman fuerza, 

presentándose como la única vía para que la colectividad exprese sus reivindicaciones.   

La célebre ‘solidaridad minera’ se ajustaría en su lógica de integración, orientación moral 

y funcionamiento a lo que Durkheim (1987) conceptualizó como solidaridad orgánica, 

una cohesión social propia de las sociedades industrializadas como consecuencia del alto 

nivel de interdependencia en las tareas laborales. Sin embargo, internamente, el trabajo 

minero muestra también elementos propios de la solidaridad mecánica. Esto ocurre 

porque, ante todo, estos trabajadores se identifican y solidarizan entre sí únicamente como 

‘mineros’, independientemente de sus categorías profesionales y técnicas específicas. La 

solidaridad mecánica se asocia con un fuerte sentimiento de unión producto de la 

percepción de una intensa igualdad entre los individuos y con una comunión de creencias 

y valores entre los miembros de la sociedad.  

La bandera de la solidaridad minera fue enarbolada con firmeza por parte de los sectores 

sindicales, encontrando su expresión en actos como las huelgas o los paros, pero también 

en momentos de duelo como los accidentes trágicos en el interior de los pozos. La 

solidaridad es un efecto de la cotidianeidad en el ámbito productivo, caracterizada por 

unas relaciones en cadena (Devillard, 1997) en las que el trabajo desempeñado por los 

compañeros es fundamental para el desarrollo de todas las tareas laborales. El éxito de las 

reivindicaciones coordinadas por el asociacionismo hizo que la afiliación a estas 

organizaciones fuera muy elevada tras la legalización de los sindicatos. La participación 

en las mismas se tomó, en general, con cierta apatía - aunque los propios afiliados 

reconocían el valor pragmático e instrumental que tenían para conseguir determinados 

objetivos-. Las contradicciones se traducían en el silencio de los afiliados, que se dejaban 

llevar por las corrientes de mayor popularidad en el seno de las asociaciones. Sin 

embargo, a partir de la reestructuración esta obediencia se tornó en cierta desconfianza al 

considerar algunas voces que entre ciertos estratos sindicales – ‘liberados’, cúpula 

nacional, dirigentes regionales…- regía la lógica de los ‘amiguismos’ y los intereses 
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personales. El rechazo abierto a las disidencias y la actual sospecha de corruptelas 

sindicales son relatados en los dos siguientes testimonios.  

Todo el que va señalándoles con el dedo es zurrao´, eh. Bien zurrao’. Puedo hablar por mí, que 

dentro la Unión General de Trabajadores (UGT)… era todo una fantochada y yo, precisamente, 

presenté la baja en la UGT. Había que estar de acuerdo con el sindicato de turno, decirle ‘sí, 

‘bwana’’, para que luego ellos le hicieran el juego a los empresarios y los empresarios llenándose 

los bolsillos con lo que venía del Estado.17  

Descarao’ que todo el mundo lo sabía y estaban a lo de ellos. Y los sindicatos lo mismo […]. Los 

sindicatos dejaron hacer todo lo que quisieron, no había ninguna presión. Mismamente, en todo 

este proceso, una cosa que hizo Victorino en todos los grupos que tenía era que a los trabajadores 

les fue quitando cada vez más sueldo y prestaciones de todo tipo. Lo fue quitando poco a poco y a 

los sindicatos no podías decirles nada, porque tú protestabas y no podían… si alguno quería decir 

algo, no le dejaban, yo creo, a nivel de arriba.18  

 

 2.4.2.  Papel de los sindicatos en la reestructuración  

Las negociaciones entre patronos y sindicatos mineros estuvieron históricamente 

mediadas por el deseo de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes debido al 

supuesto compartido de que el enconamiento de las disensiones sólo podría conducir a 

situaciones de creciente tensión que derivasen en algún tipo de conflicto. De este modo, 

los límites del marco social tendían a no cuestionarse en exceso por miedo a bloquear las 

negociaciones. Eran los mineros los que asumían posturas más agresivas con el afán de 

reforzar su posición de contrapoder en las negociaciones, aunque eso pudiera conllevar, 

en ciertos momentos, el incremento de la conflictividad laboral (López, 1994). Los paros 

en la producción y los cortes en las vías de comunicaciones eran algunas 

ejemplificaciones de esta conflictividad laboral, desarrolladas frecuentemente como 

anticipación a alguna decisión polémica en el seno de la empresa. Así, la conflictividad 

minera puede entenderse como una manera idiosincrática de esgrimir la racionalidad.  

La búsqueda de la neutralización de las contestaciones por parte del Estado franquista, el 

cual loaba públicamente a los mineros elevándolos a la categoría de ‘héroes’ y 

premiándolos simbólicamente, supuso un reforzamiento de esa identidad colectiva minera 

que los sindicatos de ámbito nacional canalizarían tras las legalizaciones. Así, se 

configuró una imagen en la que el país era el deudor y las cuencas las acreedoras. La 

riqueza minera y humana irradió a todo el territorio nacional, tanto por el papel estratégico 

del sector carbonífero para la economía española como por la incidencia que tuvo la 

colectividad minera en los movimientos obreros de la nación. En el contexto de 

reestructuración esto se volvió contra el Estado, que a través de su aparato mediático 

imprimió la imagen de la minería como un sector extractor de un producto con una 

rentabilidad obsoleta y privilegiado, aspecto que los mineros negaron sistemáticamente 

(Devillard, 2002).   

Como se ha comentado anteriormente, las movilizaciones obreras jugaron un rol clave 

para que el fin de la actividad fuera progresivo y no tan traumático. La concesión de 

prejubilaciones y el compromiso de mantener las explotaciones durante algunos años más 

 
17 D1  
18 B2  
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no se acompañó de otras responsabilidades adquiridas -como, por ejemplo, ciertas 

mejoras técnicas y laborales o los pactos para incorporar un cierto número de trabajadores 

en caso de alcanzarse un determinado volumen de prejubilaciones-. El mantenimiento de 

buena parte de los puestos de trabajo fue la condición indispensable establecida por los 

sindicatos en las negociaciones de reordenación, siendo esta vindicación suprema acogida 

con gusto por los discursos políticos y empresariales al mismo tiempo (Gorz, 1998). La 

cuestión de las prejubilaciones tuvo tres dimensiones principales:   

- temporal, donde se contraponían el recuerdo de un pasado próspero motivo de 

orgullo para los locales, un presente incierto en el que la mina cobraba cada vez 

menos fuerza como alternativa para los jóvenes, y un futuro aún más titubeante y 

lleno de incógnitas;   

- social, en la cual los intereses individuales -seguridad y estabilidad económica, 

alejamiento de las generaciones futuras de un trabajo particularmente peligroso…- 

y los colectivos -pervivencia socioeconómica de la región, freno a la sangría 

demográfica, reivindicación de la identidad minera- chocaban abiertamente;   

- y económica, en la que se enfrentaban el mantenimiento y la viabilidad de la 

minería con la realidad del declive, falta de competitividad mercantil del producto, 

reconversión e inevitable cese.   

Todo ello provocó grandes ambivalencias que se resolvieron con la acogida más o menos 

rápida al régimen de prejubilaciones, al percibirse este como la única salida factible a un 

contexto de incertidumbre. Fue en estos años en los que el sindicalismo comenzó a 

alejarse de la población. Estos organismos fueron acusados de estar ‘corporativizándose’ 

y comenzaron a perder peso en el panorama político regional. Una expresión del 

descontento y alejamiento de la sociedad minera para con el sector sindical se expresa en 

el siguiente testimonio.  

Yo no veo ahora mismo ni a las personas, ni a la juventud, ni a nada, con movimientos como los 

que podrían ser en los años 70. Eso se ha perdido y creo que la culpa es de los políticos y los 

sindicalistas por cómo el sistema está ahora. Los sindicatos están avalados por el gobierno y no se 

mueven […]. Cuando ves cargos de los sindicatos con unos sueldos de la hostia, que se los está 

dando el gobierno, pues claro… están calladitos. No dicen nada.19 

 

2.5. Declive demográfico y socioeconómico. Desarraigo y 

desafección  
El sector de la minería en El Bierzo y Laciana se caracterizó por la siguiente confluencia 

de factores: gran densidad de pozos, peso relativo importante de población ocupada en el 

sector, existencia de actividades complementarias a la minería -como talleres mecánicos, 

plantas de generación de energía, transporte ferroviario de mercancías y viajeros o 

fábricas de aglomerados-, práctica desaparición del trabajo agrícola, importancia del 

asociacionismo obrero y pujanza de los movimientos políticos y sindicales de izquierdas. 

Esta configuración, fruto de la evolución histórica, representó el contexto de referencias 

cuando tocó defender la continuidad y enfrentarse a la coyuntura de desmantelamiento. 

Sin embargo, los discursos y comportamientos acerca de la minería y su futuro en la zona 

resultaban claramente ambiguos. Por un lado, las personas se lamentaban de la 
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desaparición de la minería, la cual conduciría irrevocablemente al declive 

socioeconómico de la región; por otro, primaban la alegría por poder prejubilarse y el 

rechazo a que los hijos continuaran con el oficio de sus padres. Desde otro ángulo, las 

expectativas de la población han sido pesimistas, frente a una óptica más positiva de 

administraciones, empresarios y sindicatos. La involución económica y demográfica se 

ha hecho patente desde los años 80, produciéndose un acelerado envejecimiento de la 

población. El sentir general coincide en la difícil papeleta que asume la región para sortear 

la desfavorable situación en la que está sumida. 

El futuro lo veo bastante complicado. La minería era de lo que vivía bastante población y al cerrarla 

muchos… trabajo pa’ la gente joven ya casi no hay y hay que buscar cosas nuevas para hacer, está 

claro. Del turismo sí que se puede sacar bastante, con la estación de esquí… pero si no hay trabajo 

sí que se va a perder bastante porque la gente joven tiene que marchar a las ciudades. 20  

Sinceramente, creo que no va a cambiar mucho la cosa con respecto a cómo está ahora, e incluso 

irá a peor. Yo siempre digo lo mismo: creo que las regiones que no tienen industria, que es algo 

que arraiga muchos trabajos durante mucho tiempo, no tienen nada que hacer. Y más a día de hoy 

con todo el tema de la globalización, de que toda la producción se acumula en las grandes ciudades 

con mejores comunicaciones y con menores costes para las empresas… y El Bierzo no tiene 

absolutamente nada de eso. 21 

  

 2.5.1.  Crisis identitaria y respuestas  

Se produjo un importante choque entre la economía y la política a nivel macro y la 

percepción simbólica de la región (Escalera & Ruiz, 1997). Mientras los poderes políticos 

nacionales y autonómicos y, en cierta medida, los dirigentes sindicales y el empresariado 

asociaron el cierre con el progreso, los trabajadores y la población en general lo hicieron 

con la decadencia social y económica. Los locales reivindicaron la capacidad histórica de 

las minas para crear empleo y las defendieron como un medio de subsistencia capaz de 

servir como reproductor del grupo social y como motor del resto de actividades 

económicas de la zona. Ante esta perspectiva poco prometedora, cada vez más mujeres 

ingresaron en el mercado de trabajo. Cabe atender también al hecho de que la comunidad 

ha depositado grandes esperanzas en las instituciones educativas. Con anterioridad, estas 

se percibían como el medio de alejamiento de los hijos del peligroso trabajo minero; en 

la actualidad, son la vía de escape de un contexto de creciente incertidumbre para las 

generaciones más jóvenes. La tradicional alta estima de la que ha gozado la formación 

universitaria viene acompañada, en los últimos tiempos, por una grata consideración de 

la Formación Profesional impartida en la zona y orientada a las demandas laborales 

comarcales, tal y como revela el siguiente testimonio.  

El Instituto Valle de Laciana ofrece una Formación Profesional al empleo que hay ahora mismo en 

el Valle, que es: el grado en Electromecánica, porque está la empresa Dosiper, que coge bastante 

gente y tiene una plantilla de unos 80 o 100 trabajadores, que para allí es bastante; también 

Administración, que bueno… hay gestorías… también está bien; y luego no sé si hay algo de 

enfermería. Y hay gente que ha hecho eso y se ha quedao’. Entonces, si se hacen FPs enfocadas a 

la oferta de trabajo que hay allí… hay gente de mi edad que se quiere quedar allí, seguro.22   

 
20 A1  
21 A2 
22 A3 
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Las alternativas laborales se encontraban difuminadas. Las pequeñas explotaciones 

agrícolas habían entrado en declive décadas atrás y algunos núcleos se habían urbanizado 

con incipientes y sucintos sectores industriales y de servicios que se harían dependientes 

del consumo proveniente de las pensiones de los prejubilados. Se producirían, entonces, 

dos grandes finales. A uno ya hemos asistido; el cierre de las explotaciones mineras. 

Algunos yacimientos significativos en la zona fueron Carrasconte, que paralizó su 

actividad definitivamente en 2011; Pozo María, tristemente célebre por el trágico 

accidente de 1979, ubicado en Caboalles de Abajo y cerrado en el 2000; o Pozo Calderón, 

sito en Orallo y clausurado en 2009. El otro -el agotamiento del dinero de las 

prejubilaciones- es más ‘líquido’ y progresivo. La consecuencia directa de ambos 

desenlaces es el desarraigo; las formas socioculturales características durante casi un siglo 

quedan aniquiladas, siendo la emigración y el retorno al hogar paterno las únicas salidas 

para los jóvenes en edad de trabajar (García García, 2002).   

La decadencia de los antiguos modelos y referentes identitarios, precariamente sustituidos 

por otros, ha descepado a los habitantes de su medio. Han vuelto a emerger los localismos 

en contraposición a la identidad comarcal común. La transición identitaria se debe a que, 

tras la destrucción de las anteriores formas de filiación basadas en el trabajo minero -en 

una suerte de ‘religión civil’- y el desmoronamiento de la ‘cultura del trabajo minero’, los 

habitantes se reconocen como extraños en su propio entorno. Esta confusión ha sido 

suplida, en gran medida, mediante la adopción de pautas consumistas y capitalistas, 

paradójicamente alentadas por el dinero de las prejubilaciones. Otro aspecto a destacar 

tras el cierre de las minas de carbón es la progresiva auto-percepción de los habitantes 

como actores pasivos dentro de este proceso (Sanz, 1998). Esto constituye una respuesta 

al empeoramiento, en términos generales, de la coyuntura socioeconómica comarcal; es 

un intento de desmarcarse de las malas decisiones adoptadas desde las diferentes 

instituciones implicadas, configurándose en la conciencia colectiva una imagen de 

‘víctimas’ ante las determinaciones externas, tal y como se relata en la siguiente narrativa.  

Aquí vino mucho dinero. Crear otro tipo de industria, no sé de qué… agricultura, ganadería… no 

hay tampoco nada.  […] Pero claro, se dejó, se dejó y se dejó… y el dinero se fue gastando cuando 

debería haberse invertido en otro tipo de industria. Como no lo hicieron, nos quedamos sin nada23  

La situación viene siendo aprovechada por los poderes locales -ayuntamientos, Consejo 

Comarcal y asociaciones culturales o de vecinos- que, tras su tradicional posición 

subsidiaria en la vida político-social de El Bierzo y Laciana, han encontrado en el fin de 

la actividad y la dotación de fondos para la reconstrucción una veta para reforzar su 

hegemonía. Las administraciones municipales crearon una ficción de transformación, 

modernización y desarrollo a tenor de esas cuantiosas partidas económicas, revalorizando 

el carácter identitario de pertenecer a una localidad u otra. La elevación  en la calidad de 

vida nos permite entender por qué el localismo es el fenómeno identitario y político más 

potente en la actualidad (Escalera, Ruiz & Alonso 2002).   
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 2.5.2.  Revisión general del proceso de reestructuración  

La reordenación iniciada en los años 90 resulta diferencial a la hora de comprender y 

analizar las distintas percepciones y representaciones del futuro existentes en ambas 

comarcas. Esta tuvo su preludio en la década de 1980 con las transformaciones producidas 

por ‘’el fin de la crisis energética, el cambio tecnológico, las normas de protección 

ambiental y la necesidad de adaptar los precios y las ayudas públicas a la normativa 

comunitaria’’ (Sánchez, 2007). Desde 1990 -y ante el fracaso de medidas anteriores y la 

insistencia de la Comunidad Europea-, cuatro planes fueron acometidos 

consecutivamente con el fin de garantizar la viabilidad de las explotaciones y las centrales 

térmicas. Tal contexto de ajuste se implementó con suma lentitud en la zona, 

registrándose grandes pérdidas que conducirían a la industria del carbón a un callejón de 

difícil salida. La necesidad de reducir de manera drástica las emisiones contaminantes 

ante la amenaza real de una crisis climática fue otro pretexto para acabar con la actividad 

de la que El Bierzo y Laciana eran totalmente dependientes, desactivando el tejido social 

y económico del enclave.   

La supervivencia del sector estuvo, en los últimos años, garantizada por ‘’las ayudas 

específicas procedentes de la tarifa eléctrica que se incorporan al precio del carbón 

vendible y de las ayudas directas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado’’ 

(López & Benito, 1998, p. 177). No obstante, y a pesar de la velocidad aparentemente alta 

a la que fue desapareciendo el entramado industrial minero, los efectos a nivel 

paisajístico, social, demográfico y cultural que originó un siglo de yacimientos en El 

Bierzo y Laciana tendrán una huella más duradera que la propia actividad económica. El 

desmantelamiento no fue acompañado de una política eficiente de reindustrialización -

con la salvedad de Ponferrada, el gran núcleo urbano-, forzando a los habitantes de los 

municipios mineros y colindantes al desplazamiento territorial para gozar de 

oportunidades laborales. Además, las poblaciones inmigrantes que llegaron décadas atrás 

a la zona para trabajar en los yacimientos se han sentido desamparadas ante un panorama 

de complicada resolución, optando en muchas ocasiones por regresar a sus regiones de 

origen.  

  

2.5.3. Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Estrategias, decisiones 

políticas y cambio táctico en el sector de la energía  

A partir de los años 90, la zona también atravesó ciertos procesos específicos que podrían 

ayudar a conocer las representaciones y perspectivas de futuro. La Minero Siderúrgica de 

Ponferrada manifestó expresamente su interés por crear explotaciones a cielo abierto. Esta 

cuestión implicó largos y arduos procesos de negociación que atañeron a la propia 

empresa, sindicatos y administraciones locales, pero también a sectores procedentes de 

una cada vez más participativa sociedad civil, como juntas vecinales u organizaciones 

ecologistas. En este proceso, las posiciones empresariales gozaban de cierta ventaja 

competitiva al poseer recursos informativos y financieros a los que los lugareños si podían 

acceder era con elevada dificultad (Pardo, 2018). La MSP desarrolló una estrategia basada 

en minar resistencias a través amenazas explícitas e implícitas -como, por ejemplo, la 

posibilidad de no poder pagar nóminas y Seguridad Social en caso de no obtenerse esos 

ingresos extra procedentes de los cielos abiertos-, apelando continuamente a la funesta 

sombra del cierre a causa de la escasa rentabilidad económica. El profundo anclaje de la 
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dependencia económica de la región en las actividades de la empresa permitió a esta 

recurrir a la estrategia demagógica de identificar su propio beneficio económico con un 

futuro industrial y socioeconómico para la colectividad (CIS, 2002). Además, contó con 

las organizaciones sindicales como unos inesperados aliados cuyo objetivo principal era 

el mantenimiento de los puestos de trabajo -y, mediante ello, la propia posición de 

influencia social de los líderes sindicales-. La creciente fragilidad del tejido social 

benefició a una compañía que sacó rédito de la inseguridad y el temor de la gente. Para 

octubre de 1999, un 90% de todas las minas a cielo abierto que había en España estaban 

en la provincia de León.   

El deseo de la MSP de explotar el carbón mediante yacimientos a cielo abierto provocó 

también grandes enfrentamientos en el seno de las comunidades locales. La población 

inmigrante defendía la cesión de montes comunales para tal efecto -ya que entendían que 

era la única manera de mantener la estructura laboral-, mientras que buena parte de los 

naturales deseaban conservarlos debido al fuerte valor simbólico que la transmisión de 

propiedades posee. Las generaciones más jóvenes no se implicaron demasiado en estas 

reivindicaciones, al encontrarse ya comenzando a organizar sus vidas futuras en entornos 

alejados de la minería. Las concesiones se otorgaron bajo el pretexto de que los beneficios 

obtenidos por las mismas ayudarían a mantener las minas de interior. Las instituciones 

locales eludieron sus responsabilidades apelando de manera continuada a que las grandes 

decisiones se tomaban desde instancias superiores -Diputación de León, Junta de Castilla 

y León, Ministerio de Industria…- y elevando los compromisos empresariales a 

‘escrituras públicas’, hecho que ni mucho menos fue garante de que se cumplieran.   

Por tanto, la perspectiva de estudio local que tan útil es para entender las transformaciones 

sociales, laborales y relacionales debe combinarse con una óptica general que consiga 

situar a las comarcas en los procesos de expansión y transformación del capitalismo. Está 

claro que desde una mirada retrospectiva esto es más fácilmente identificable que en el 

momento en el que los hechos a los que se aluden acontecían. Ahora vemos que la 

reestructuración no se debía a una cuestión de rentabilidad económica de las empresas ni 

a una urgencia transformadora en la política medioambiental, sino a la presión de una 

Comunidad Europea decidida a terminar con el sector -en el tránsito de la actividad 

productiva nacional hacia una economía ‘terciarizada’ y asentada en el turismo-. Por todo 

ello, nos surge la pregunta de qué sentido tuvieron las minas de cielo abierto dentro de un 

contexto de irrevocable desaparición de la minería de carbón.   

Para responder a esta interrogación, debemos remitirnos a la figura de V.A.24, quien se 

hizo con el control de una compañía técnicamente quebrada gracias a un préstamo cercano 

a los 2.500 millones de pesetas concedido por la entidad Caja España -una cifra 

infinitamente inferior a los activos disponibles de la compañía en ese momento-. Su 

modus operandi fue meridianamente claro: se dedicó a comprar empresas con ‘cupos de 

carbón’, es decir, subvenciones estatales asociadas a la producción del mineral. La 

mayoría de sus empresas finalizaban casi todos los años con pérdidas, lo que las hacía 

merecedoras de la percepción de ayudas públicas. Esto contrastaba llamativamente con la 

política expansiva de V. A., quien seguía adquiriendo empresas a vertiginosa velocidad. 

Ostentó cargos ejecutivos en 56 compañías, muchas de las cuales estaban relacionadas 

con el sector de la minería y la construcción, aspecto que facilitaba las subcontratas entre 

 
24 En algunos casos, se emplearán iniciales para hacer referencia a determinadas personas.  
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las mismas y la rotación de trabajadores (El Mundo, 13 de agosto de 2017). El entramado 

de Alonso diversificó sus actividades, con especial interés en la construcción de 

carreteras, de vías ferroviarias y de obras hidráulicas; de este modo, siguió optando a 

conseguir contratos públicos y reproduciendo el modo de proceder que le consolidó como 

uno de los empresarios más notorios del norte de España. No en vano, estos procederes 

no habrían sido posibles de no haber existido una manifiesta connivencia entre 

administraciones, empresario y sindicatos. Para ilustrar este flagrante perjuicio a 

trabajadores y ciudadanos, contamos con los relatos de antiguos trabajadores de la 

empresa.  

Esto estaba escrito desde el momento en que se dio a V.A. la empresa, porque ese hombre compró 

la empresa como la podía haber comprado yo. 2.500 millones que se los dio Caja España, no los 

puso ni él. En Caja España estaba aquel A.V. del PSOE, que era amigo de él25. Sólo con los activos 

que vendió el primer año ya cubrió ese crédito […] Cuando ves que la empresa va a tomar por 

culo, que ves que no cobras y de repente aparece un tío que quiere coger la empresa… ¡joder! 

Mola, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de que nos metíamos en muy malas manos cuando 

empezó a poner guardas de seguridad con pistola en las bocaminas, que anotaban cuando entrabas 

y salías. Ahí nos dimos cuenta de que este tío a lo que venía era a joder el personal, a sacar el 

mayor rendimiento posible en el menos tiempo posible. Sacar todo lo que pudiera porque tenía un 

tiempo limitado para sacarlo, que se lo estaba poniendo el Gobierno: ‘’de aquí a tantos años, hay 

que cerrar’’.26  

La debacle empezó con V.A., con M.L 27 , con todos esos señores que se arroparon en la 

idiosincrasia de ser los adalides del cierre tajante y efectivo de la minería de carbón. […] El poner 

en su día con la quiebra a V.A., con 2.500 millones dados por Caja España en tiempos del señor 

A.V., era para que esto echara adelante. En 1994 teníamos una quiebra técnica y económica, se 

sale de la quiebra y se pone a la empresa en una situación totalmente boyante y en cosa de diez 

años, se ha tirado por tierra porque lo ordenaba el Gobierno. A V.A. le dieron dos sentencias. 

Primero, usted sanea MSP. Y segunda, usted se carga toda la minería de la provincia de León.28  

Tampoco dijeron que iban a cerrar las minas. Lo que decían era que el dinero de Europa que vino 

con fondos Miner y demás, lo que se pretendía es que hubiese una reserva estratégica. Todos los 

millones que le dieron a V.A. y a todos los empresarios mineros no eran para que compraran otras 

empresas en no sé dónde; con ese dinero lo que nos hacían ver era que las minas había que 

mejorarlas para que, aunque nos fuésemos jubilando nosotros, siguieran. […] La preparación y la 

inversión de las minas, porque además lo vimos nosotros en Carrasconte, era una preparación de 

la leche. Todo mecanizado, todo de puta madre… retiraron eso y se acabó la historia. Ahí es donde 

estaba la estafa. El material lo usaban para distintas minas. Lo reutilizaban, pero para efectos de 

subvención era como si fuesen nuevos. Venían los políticos, sacaban las fotografías, salían en la 

prensa como ‘la mina moderna’, y al día siguiente ya se ponían a retirar todo.29   

 

  

 
25 Refiriéndose al político leonés del Partido Socialista Obrero Español que fue presidente del Consejo de 

Administración de Caja España entre 1993 y 1997. En varias narraciones, surge este nombre y su amistad 

con el empresario cuando se pregunta acerca del carácter orquestado del fin de la actividad de MSP y de 

las continuadas actuaciones corruptas de diferentes agentes implicados, las cuales se han convertido en 

‘vox pópuli’ en la región berciana.  
26 B1  
27 Propietario del Grupo Lamelas Viloria  
28 D1 
29 B2  
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La sensación de los ciudadanos era, en ese momento, de que a sus pueblos ‘’les estaban 

haciendo la autopsia’’ (García Muñoz, 2002, p. 325), beneficiándose de una situación 

muy delicada para expoliar, de manera rápida y ‘a tientas’, las riquezas de la región. 

Muchos vecinos consideraron una ‘’traición’’ el plegamiento de sindicatos y mineros a 

los intereses industriales, demostrando una falta de respeto por la tradición histórica 

agrícola y una escasa altura de miras en lo concerniente al futuro regional. Del mismo 

modo, el famoso Plan Miner benefició, fundamentalmente, a las otras empresas que 

poseían los empleadores mineros, a las compañías de obras públicas y a la ciudad de 

Ponferrada. Esto es un claro ejemplo del clientelismo endémico que rige muchas de las 

actuaciones políticas estatales.  

  

 2.5.4.  Comunidades partidas  

La emigración acaecida en la región desde los años 60 y, especialmente, desde comienzos 

de siglo ha dado lugar a una particular configuración de las comunidades locales. Grandes 

contingentes de población abandonaron sus municipios de origen, partiendo hacia núcleos 

más grandes y ofertantes de mayores posibilidades sociales y económicas. Estas personas 

vuelven con asiduidad a sus pueblos en periodos festivos o estivales como población 

flotante estacional, y no pocas retornan a ellos una vez consumada su jubilación para 

disfrutar del retiro. Por tanto, podemos afirmar que la movilidad en El Bierzo y Laciana 

no se produce unidireccionalmente, aunque la intensidad y volumen de estos flujos sean 

distintos; no obstante, la reducción de población sigue siendo el rasgo demográfico 

predominante.   

La emigración se concentra, principalmente, en los grupos de edad jóvenes. El 

envejecimiento progresivo se hace patente y la falta de servicios públicos de proximidad 

afecta considerablemente a las personas más mayores. Crecen sin parar las unidades 

domésticas unipersonales -principalmente habitadas por personas en viudedad- y 

disminuyen los hogares matrimoniales con hijos. Sin embargo, la desoladora estampa de 

la mayor parte del tiempo contrasta con la percibida en verano, Semana Santa o Navidad. 

Sus ruidosas imágenes, inestables y temporales, se ven sometidas a factores como el clima 

o la edad de los hijos. En las épocas de mayor afluencia es habitual que las localidades 

dupliquen o tripliquen su población. Ante la pérdida de la identidad minera, han surgido 

los neolocalismos. No en vano, el régimen de estos pueblos es estacional y ofrece, como 

se comenta, dos imágenes disociadas.  

Podría presuponerse que, con los acelerados procesos de emigración y envejecimiento, la 

familia haya dejado de tener importancia como entidad de referencia para permanentes y 

temporales. Sin embargo, ha proliferado una suerte de familia extensa, multinuclear, 

flexible, agrupada estacionalmente y no sometida a una autoridad central marcada. Estas 

familias pueden desarrollar sus relaciones de dos modos (Couceiro, 2008):   

• Con inmediatez vecinal, residiendo los distintos núcleos familiares en el 

mismo barrio o pueblo y compartiendo gran parte de su cotidianeidad.  

• Sin inmediatez vecinal, existiendo una mayor distancia ente los núcleos y 

reuniéndose estos periódicamente.  
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Según Couceiro (2008, p. 12), la familia extensa flexible influye, en buena medida, en 

‘’la comunidad local y sus proyectos de adaptación, organización y autorreferencia 

identitaria’’. Así, las relaciones familiares pasan a ser el eje sobre el que pivota la nueva 

estructura de identificación en el pueblo. Los temporales dinamizan la economía y llevan 

consigo a amistades durante sus visitas -las cuales es muy posible que repitan dicha 

experiencia-, creando una imagen de mayor movilidad que atrae, asimismo, a potenciales 

turistas. Los pueblos se convierten así en familias extensas en sí mismas que aglutinan, a 

su vez, numerosas familias extensas temporales. La peculiar composición pendular de la 

organización social y de las pautas culturales y de consumo de la comunidad conforma 

esta singular imagen, no por ello menos real que la asociada al aislamiento y la 

incomunicación propia de los largos y duros inviernos en la región. De esta manera, los 

naturales de estos pueblos van pareciéndose cada vez más a etnias territorialmente 

dispersas (Velasco, 1994).  

Las personas que permanecen en el pueblo tienden a alinear sus intereses comunales con 

los vecinos como estrategia de resistencia ante el retraimiento y la soledad. Esto es 

también consecuencia de la anteriormente mencionada proliferación de hogares 

unipersonales y de la carencia de servicios públicos de proximidad. Los residentes 

permanentes se perciben cada vez más iguales entre sí, y las mayores diferencias se 

observan entre distintas generaciones, estando estrechamente relacionadas con la 

dicotomía urbano-rural. Los retornados y temporales han contribuido activamente a 

restituir el espíritu de identificación con la comunidad local, recreando así unas 

comunidades de las que probablemente no disponen en el entorno urbano. Por lo tanto, es 

posible que los residentes permanentes entiendan la comunidad en un sentido menos 

vinculado al ocio y la fiesta que los retornados y temporales.   

La fiesta es el gran evento de enlace con la comunidad para los temporales, tal y como 

demuestran los elevados niveles de participación e implicación de los mismos en este tipo 

de celebraciones. Los emigrados reafirman su pertenencia con estas actuaciones y 

desafían el poder de los permanentes. La pertenencia activa a asociaciones locales como 

sociedades deportivas y culturales o clubes de cazadores- también les sirve a los 

temporales para consolidar su adhesión a la comunidad. Los criterios transversales de 

identidad y pertenencia son más diversos que antaño, lo cual conduce a una cierta 

contraposición entre ‘los de aquí’ y ‘los de fuera’ -que habitualmente sólo sale a relucir 

en determinados contextos de tensión social, como podría ser la reivindicación de los 

permanentes de que ellos ‘sí están allí todo el año’ ante algunas diferencias de pareceres 

en lo tocante a las festividades, la utilización de espacios públicos o la posesión de ciertos 

derechos-.   

  

2.6. Rol de las administraciones y proyectos de futuro  
En el presente capítulo se analizarán los dos desarrollos alternativos que más fuerza han 

cobrado en la región ante la perspectiva de desmantelamiento de la minería: los polígonos 

industriales y el turismo rural. Ambas opciones fueron definidas ya desde el Plan del 

Carbón como las dos grandes salidas a potenciar. No obstante, este apoyo ha sido débil y 

descoordinado por parte de las instituciones públicas, lo que ha provocado que no hayan 

llegado a adquirir la dimensión pretendida. Se incidirá especialmente en la última de ellas 
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-el turismo rural-, proponiendo algunas actuaciones que podrían revitalizarlo y 

cuestionando a la población local acerca de las connotaciones sociales, económicas e 

identitarias que este tipo de turismo ostenta para ella. Asimismo, también se comentará 

sobre la gestión y aprovechamiento del patrimonio minero, tan abundante como -en su 

mayoría- infrautilizado hoy en día, y sobre el uso del mismo que la comunidad cree más 

conveniente. Se comparará si las acciones institucionales han ido en consonancia con lo 

que la población piensa que podría frenar el declive socioeconómico de la región, con 

especial atención a los discursos aportados por los más jóvenes, primeros afectados 

directos por la falta de oportunidades laborales y sociales.   

  

 2.6.1.  Industrias segmentadas y sector turístico  

Los esfuerzos de las administraciones se han centrado en la promoción y fomento de dos 

vías de desarrollo: la recomposición del tejido industrial mediante la instalación de 

diversos polígonos industriales -18 ubicados en un área que comprende apenas a 140.000 

habitantes- y el impulso al turismo rural y ecológico. La primera línea de actuación ha 

demostrado ser relativamente ineficaz; en los polígonos industriales se localizan empresas 

que han logrado retener -y, en cierta medida, atraer desde pequeñas localidades vecinas- 

a la población ponferradina y de núcleos cercanos como Bembibre o Camponaraya, pero 

incapaces de revitalizar la economía comarcal debido al reducido impacto sobre la 

utilización de mano de obra y a una red de infraestructuras deficitaria que tan sólo permite 

el aprovechamiento de la Autovía A-6. En lo que respecta al turismo rural, parece haber 

sido la apuesta más decidida. Su desarrollo requería la adaptación previa de un entorno 

transformado por la actividad minera (Hortelano, 2011), por lo que apostar por él implicó 

una pervivencia a medio plazo de los yacimientos y la central como motores de la 

economía regional. Ha estado acompañado de un tímido apoyo al sector agroalimentario 

-vino, cerezas, castañas, embutidos…- y de la potenciación del Camino de Santiago y Las 

Médulas como principales atractivos. Incipientemente, se han desenvuelto algunas rutas 

o iniciativas museísticas aprovechando espacios o infraestructuras mineras (Puche, 

Hervás & Mazadiego, 2011) con el Museo de la Energía de Ponferrada como máximo 

exponente-, siguiendo otros ejemplos existentes en el territorio nacional tales que el 

Museo de la Minería y la Industria (Asturias) o el Museo Minero de Escucha (Teruel).  

El plan era pasar de la dependencia minero-siderúrgica a una gran heterogeneidad de 

PYMEs al más puro estilo del modelo industrial vasco (Tomé, 2002), para lo que que 

numerosas partidas presupuestarias llegaron de la Unión Europea a la región. Las 

administraciones locales, por su parte, apostaron por el turismo como gran alternativa, 

una opción que cada vez es acogida con mayor disposición por la población berciana y 

lacianiega, como expresan los siguientes testimonios.  

Uno de los ámbitos que se pueden desarrollar en El Bierzo es el turismo. Creo que es la única 

forma más o menos viable hoy en día de crear algo en El Bierzo. Habría que desarrollarlo mucho, 

porque está bastante poco explorado aquí.30  

En los últimos años, Laciana ha cogido una buena dirección de turismo junto con la estación31 y 

algunas rutas un poco más especializadas. En verano sí que viene más gente a hacer rutas con niños 

 
30 A4  
31 Se refiere a la estación de esquí de Leitariegos, sita en el término municipal de Villablino.  
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y con niñas. Al principio la gente sí que rechazaba la idea porque querían seguir luchando por la 

mina y no buscar otras alternativas, y ahora parece que todo el mundo ha dicho: ‘pues tenemos que 

cuidar lo que tenemos aquí’.32  

  

 2.6.2.  Plan del Carbón  

El Plan del Carbón, firmado por UGT, CCOO y el Ministerio de Industria y Energía, se 

apoyó en cuatro pilares: mejora de infraestructuras, recuperación medioambiental, 

creación de industrias alternativas y apoyo a la Formación Profesional. La idea era que, 

si mejoraban las comunicaciones, se creaban polígonos industriales y se recobraba el 

medio natural los empresarios desearían instalarse en la zona siempre que hubiera mano 

de obra cualificada. Los empleadores que quisieran obtener fondos de este Plan del 

Carbón debían de invertir en el sector industrial y crear al menos cuatro puestos de 

trabajo33. Existieron grandes polémicas a causa de la opacidad con la que estos fondos 

públicos fueron otorgados y utilizados. Paralelamente, las administraciones locales 

estaban concediendo terrenos comunales para implantar cielos abiertos, lo que evidencia 

la descoordinación entre el ente público y los distintos niveles institucionales.  
  

2.6.3. El turismo rural como alternativa: algunas propuestas y 

limitaciones  

En la situación en la que actualmente se encuentra la región, el turismo ha sido la 

alternativa -aunque tímidamente- que más se ha tratado de fomentar y desarrollar desde 

las administraciones. Sin embargo, para que este sector pueda constituir auténticamente 

una salida viable al declive se debe apostar por una perspectiva integral y multinivel. La 

coordinación en las actuaciones a desarrollar se demuestra como clave para el logro de 

los objetivos. Mediante la mejora en la calidad y cantidad de las infraestructuras, en la 

dotación de servicios públicos y en el apoyo a las iniciativas privadas que supongan un 

impulso socioeconómico es posible que esta actividad fructifique. Esto es algo que la 

propia población comprende y comparte en gran medida.  

Si yo tiro para mí, el otro tira para él y el del otro lado tira para el otro lado y no nos coordina 

alguien en concreto -llámese Ayuntamiento, llámese Diputación, llámese Junta de Castilla y León-

…  hay que desarrollar desde la institución municipal con las asociaciones de la zona un plan.34  

En el presente subepígrafe, se aportarán soluciones propuestas y apreciaciones realizadas 

por la propia población berciana y lacianiega, apoyadas en la revisión propia de materiales 

teóricos relativos a la implantación del turismo rural en la provincia de León. La cuestión 

de la mejora de las infraestructuras se presenta como crucial en los discursos sostenidos 

si se quiere atraer un mayor volumen de visitantes. Sin embargo, los lugareños parecen 

coincidir en que ahora es demasiado tarde para acometer tales inversiones, habiéndose 

 
32 A3  
33 Este plan se instrumentalizó en el Real Decreto 2020/1997, del 26 de diciembre. Puede consultarse en 

el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-28000-consolidado.pdf  
34 D1  
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desaprovechado una importante oportunidad alentada por la dotación de fondos europeos 

para infraestructuras. 

Si de aquella se ponen de acuerdo en hacer las infraestructuras de carreteras y no cada uno tirar pa’ 

lo de él, sino hacer algo común, […] se habría hecho algo muy bueno y tendríamos comunicación. 

Ahora tenemos una carretera malísima tanto pa’ un sitio como pa’ otro y sin visos de hacerse 

nueva. Conclusión: pues ahora ya perdiste ese paso.35  

Nosotros nos quedamos mucho más aislados porque la autovía llega hasta Toreno, y la autovía en 

principio era con los fondos mineros e iba a llegar hasta aquí. Nos habríamos plantado en 

Ponferrada en media hora cuando ahora tardamos cincuenta minutos o una hora. También la 

autopista se iba a hacer hasta Villablino y se quedó en el pantano de Luna, que nos habría facilitado 

muchísimo la comunicación con Asturias, con León…36  

En lo relativo a los recorridos y vías de senderismo, unas rutas cuidadas, seguras y repletas 

de información sobre los puntos turísticos de interés contribuirían enormemente a 

imprimir una imagen positiva a los turistas.  

Este es un valle que tiene un montón de montañas y de zonas para visitar y los que vivimos allí sí 

que conocemos todas las opciones que hay y todos los caminos para ir. Pero sí que si vienes de 

fuera no hay nada que te pueda decir cuáles son las zonas que puedes visitar. Hay caminos y tal, 

pero están muy descuidados y no están señalizados. O sabes por dónde vas o te puedes perder, 

vaya. Entonces, eso sí que lo intentaría mejorar para que haya más turismo y la gente quiera venir 

aquí.37 

En cuanto a los servicios públicos, las iniciativas de distintos municipios para  

‘mancomunar’ parte de los mismos -basuras, servicios sociales, educación, transporte…- 

se erigen como soluciones adecuadas a una dificultad cada vez más boyante en la España 

‘vaciada’ -en Aragón, por ejemplo, esta concentración de servicios es asumida por las 

comarcas-; una problemática que tiene mucho que ver con la acelerada despoblación que 

sufren estas zonas. Las ayudas al empleo, el fomento de la Formación Profesional y las 

subvenciones directas a las pequeñas empresas resultan también convenientes para atraer 

iniciativas que aspiren a tener larga implantación en la zona.   

Si el emprendedor tiene un pequeño empujón administrativo, pues lo va a tener más fácil. Si a ti te 

dan una pequeña subvención para montar una empresa de descenso del río, te compras unas 

canoítas y tal y la empiezas a explotar, pues no es lo mismo que si tienes que poner la pasta desde 

el principio.38  

  

Dotar a la población oriunda de información y recursos técnicos con los que puedan, si se 

da el caso, emprender pequeñas iniciativas que vayan en armonía con el objetivo de 

desarrollo rural es la parte más vital de todo este proceso (González, 1994). La 

coordinación multinivel de las organizaciones aligeraría el tumultuoso entramado 

burocrático al que se deben enfrentar los vecinos para echar a andar sus respectivas 

propuestas.   

 
35 F1  
36 A3  
37 A1 
38 A4  
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Hombre, hay muchas ayudas al emprendedor hoy en día. Yo luego sé que el papeleo y eso puede 

ser agotador, pero sí que hay muchas ayudas. ¿Que hacen falta más? Sí.39  

Tarea de la Administración ha de ser también la puesta en marcha de estrategias de 

comunicación y publicidad. La presencia intensa en ferias de turismo, la colaboración con 

agencias que gestionen viajes a destinos rurales y la promoción en las plataformas 

virtuales de reservas de alojamiento e información son tácticas eficientes en las que cabría 

no escatimar recursos. Se debe crear una imagen de marca potente que identifique el 

turismo de la zona, penetrando en la publicidad en medios de comunicación y 

multiplicando la aparición en redes sociales. Otra medida que podría tener un calado 

positivo sería la formación específica de trabajadores que gestionen el patrimonio y 

acompañen y auxilien a los visitantes tanto en rutas como en la realización de diferentes 

actividades, algo que una de nuestras informantes señala como una demanda creciente en 

los últimos tiempos.  

Hay varias empresas de turismo activo. La gente que viene a la Oficina solicita mucho ese tipo de 

servicios y yo creo que se necesitan más. Lo mismo pueden hacer escalada, que piragüismo… la 

gente quiere que a los sitios alguien les acompañe a hacer una ruta por un sitios determinado y que 

les guíen y ese tipo de cosas.40  

  

En definitiva, podría afirmarse que el turismo rural y de montaña en la zona de El Bierzo 

y Laciana tiene un potencial asimilable al de los Pirineos y otros lugares del territorio 

nacional (Rodríguez, 1994). Para que la región deje de considerarse un ‘tesoro escondido’ 

y pase a ser uno de los destinos rurales más escogidos del país se ha de hacer una 

promoción sólida, explícita y agresiva de los parajes naturales y de los elementos 

socioculturales potencialmente atractivos para el gran público.  

En última instancia, también hay que tener en cuenta las limitaciones que un sector como 

el turístico de montaña o rural presenta. Primeramente, España es un país con una relativa 

concentración de los destinos turísticos y con especial vigencia e importancia del ocio de 

‘sol y playa’. Por tanto, a los espacios turísticos rurales se les hace más difícil penetrar y 

conseguir una cuota de mercado consolidada. En segundo término, requiere 

indispensablemente de una iniciativa privada cuya máxima es la obtención prolongada de 

beneficios, lo cual muchas empresas o particulares pueden encontrar problemático al 

situarse en territorios inmersos en procesos de declive (García Pascual, 2020). Las 

implicaciones de la actividad para con la comunidad y con el medio en los que se ubique 

y el papel que desempeñen las instituciones públicas son factores que condicionan en gran 

medida el éxito o fracaso del turismo rural. La población cree que es una opción que, 

como mínimo, merece ser explorada más decidida y coordinadamente de lo que se está 

haciendo ahora. El aprovechamiento de los recursos naturales y patrimoniales disponibles 

-así como la implantación de una agroganadería con orientación a productos de calidad- 

se erige como la gran alternativa de desarrollo. Los locales apuestan por recuperar para sí 

los atractivos regionales y explotarlos en pos de alcanzar un nivel de dinamización que 

permita la exploración de otros sectores laborales.  

 
39 E1  
40 E1 
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Creo que, por lo menos, para lo que es salir de este pozo en el que nos estamos metiendo poco a poco 

primero tenemos que tirar de cosas que sean más nuestras, accesibles y sencillas de explotar, y no 

colocar directamente industria, industria, industria.41  

  

 2.6.4.  Gestión y aprovechamiento del patrimonio minero  

Son varios los ejemplos que podrían ilustrar los pasos a seguir en lo tocante a la gestión 

y aprovechamiento del patrimonio minero. Una vez que la minería de carbón se ha 

convertido en algo del pasado, es momento de repensar los modos en los que sus vestigios 

pueden ser funcionales no sólo a la economía, sino también a la cohesión de la comunidad 

(van Veldhoven, 2015). Iniciativas como ‘Big Pit’ o ‘Rhondda Heritage Park’ -

desarrolladas en el Sur de Gales- nacen al albor de un creciente interés por la arqueología 

industrial y de un deseo de las comunidades locales de tornar los sentimientos de 

inquietud, amargura y desarraigo fruto del desmantelamiento del sector en una 

reafirmación de la identidad colectiva.  

En todo el continente europeo encontramos paralelismos: el Limburgo belga, Holanda, 

la cuenca del Ruhr, el propio Sur de Gales… Los habitantes de estas zonas se vieron 

inicialmente desamparados. Necesitaban olvidar -o, al menos, desplazar de sus 

pensamientos- un pasado que lo fue todo para ellos y a cuyo derrumbamiento asistieron 

en primera línea. Pasado cierto tiempo, y superado el trauma inicial, la comunidad 

siente la necesidad de recuperar los elementos de ese pasado doloroso. Tomar 

conciencia de la desaparición de un modo de vida tan singular como el asociado al 

trabajo minero torna lo lastimoso en bello y susceptible de ser celebrado y reivindicado. 

Sin embargo, este cambio conlleva un auto-extrañamiento; desprenderse de símbolos de   

mismidad colectiva es difícil de conducir y de llevar a buen puerto si no se cuenta con 

una nueva ‘cultura del trabajo’ y un nuevo paisaje de referentes identitarios.  

El patrimonio minero es, en este caso, una expresión simbólica de la identidad reinante 

en la zona durante la mayor parte del siglo XX. Los espacios museísticos sirven para 

celebrar esa identidad, así como la hoy imaginada gloria pasada. Para que un elemento 

patrimonial pase a ser susceptible de ser considerado como tal, debe haber sido sometido 

a una ‘activación’ previa y, fundamentalmente, haberse construido o inventado. Con 

objeto de entender mejor las activaciones patrimoniales, podemos recurrir al esquema 

elaborado por Clifford Geertz (1973), que distingue entre ‘visión del mundo’ y ‘ethos’. 

La ‘visión del mundo’ se refiere a la ontología de una cultura; es decir, al concepto del 

‘ser’ que transmite su cosmovisión y clasificaciones de la realidad y de las cosas que en 

ella habitan. Por su parte, el ‘ethos’ es el carácter moral de dicha cultura; valores, 

ideologías y normas morales. Ambos conceptos entran en juego a la hora de explicar por 

qué una sociedad toma partido por determinadas activaciones patrimoniales en detrimento 

de otras.  

El patrimonio construido promueve la existencia de un cierto modelo de identificación, si 

bien estas ‘activaciones’ no corresponden al grueso de la comunidad. Las comunidades 

pueden adherirse a ellas, pero en su origen siempre habrá personas individuales que 

ostentan algún tipo de poder, generalmente político, que sintomáticamente son las que 

 
41 A5  



33  

  

deciden qué es o no patrimonio a través de su discurso y la colaboración con ‘expertos’. 

La sociedad civil también puede realizar estas activaciones, pero siempre habrá de contar 

con el beneplácito y apoyo de algún poder para su fructificación. Un ejemplo de 

activación desarrollada desde la comunidad y respaldada por la administración municipal 

lo encontramos en la villa minera de Fabero. Inicialmente auspiciada por el trabajo de 

mineros retirados, la corporación local decidió apostar firmemente por el proyecto hasta 

convertirlo en el mejor ejemplo de aprovechamiento del patrimonio minero en la cuenca 

berciana.  

El Pozo Julia es un sitio visitado y, de hecho, en verano tienen tanta gente que no pueden hacer 

todas las visitas que quieren. El proyecto de Fabero es muy interesante. Está muy bien, se lo han 

currao’, han sabido sacarle partido al tema y los planes que tienen para el futuro es de seguir 

aumentando la mina y seguir aprovechando todo lo que ha quedado. […] Ahora ya no, pero al 

principio todo eso eran los jubilados. Eran ellos los que la acondicionaron y los que hacían la visita, 

y en época que no es temporada alta lo siguen haciendo. Tienen un éxito importante, porque yo 

desde la Oficina lo veo.42  

Tal y como afirma Prats (1997), el patrimonio como recurso turístico puede verse 

sometido a una triple casuística43:  

• Como producto turístico per se  

• Como parte integrada en un producto turístico más amplio  

• Como valor añadido para aquellos destinos turísticos cuyo principal atractivo no 

son los elementos patrimoniales  

  

Sin embargo, el aprovechamiento del patrimonio minero es difícil de impulsar sin la 

participación de la iniciativa privada. La colaboración -y otras formas de mecenazgo- de 

las empresas se hace ineludible para lograr financiación y estabilidad en los proyectos. 

Asimismo, esto puede revertir positivamente en la imagen pública de estas compañías.  

En El Bierzo y Laciana, la ‘musealización de la frustración’ se erige como una 

oportunidad para reconstruir la identidad de una comunidad desarraigada, así como para 

enhebrar una alternativa económica en ciertos núcleos. Como señala Sanz (2013), para 

que estas ‘musealizaciones’ sean exitosas y tengan los elementos de perdurabilidad y de 

reidentificación pretendidos, requieren de una participación activa de la sociedad civil en 

especial, de aquellos individuos más íntimamente ligados a la forma de patrimonio en 

cuestión; en este caso, antiguos mineros-.   

En último término, cabe atender a algunas apreciaciones realizadas por la población en lo 

relativo a las limitaciones que esta alternativa presenta. La primera de ellas es la 

inscripción de los espacios patrimoniales en zonas que son consideradas de interés 

natural. La llegada de visitantes a estos lugares podría tener efectos negativos sobre la 

preservación de los parques y reservas, pero también puede comportar la entrada de 

ingresos que permitan una gestión más eficaz de la conservación del medio. Otros 

 
42 E1  
43 Cabe también concebirlo como un recurso complementario y secundario a bases de actividad y 

producción más sólidas encuadradas en un tejido que potencie la diversificación económica y social del 

territorio.  
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ciudadanos señalan el moderado impacto socioeconómico y laboral que estas iniciativas 

tendrían, concibiéndolas como meras adiciones al potencial turístico natural. Sostienen 

que los museos mineros no deben ser una constante en los núcleos, sino que el 

reacondicionamiento de otros patrimonios como edificios e infraestructuras han de primar 

y ponerse al servicio de las localidades en forma de espacios hosteleros y de tránsito. Por 

otra parte, algunos indican que ya es demasiado tarde para el desarrollo de las 

activaciones, en tanto requieren importantes inversiones económicas a fin de adecuar unos 

equipamientos e instalaciones que se encuentran deteriorados y en estado de abandono.   

Está claro que no puede haber un museo minero en cada pueblo. Es como cuando vas a Asturias, 

que vas a ver el museo minero que hay en La Felguera. No hay más, y mira que hay minas en 

Asturias. ¿Por qué? Tú ves una mina y ves todas, el sistema de trabajo es el mismo. Es algo que 

puede estar muy bien como en el caso de Fabero, que todavía se podría aprovechar más. No creo 

que sea una alternativa, es algo que puntualmente puede ayudar. En las instalaciones abandonadas 

se podrían hacer otras cosas, los edificios que hay… mira, por ejemplo, hablaba con un amigo 

ahora… la residencia de solteros de Villaseca dice que da pena verla. Ahí se podría hacer un hotel 

rural, por ejemplo. Eso sí, aprovechar esas instalaciones para el turismo, pero no llevarlas al tema 

de la minería.44  

Eso tenía que haberse hecho en el momento en el que empezaron a cerrar minas y edificios, pero 

al empresario le interesaba más seguir abriendo cielos abiertos. Ahora ya lo hay en Fabero, lo hay 

en Asturias… yo creo que es muy tarde ya para todo eso. Luego está el tema de que los edificios 

están muy deteriorados. ¿Qué utilidad se les puede dar ahora?45  

  

2.7. Hipótesis de investigación  
Se plantean cuatro hipótesis de investigación:  

• La población joven de las comarcas de El Bierzo y Laciana alberga poca confianza 

en poder desarrollar su vida futura de manera próspera en su entorno de 

nacimiento, percibiéndose la industria como la única actividad potencialmente 

capaz de frenar el deceso de las comarcas por encima de otras como el turismo o 

los sectores agroalimentario y forestal.   

• La estrategia europea para situar a España como un Estado terciarizado y turístico 

es el factor fundamental en la explicación del final de la minería de carbón, por 

encima de cuestiones de rentabilidad económica o medioambientales.  

• La concesión de prejubilaciones supuso una erosión del poder negociador de los 

trabajadores al presentarse estas como una fuente de estabilidad socioeconómica 

para los hogares que los mineros no estaban dispuestos a poner en peligro.  

• Los bercianos y lacianiegos aluden a la funesta sombra de la corrupción 

institucional y empresarial y a la utilización indebida de los fondos para la 

reconstrucción como razones de mayor peso en el exiguo éxito de las alternativas 

de futuro impulsadas.  

  

 
44 B1  
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TABLA I. CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN  
  

  

  

Conocer las distintas percepciones y 

expectativas de futuro de la población 

juvenil de las cuencas mineras ante el 

contexto de desmantelamiento del sector 

minero.  

  

  

La población joven de las comarcas de El  

Bierzo y Laciana alberga poca confianza 

en poder desarrollar su vida futura de 

manera próspera en su entorno de  

nacimiento, percibiéndose la industria  

como la única actividad potencialmente  

capaz de frenar el deceso de las comarcas  

por encima de otras como el turismo o los 

sectores agroalimentario y forestal.   

  

  

  

Examinar el proceso de progresivo cierre 

de las explotaciones y centrales ubicadas 

en la zona y comprender las decisiones  

políticas y económicas que empujaron al 

fin de la actividad.  

  

  

La estrategia europea para situar a 

España como un Estado terciarizado y 

turístico es el factor fundamental en la 

explicación del final de la minería de  

carbón, por encima de cuestiones de 

rentabilidad económica o 

medioambientales.  

  

 

 

Evaluar el papel de las negociaciones 

colectivas a la hora de mitigar potenciales 

  contestaciones obreristas al cierre, 

con especial atención a la cuestión de las 

prejubilaciones pactadas. 

 

La concesión de prejubilaciones supuso 

una erosión del poder negociador de los 

trabajadores al presentarse estas como 

una fuente de estabilidad socioeconómica 

para los hogares que los mineros no 

estaban dispuestos a poner en peligro. 

  

  

Analizar las actuaciones de las 

administraciones para lograr la 

‘redinamización’ de la economía y 

demografía regionales y evaluar la 

viabilidad de estos proyectos de futuro.  

  

Los bercianos y lacianiegos aluden a la 

funesta sombra de la corrupción  

institucional y empresarial y a la  

utilización indebida de los fondos para la 

reconstrucción como razones de mayor  

peso en el exiguo éxito de las alternativas 

de futuro impulsadas.  
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3. METODOLOGÍA  
 

Como ya se ha comentado anteriormente, la metodología se dividirá en dos grandes 

bloques.   

[A] En primer lugar, se procedió con la revisión de materiales teóricos. 

Consideramos imprescindible el conocimiento del contexto histórico, sociocultural y 

económico de la región con el fin de desarrollar un óptimo trabajo de campo, así como 

para la formulación de hipótesis previas o el contraste de los testimonios de los 

informantes con lo escrito y publicado acerca del tema.   

[B] El segundo bloque corresponde al propio trabajo de campo, mediante el cual se 

accederá a la cumplimentación del principal objetivo de este trabajo: conocer las 

prospectivas de futuro regional de los distintos agentes implicados. Creemos que para 

generar un conocimiento válido de la realidad social no hay mejor método que el contacto 

directo con la población local, la cual ha estado afectada por el proceso en sus distintas 

vertientes.   

El trabajo de campo se desempeñará, sustancialmente, a través de entrevistas 

semiestructuradas; no obstante, también se propone desarrollar uno o varios grupos de 

discusión, ya que se entiende que esta es una técnica altamente efectiva para la obtención 

de información relevante, verídica y discutida. Para las entrevistas se tratarán de buscar 

los siguientes perfiles categoriales específicos: principalmente jóvenes menores de 25 

años oriundos de la región, y también trabajadores prejubilados, mineros afectados 

directamente por el cierre, población general, representantes sindicales, empresarios 

mineros y figuras de la política local y regional (alcaldes, concejales…). El espíritu del 

grupo de discusión será el de garantizar en él la heterogeneidad de puntos de vista de una 

población que comparte una característica común: ser natural o residente durante gran 

parte de su vida en las cuencas, aunque también podrá recurrirse a visitantes vacacionales 

oriundos. Hablamos de heterogeneidad porque en dicha técnica se buscará la 

condensación de diferentes perfiles categoriales: jóvenes, mayores, antiguos trabajadores 

de la mina, habitantes no empleados directamente en el sector… A través de la variedad 

y la riqueza de los testimonios de estos agentes, podrá alcanzarse una mejor comprensión 

de lo que el cierre de las minas ha significado para la gente.  

  

TABLA II. CUADRO MUESTRAL DE LAS CATEGORÍAS DE 

INFORMANTES  

Categoría de informante  Número de informantes  Motivo de selección  

  

Población menor de 25 años  

  

10  

En esta categoría se aplicará el 
mayor número de  

entrevistas por ser la  
población de nuestro objetivo 

principal en la investigación  
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Prejubilados de la minería  

  

  

  

2  

A esta categoría se le 
administrarán 2 entrevistas  

debido a que los prejubilados 
constituyen el grupo más  

cercanamente afectado por el 

proceso de reestructuración - 
al cual consideramos decisivo 

en la explicación de las 

expectativas y prospectivas-  

  

  

Mineros afectados 

directamente por el cierre  

  

  

2  

1 entrevista para la generación 
intermedia a las dos incluidas 

con  
anterioridad, con particular  

interés por las implicaciones  
socioeconómicas que tuvo 

para ella el cierre  

  

Población general  

  

1  

1 entrevista con el fin de 

ampliar el horizonte de 

conocimiento sobre las 

representaciones y 

perspectivas de futuro  

Cargo directivo o de 

responsabilidad en compañía  

minera  

 

1  

1 entrevista para aproximarse 
al fenómeno de  

desmantelamiento desde la 

óptica del empresariado  

  

  

Alcalde o concejal  

  

  

1  

Aplicación de 1 entrevista con 

objeto de averiguar el papel de 
la política local en la  

reconversión, las actuaciones 

acometidas para dinamizar la 

economía y las expectativas de 

futuro que albergan las 

instancias administrativas  

  

En el Anexo 2 se detallarán los guiones de entrevistas diseñados para ser dirigidos a las 

diferentes categorías de informantes mencionadas. En el Anexo 3 se situará también el 

guion planteado para la celebración del grupo de discusión, el cual no se ha podido 

desarrollar debido a las restricciones de movilidad y reunión, habiéndose quedado tan 

sólo en un objetivo metodológico no alcanzado.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
En el presente capítulo, se tratará de establecer una comparación entre las narraciones 

locales y la discusión teórica inicialmente planteada. A través de este proceso reflexivo y 

bidireccional -siempre orientado al contraste de hipótesis y la cobertura de los objetivos 

de la investigación-, se alcanzará una fidedigna comprensión del fenómeno del cese de la 

actividad carbonífera en todas sus afectaciones, especialmente en aquellas que inciden 

sobre una población joven cada vez más pesimista con el porvenir de su región.   
  

4.1. Perspectivas generales, horizontes laborales y 

representaciones del futuro  

En general, los jóvenes bercianos y lacianiegos viven con cierto amargor y resignación la 

difícil coyuntura que viven sus comarcas. La mayoría de ellos comprenden la enorme 

complicación que para sus futuros laborales significaría permanecer en sus lugares de 

origen. Sienten que no hay más remedio que la emigración para la realización personal y 

laboral y lo expresan lamentando el verse empujados a irse; eso sí, guardan un halo de 

esperanza y muestran un profundo deseo de poder regresar a su tierra con el paso de los 

años.  

Yo, desde mi punto de vista, sí que es verdad que puede haber trabajo, pero siempre y cuando no 

quieras dedicar tu vida a lo largo de varios años a una sola profesión. Aquí hay trabajos temporales, 

por un año, pero nunca vas a pasar de ese año.46  

Poder vivir como nuestros padres o abuelos, que hicieron toda su vida en el pueblo, sería un sueño, 

pero es jodido. Ojalá. Pero creo que hoy el futuro está en irse fuera.47  

Las altas cotas de temporalidad, el empleo en sectores que requieren escasa o ninguna 

formación, la limitada oferta educativa y las reticencias a emprender debido al contexto 

de declive salen a relucir en las justificaciones de los jóvenes al ser cuestionados por los 

motivos de sus pretensiones migratorias. Los locales señalan una ‘infra-explotación’ de 

sectores de interés como el turístico, el agroalimentario y el forestal. En los núcleos 

específicamente mineros o colindantes a los yacimientos, la situación se prevé más 

enconada que en Ponferrada y sus pueblos cercanos, dinamizados en gran medida por el 

Camino de Santiago. Otro aspecto que desalienta a la permanencia en la región de los 

jóvenes es la masiva pérdida de población en sus edades.   

Gente joven no hay mucha en mi pueblo y a la hora, ya no de trabajar, sino de socializar sí que se 

nota… entre veinte y treinta años casi no queda gente ya.48  

La recuperación de la actividad económica pasa por el aprovechamiento de los elementos 

ya presentes en el entorno. Para ello, se hacen indispensables varios cambios. La mejora 

de las telecomunicaciones -llegada de la fibra óptica, conexión móvil 4G-, el 

acondicionamiento de infraestructuras y equipamientos inmersos en un proceso de 

abandono y la toma de conciencia de la comunidad de su papel necesariamente activo en 

la reconstrucción van en la línea de una premisa ampliamente compartida: para que los 

 
46 A6  
47 A4   
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pueblos puedan atraer turismo e inversión, primero deben resultar atractivos a ojos de sus 

propios habitantes y solucionarse los problemas y demandas de los locales.   

Yo lo que haría sería poner un poco más bonito el pueblo, porque casi no hay ni un mísero parque… 

ya no para que vengan los turistas, sino para que los niños y las niñas de allí puedan jugar. Un 

parque que esté decente, unas instalaciones deportivas un poco mejores…49  

Invertir en el pueblo para que sea atractivo, para que la gente quiera ir a vivir allí. Obviamente hay 

zonas más buenas, que están más cuidadas, pero hay otras que están prácticamente abandonadas 

del pueblo y casi no vive gente, y eso se puede tratar de cuidarlo un poco más. […] Arreglar las 

carreteras y todo eso.50  

Varios testimonios coinciden en la veta de oportunidad que se abre tras la pandemia del 

COVID-19, augurando un cambio de paradigma que propiciará que muchas personas 

opten por una vida rural lejana al estrés y al ansioso ritmo de vida de las ciudades, además 

de un reforzamiento del turismo nacional hacia espacios no costeros y de montaña. No 

obstante, cabe precisar que estos testimonios están fuertemente condicionados por el 

particular contexto en el que nos encontramos, y que estas ideas no han sido sometidas a 

maduración debido a la rapidez con la que la pandemia ha golpeado y a la inquietud que 

ha suscitado. Aun así, la apuesta por una agricultura y ganadería de calidad y por el 

emprendimiento en materia de ocio y actividades se configuran como claves para el 

resurgir de las comarcas.  

El Bierzo depende de nosotros, de la generación que entramos, de si tenemos iniciativas 

emprendedoras… pero yo creo que todo eso, lo ‘eco’ y tal… El Bierzo tiene ahí un diamante pa’ 

explotar.51  

En lo relativo a los sectores económicos que puedan impulsar los potenciales despegues, 

las narrativas son más diversas. La industria es valorada positivamente como actividad 

que asuma parte de la mano de obra juvenil, pero los locales muestran sus dudas de que 

esta pueda desarrollarse mucho más de lo que actualmente está haciendo. Además, las 

deficientes comunicaciones de la zona septentrional de la comarca dificultan mucho el 

establecimiento de nuevas fábricas en esas áreas. El apoyo administrativo a las iniciativas 

de los oriundos, el empleo de nuevas tecnologías y el aprovechamiento de las energías 

renovables son pasos ineludibles en la consecución de un sector industrial más potente.  

A día de hoy, los negocios que mejor están funcionando son las fábricas de Ponferrada como 

Tvitec, LM, Roldán… empresas de ese tipo son las que más trabajo están dando en El Bierzo a 

gente de nuestra edad. […] Yo, desde mi punto de vista, creo que las comunicaciones no son las 

mejores. Aquí es verdad que tenemos la A-6, que es una autovía de las principales de España, pero, 

por ejemplo, LM está situada… ¡me cago en diez, por encima de la Nacional! Para bajar una pala 

de 37 metros de largo tienen que bajar por un camino de cabras, literalmente. Tienen que parar la 

carretera, parar el tráfico, porque no tienen un acceso directo a la Autovía. Si las empresas no 

tienen buenas comunicaciones… está difícil.52   

El sector agroalimentario se presenta como una de las grandes alternativas de futuro para 

la zona, siempre y cuando corrija algunas deficiencias estructurales que presenta. Una 

disminución del minifundismo característico de la comarca y un reordenamiento agrícola 
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y ganadero serio -con la consiguiente asunción de una normativa agraria común a nivel 

autonómico- coordinado por la administración que permita el intercambio y utilización 

de recursos por parte de diferentes explotaciones son las condiciones de partida para 

potenciarlo. Nuestros informantes piensan que una actividad basada en la calidad del 

producto es la única manera de hacerle un hueco en el mercado y orientarlo a la 

exportación, lo que permitirá su pervivencia en el tiempo más allá de iniciativas aisladas 

y repercutirá positivamente en la absorción de mano de obra local. Junto al 

agroalimentario, encontramos al forestal. Los habitantes de las cuencas lo perciben como 

sector un con ‘’mucho potencial’’. El Bierzo y Laciana son tierras ricas en recursos de 

montes y bosques, y la limpieza y acondicionamiento de los espacios forestales crearía 

puestos de trabajo y permitiría aprovechar los residuos generados en tales labores para 

biomasa.53  

Lo primero es cuidar el entorno. Que no se nos quemen los montes como se están quemando porque 

no los cuida nadie. Ese es otro aprovechamiento para mí. ¿Por qué no se han creado centrales de 

biomasa con los fondos Miner que se fueron para los bolsillos de no sé quién? Cuando van a podar 

dejan todo allí y no se aprovecha nada. Queda allí para que luego venga un listo, le plante una 

cerilla y arda todo. Hay cosas aquí que no se están aprovechando como Dios manda y que darían 

trabajo también a mucha gente.54  

 

No obstante, es la actividad turística la alternativa que mayor fuerza toma en los discursos 

poblacionales. Jóvenes y mayores coinciden en que fortalecer el patrimonio histórico, 

cultural y natural de las comarcas supondría un acierto. El turismo natural necesitará de 

labores de cuidado y señalización de rutas y de una mayor promoción de eventos en el 

entorno -carreras ciclistas de montaña, itinerarios guiados o actividades de diversa índole 

como ‘rafting’ o ‘marchas a pie’-. Es indefectible la formación de profesional cualificado 

para informar y acompañar al visitante y la coordinación con otros sectores como el 

agroalimentario para ofrecer al turista una experiencia integral, amplia y de calidad en su 

estancia en el Bierzo. Tal y como se señaló en el subepígrafe 2.6.3., la mejora de las 

comunicaciones y la coordinación multinivel entre administraciones y sociedad civil son 

condición sine qua non para que el turismo rural, respaldado por otras actividades 

productivas, sea la punta de lanza del nuevo rumbo que tomen las cuencas mineras. En la 

actualidad, el Camino de Santiago y Las Médulas en El Bierzo y la estación de esquí de 

Leitariegos en Laciana son los atractivos que más atención reciben, en detrimento de otros 

espacios de alto potencial.   

Las instituciones deben elaborar un plan general para el desarrollo del turismo rural en la 

zona y no caer en la exclusiva dependencia de los activos que ya están funcionando. Son 

muchos los municipios con parajes que ofertar, y las administraciones tienen el deber de 

impulsarlos para evitar que en la región haya localidades de primera y de segunda.   

 
53 La empresa Forestalia ya se ha aventurado en esta dirección en El Bierzo, creando una planta de 

biomasa agroforestal en la localidad de Cubillos del Sil.   
54 B2 



41  

  

En este momento hay una falta de apoyo institucional importante. Una Reserva de la Biosfera lo dice 

la UNESCO, pero en la realidad te encuentras con que el territorio está bajo la administración de la 

Junta de Castilla y León y no hay ningún tipo de apoyo en ninguna Reserva de la Biosfera.55 56  

 

4.2. El fin de la minería: causas, desarrollo y efectos  
El desmantelamiento de la minería de carbón en las comarcas de El Bierzo y Laciana es 

un tema que suscita interpretaciones diversas en el seno de la población y, 

particularmente, entre los más jóvenes. Algunos expresan su desconocimiento sobre los 

motivos que condujeron al cierre, mientras otros aluden a la cuestión de la baja 

rentabilidad económica de un sector carbonífero altamentel. El impacto medioambiental 

también sale a colación en los discursos de la generación adulta más joven como una 

razón de peso en la decisión de finalizar la producción.  

Sinceramente, no sé decirte por qué dejaron de funcionar las minas. A mi padre ya no le pilló el 

cierre, así que no sabe nada, y mi abuelo mucho menos. Mi tío, que es una persona que se ha 

quedado al paro, nunca me supo explicar exactamente el por qué. Él tampoco lo sabe a día de hoy. 

Si ni mi tío sabe lo que pasó realmente, está claro que yo no.57   

Lo que tengo entendido es que la mina nunca fue un negocio rentable porque vivía de 

subvenciones, ¿no? El día que empezaron a cortar subvenciones pues obviamente un negocio que 

no es rentable nadie lo quiere tener abierto. […] Hoy en día el impacto medioambiental de las 

minas, el impacto medioambiental de las térmicas es súper alto, y en diez años se van a cerrar todas 

las térmicas de España. No es viable mantenerlas abiertas.58  

En cambio, el consenso en torno a este tópico es mayor en los discursos aportados por 

antiguos trabajadores del sector. Tal y como se indicó en la revisión teórica, las presiones 

de la Comunidad Europea para eliminar un aspecto lesivo para el erario público nacional 

-como lo era el Régimen Especial de la Minería- constituyeron las bases del posterior 

desmantelamiento. En el caso de Minero Siderúrgica de Ponferrada, la crítica situación 

financiera y técnica que culminaría con la declaración de quiebra y la entrada en la 

administración de V.A. aceleraron aún más el proceso. Los informantes resaltan que el 

empresario leonés contó con la complicidad del sector político para hacer y deshacer a su 

antojo, convertirse en merecedor de un creciente número de ayudas públicas y exprimir 

hasta la última gota de rentabilidad de la compañía. Para ello, Alonso debía primeramente 

sanear MSP -que contraía una cuantiosa deuda con la Hacienda Pública- y finalizar la 

actividad pasado un cierto tiempo. La constante amenaza de cierre se cernía sobre unos 

trabajadores que, paulatinamente, iban perdiendo poderío en sus demandas. En las 

siguientes líneas, podremos leer un testimonio de un exempleado de MSP ilustrativo de 

la utilización de tácticas poco éticas para debilitar las reivindicaciones y cumplir con los 

requisitos necesarios en la percepción de subvenciones.  

Cuando había un conflicto en el interior de una mina por una cosa puntual, de una labor o de un 

colectivo como los picadores, él rápidamente lo que hacía era echar a la gente que tenía en el 

exterior. ¡Pero así! Decía que es que si no sacaba carbón, pa’ qué los quería en la calle. Él jugaba 

con eso. Tú veías que un sector que no tenía nada que ver con el conflicto se veía perjudicao’ y él, 

 
55 En las comarcas de El Bierzo y Laciana encontramos dos Reservas de la Biosfera declaradas por la 

UNESCO: Valle de Laciana y Ancares.  
56 F1  
57 A6  
58 A4 
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al echar a esa gente, la echaba encima de nosotros que estábamos dentro. […] Cada minero que él 

contrataba o recolocaba de otra empresa llevaba una ‘mochila’, que era… vamos a poner, porque 

no me acuerdo, 1000 toneladas al año. ¿Qué pasa? Que él no podía sacarlas, porque tenía tanta 

gente que no tenía donde meterla y simplemente la tenía para tener cupo y pillar más subvenciones, 

y para cumplir el cupo tenía que traer el carbón de fuera. De hecho lo pillaron, hubo movidas… o 

sea, que siempre gitaneó con eso. Hubo un mercao’ de la hostia con eso.59 

Pero, si hay un elemento común en todas las narraciones locales, son los errores 

inconscientes y deliberados- cometidos en la planificación y desarrollo de alternativas 

laborales viables y en la gestión de los fondos y ayudas para la reconstrucción. Jóvenes y 

mayores señalan que la principal culpable del desenfrenado declive que viven las 

comarcas es la falta de un gran acuerdo social entre administraciones, empresariado y 

ciudadanía que permitiera una reconversión productiva y económica. El sentir mayoritario 

es que tanto las compañías mineras como las instituciones públicas miraron más por sus 

intereses y sus relaciones clientelares que por el bienestar de la gente. Los habitantes se 

han sentido traicionados por partidos y sindicatos. No obstante, también hay espacio para 

la reflexión autocrítica; no son pocos los que afirman que la propia ciudadanía no peleó 

en su momento por la reconstrucción y estuvo ‘’a verlas venir’’, inmersa en una ficción 

de alta calidad de vida y estabilidad propiciada por la dotación de prejubilaciones. La 

corrupción en todos los niveles administrativos, la constante salida de los beneficios 

empresariales hacia fuera de las comarcas -se lamenta la no exigencia de un ‘canon 

energético’, el cual hubiese asegurado la permanencia de un mínimo volumen de dinero-

, el derroche en infraestructuras y construcciones asignadas en su práctica totalidad a las 

mismas compañías y la sobrerrepresentada percepción de fondos de Ponferrada son 

aspectos frecuentemente referidos cuando se cuestiona a los locales por los principales 

desaciertos y obstáculos en la reordenación de la economía y la sociedad comarcales.   

Se esperó a ver lo que pasaba, ¿no? Nadie decía ‘’necesitamos ayuda, nuestra economía ahora 

mismo se está muriendo’’. Nos dieron unas migajas mientras tanto, pero necesitamos mucho más, 

está claro.60  

El sector político ‘ponía cazos’, yo estoy convencido de que los alcaldes son los que mejor pueden 

gestionar todo esto. Hace unos años, salió el juicio de G.M61. Él estaba dejando una explotación a 

cielo abierto ilegal. Él no concedió el permiso, pero tampoco la prohibió. Es algo contradictorio 

que tú, que eres el alcalde del pueblo, que tienes que conceder los permisos, no los des, pero sepas 

que llevan once años sacando carbón. Pero claro, tú no los das porque no puedes darlos, pero 

tampoco coges y paralizas la obra porque te están dando por otro lado. […] Yo creo que es eso, 

que es todo la corrupción. La gente se preocupó más de llenar su bolsillo. […] Ponferrada no es 

cuenca minera y la mayor parte de dinero se vino para esta ciudad. Aquí estaban las oficinas de las 

empresas, pero las minas estaban en otros pueblos. Y esos pueblos eran pueblos grandes a los que 

había que haber ayudado y darles alternativas. El dinero que venía para infraestructuras y para 

hacer cosas nuevas no se empleó en eso; se empleó en hacer rotondas en Ponferrada, el Museo de 

la Energía, monumentos… No te quepa la menor duda de que se actuó de manera clientelar, porque 

todas las obras en Ponferrada las hicieron las mismas empresas: Begar y Martínez Núñez. ¡Todas! 

Lo que se hizo fue utilizar ese dinero para engordar empresas y llevarte tu comisión. Yo de eso 

estoy muy convencido, de que todo el dinero que debería haber ido para las cuencas mineras se 

malgastó en Ponferrada.62  

 
59 B1  
60 A8   
61 Antiguo alcalde de Villablino  
62 B1   
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¿Qué le ofrecemos a la juventud de tu edad? ¿Qué le ofrecemos a nuestros hijos? […] Esto se 

estaba viendo venir, pero esto no se lo creía nadie. Ya en el 92, cuando MSP estaba con la huelga 

de los tres meses, era el principio del fin. ¡Y no estaba Victorino Alonso! […] De aquella ya se 

tenían que haber empezado a sentar las bases en una nueva redireccionalización de la comarca y 

de la provincia. Había que haberse sentado las fuerzas sociales, las fuerzas económicas, las fuerzas 

empresariales y políticas… todos. Y hacer algo parecido a lo que se hizo en su día con el famoso 

Pacto de Toledo, pero atendiendo a la reestructuración.63  

Los testimonios también reseñan un creciente acomodamiento de la sociedad. Muchos 

hijos de prejubilados se han ‘’acostumbrado a las pagas de sus padres’’, cuestión que les 

desincentiva a abandonar el hogar familiar y a incorporarse de manera permanente al 

mercado de trabajo. Las prejubilaciones son entendidas y compartidas por la práctica 

totalidad de entrevistados debido a la dureza del trabajo minero y los perjuicios físicos 

que en los obreros generaba. Sin embargo, algunos discursos -generalmente sostenidos 

por personas de familia no directamente vinculada a la minería- sacan a colación los 

fraudes y ‘’chanchullos’’ cometidos por muchas personas que, no reuniendo las 

condiciones necesarias para anclarse al régimen, recibían la aprobación médica y técnica 

para poder hacerlo. La docilidad generalizada de los prejubilados y sus familias es 

también objeto de crítica. Informantes afirman que al encontrarse con su porvenir resuelto 

y con la posibilidad de emigrar hacia centros poblacionales más grandes, estas 

generaciones -cuyas exigencias habrían tenido una mayor resonancia- optaron por el 

silencio y no se preocuparon por el futuro de las cuencas.   

Sí que hay un montón de casos de chavales sin expectativa ninguna de futuro. Chavales hechos a 

la paga de sus padres. En plan: ‘’como mi padre tiene esta paga fija y es mi padre y nunca me va 

a dejar en la estacada, yo paso de estudiar y paso de trabajar. Me quedo aquí en casa, en Fabero y 

ya está’’. Eso sí que es verdad que lo he visto demasiado.64  

Muchos ingenieros que no entraron en la vida en la mina, a los treinta años les jubilan. Yo lo 

primero que hubiera hecho era poner una supervisión para que valore a quién le tiene que dar la 

pensión y a quién no. Un control médico. Algo. Porque hay gente a los treinta años prejubilada, 

cobrando otro sueldo en ‘B’. Eso no puede ser. De eso en Bembibre te encuentras muchas personas, 

que no están trabajando porque vienen de la mina, y muchos no bajaron siquiera.65  

Aquí la gente fue muy dócil, porque mientras les caían los dineros de las prejubilaciones y se 

podían largar para otros sitios… buena burra se moría, como decimos por aquí. Aquí hay un 

periodo desde 1997 hasta 2012. Todas estas gentes se ven con dinero en los bolsillos, con 

circunstancias de prejubilación relativamente válidas, y… ¿de qué más se van a preocupar?66  

Nos encontramos en la actualidad con una comunidad desarraigada, particularmente entre 

los más jóvenes. Estas cohortes parecen haber interiorizado la falta de futuro de las 

comarcas y entienden la emigración como la única vía de escape. Los regímenes 

estacionales de los pueblos mineros son cada vez más marcados y pueden llegar a 

producirse fracturas sociales entre los que regresan en épocas vacacionales y los 

residentes permanentes. Los sentimientos de desilusión y tristeza se acentúan en los 

naturales que se han quedado en la región, mientras que los que están fuera por motivos 

laborales o formativos ven el futuro desde una óptica menos pesimista.   

 
63 D1  
64 A5  
65 A7  
66 D1  
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Está algo fracturao’ entre la gente que se ha quedado allí y la gente que nos vamos y luego llegamos 

y vemos que amigos que han quedado allí no te representan para nada… se rompe todo un poco. 

Es difícil. Y la gente allí se queja en verano de que hay mucha gente, en invierno de que hay 

poca…67  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 A3  
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5. CONCLUSIONES  
 

Como se ha ido documentando en los anteriores apartados, este trabajo de investigación 

se ha centrado en una pormenorizada revisión teórica combinada con la aplicación de 

entrevistas semi-estructuradas a población de las cuencas mineras de El Bierzo y Laciana. 

Con la pretensión de conocer las expectativas y representaciones del futuro de la 

población joven -pero también de otros grupos como antiguos trabajadores mineros o 

figuras ligadas a la administración municipal-, se ha elaborado un corpus de ideas 

fundamentadas en el estudio de materiales publicados que ha servido como base para la 

construcción de las etnografías desarrolladas. Gracias a ese bagaje teórico se han podido 

elaborar hipótesis y delimitar los objetivos de la investigación. El siguiente paso ha sido 

la constatación de nuestras intuiciones iniciales mediante el contacto directo con la 

población de estudio. En las siguientes líneas, se tratarán de esclarecer sintéticamente el 

grado de cobertura de los objetivos y el nivel de ajuste a la realidad que han ofrecido las 

hipótesis planteadas.   

  

[A] El objetivo principal de la investigación -conocer las distintas percepciones y 

expectativas de futuro de la población juvenil de las cuencas mineras ante el contexto 

de desmantelamiento del sector minero- se relaciona con la hipótesis construida de que 

la población joven de las comarcas de El Bierzo y Laciana alberga poca confianza en 

poder desarrollar su vida futura de manera próspera en su entorno de nacimiento, 

percibiéndose la industria como la única actividad potencialmente capaz de frenar el 

deceso de las comarcas por encima de otras como el turismo o los sectores 

agroalimentario y forestal.   

Para alcanzar este objetivo, que permitiría contrastar o refutar la hipótesis, se ha procedido 

a realizar este trabajo de campo mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

por videoconferencia o vía telefónica. Los testimonios y narraciones de nuestros 

informantes han sido de mucha utilidad para obtener una consecución, a nuestro juicio, 

más que satisfactoria. Los y las jóvenes del Bierzo y Laciana miran al futuro de sus 

pueblos con cierta melancolía. Creen que va a ser muy complicado superar la situación 

de declive demográfico y socioeconómico que reina en su región, pero albergan un cierto 

optimismo en que se den los pasos adecuados hacia una reconversión efectiva del tejido 

productivo de la zona. Generalmente, aquellos que aún permanecen en sus hogares 

destilan una mayor desesperanza y amargura en sus discursos probablemente porque ellos 

siguen asistiendo en primera persona al derrumbe- que los que ya se han marchado por 

razones laborales o educativas. No obstante, todos son conscientes de la complejidad que 

entraña el poder desarrollar una carrera laboral provechosa y estable en la región y 

perciben la emigración como lo mejor para sus vidas. Del mismo modo, también expresan 

-desde una perspectiva más idealista- su deseo de poder retornar con los años a sus 

pueblos y de ser capaces de contribuir al desarrollo comarcal.   

En cuanto a los yacimientos de empleo que podrían ser de interés en el futuro, 

encontramos una importante matización a nuestra hipótesis. Mientras el mercado laboral 

juvenil del área se caracteriza por una alta temporalidad, una creciente inestabilidad y la 

abundancia de empleo en sectores precarios como la hostelería o las temporadas de 
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recogida agrícola, los locales no encuentran la implantación de industrias como la tabla 

de salvación de la zona. La explotación de recursos inmediatos y disponibles -turismo y 

naturaleza, agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal- se erigen como alternativas 

en los discursos recabados. Los entrevistados creen que es difícil que la industria berciana 

pueda tener un desarrollo mayor al actual y consideran que su papel debe ser de respaldo 

al resto de actividades económicas. Para lograr la reactivación, no obstante, se hacen 

necesarias diversas transformaciones previas. La extensión de unas buenas 

telecomunicaciones a todo el territorio, la inversión en mejora y acondicionamiento de 

infraestructuras, equipamientos y edificios de interés, la orientación de la agroganadería 

hacia un producto de calidad, el apoyo institucional y financiero al emprendimiento de 

jóvenes y la dotación de recursos a los espacios naturales y patrimoniales de interés -más 

allá del Camino de Santiago y Las Médulas- son referidos en los testimonios como 

aspectos ineludibles si se quiere remontar la adversidad.   

En función de todo esto, podemos considerar una cobertura total de nuestro objetivo, 

puesto que no sólo hemos obtenido una descripción general del sentir de la juventud 

berciana con respecto a su futuro, sino que hemos ahondado en qué alternativas y sectores 

les parecen de mayor pertinencia para cambiar las tornas del deceso comarcal.    

En cuanto a la hipótesis planteada, el proceso empírico nos ha conducido a realizar alguna 

variación. Si bien es cierto que la confianza de los bercianos y lacianiegos en poder 

desarrollar su vida adulta en la región es escasa -tal y como sugeríamos-, sus narraciones 

no reseñan una posición preponderante de la industria, centrándose en el aprovechamiento 

de sectores que ofrecen una mayor accesibilidad -en una suerte de retorno al histórico 

pasado agrícola, ganadero y naturalista del que las comarcas fueron despojadas con la 

minería de carbón-.  

  

[B.1] El primero de los objetivos secundarios de la investigación -examinar el proceso 

de progresivo cierre de las explotaciones y centrales ubicadas en la zona y comprender 

las decisiones políticas y económicas que empujaron al fin de la actividad- se 

corresponde con la siguiente hipótesis construida: la estrategia europea para situar a 

España como un Estado terciarizado y turístico es el factor fundamental en la 

explicación del final de la minería de carbón, por encima de cuestiones de rentabilidad 

económica o medioambientales.  

Con el fin de cumplimentar el objetivo y confirmar su correspondiente hipótesis se hizo 

indispensable una revisión teórica del proceso de desmantelamiento y fin de la actividad 

carbonífera. Sin embargo, las etnografías realizadas han tenido mucho que decir a este 

respecto. Si lo escrito y publicado inscribe a las razones medioambientales y de 

rentabilidad económica dentro de un amplio proceso transformador de la economía 

española y del capitalismo globalista, los testimonios de antiguos trabajadores de la 

minería lo corroboran. El final de los yacimientos de carbón se corresponde con una 

voluntad de la Comunidad Europea de eliminar el Régimen Especial de la Minería de 

Carbón -lo que aligeraría la carga financiera que el Estado estaba asumiendo en pagos de 

salarios, ayudas y pensiones- y encaminar el sector productivo nacional hacia lo terciario 

y el turismo. Para este propósito, desde la política se adoptaron algunas decisiones como 

agilizar la concesión de prejubilaciones, liberalizar progresivamente el mercado del 
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carbón y patrocinar la entrada de algunos empresarios como Victorino Alonso -

asegurando así el fin tajante y efectivo de las minas-. Por lo tanto, podemos afirmar que 

el primero de los objetivos específicos ha tenido una cobertura total y que nuestra 

hipótesis planteada se confirma en todas sus dimensiones.  

  

[B.2] El segundo objetivo secundario versa de la siguiente manera: evaluar el papel de 

las negociaciones colectivas a la hora de mitigar potenciales contestaciones obreristas 

al cierre, con especial atención a la cuestión de las prejubilaciones pactadas. La 

hipótesis que se le asocia plantea que la concesión de prejubilaciones supuso una 

erosión del poder negociador de los trabajadores al presentarse estas como una fuente 

de estabilidad socioeconómica para los hogares que los mineros no estaban dispuestos 

a poner en peligro. Para la consecución del objetivo y la validación de la hipótesis ha 

sido particularmente pertinente la narración de los trabajadores prejubilados de la minería 

de carbón.  

Gracias al trabajo de campo, hemos podido comprender el impacto real de la concesión 

de prestaciones en el aplacamiento de las demandas obreristas. Los informantes han 

señalado cómo las prejubilaciones marcaron, verdaderamente, un antes y un después. La 

firma de esos acuerdos supuso una considerable merma en la capacidad de negociación 

de los trabajadores del sector en tanto que adoptaron posiciones menos batalladoras ante 

el temor a ver comprometidos sus futuros y los de sus familias. Antiguamente, el 

característicamente combativo sector minero tenía poco que perder, y lo expresaba 

mediante la unión y la firmeza de sus acciones reivindicativas. En la década de 1990, el 

individualismo en el seno de estos creció y los obreros comenzaron a pensar más en sus 

vidas posteriores -en muchas ocasiones, alejadas de las propias cuencas- que en las 

consecuencias a largo plazo que un final sin alternativas sólidas acarrearía. La elevación 

del nivel y la calidad de vida fruto de las altas retribuciones salariales y del incremento 

de pensionistas cegó a una población que no se preocupó demasiado por lo que estaba por 

venir mientras el dinero siguió llegando a sus hogares y circulando a notable velocidad. 

Esto está muy relacionado con los discursos sostenidos por los más jóvenes, que han 

crecido en un ambiente de paulatino alejamiento de la actividad minera y, por ende, del 

desarrollo vital en las comarcas. Tienen claro que para triunfar deben emigrar; es lo que 

se les ha inculcado familiar y educativamente y a lo que difícilmente van a renunciar por 

mucha tristeza que despierte este hecho en sus conciencias. Los jóvenes locales se sienten 

dolidos viendo la situación actual de sus pueblos y tienen ideas sobre qué se puede hacer 

para mejorar. No obstante, en muy pocos casos son ellos quienes materializan tales 

intenciones, optando por el camino preestablecido: ‘si quieres desarrollarte, vete del 

pueblo’. Con todo ello, podemos considerar la cobertura total de este objetivo y la 

confirmación plena de su hipótesis asociada.   

  

[B.3] En último término, toca analizar el grado de cumplimiento del objetivo secundario 

tercero -analizar las actuaciones de las administraciones para lograr la 

‘redinamización’ de la economía y demografía regionales y evaluar la viabilidad de 

estos proyectos de futuro- y comprobar la adecuación de su hipótesis correspondiente los 

bercianos y lacianiegos aluden a la funesta sombra de la corrupción institucional y 
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empresarial y a la utilización indebida de los fondos para la reconstrucción como 

razones de mayor peso en el exiguo éxito de las alternativas de futuro impulsadas-.  

En aras de conseguir el objetivo propuesto se empleó, fundamentalmente, la revisión de 

materiales teóricos -complementados, eso sí, con testimonios de informantes-. La 

validación de la hipótesis, por su parte, conllevó el contacto directo con la población de 

estudio. En lo referido al objetivo, lo justo es señalar que tan sólo pudo cubrirse 

parcialmente. Si bien se ha esbozado una breve exposición sobre los planes y proyectos 

de futuro acometidos, dicha descripción no ha profundizado todo lo que debería en los 

detalles y líneas de actuación existentes. No obstante, sí se han comprobado los 

numerosos errores e irregularidades presentes en el proceso. Esto ha sido posible gracias 

a la lectura de artículos de prensa y a las entrevistas con locales, lo que nos lleva 

directamente a la hipótesis. Comprobamos que esta ha sido válida en tanto las narraciones 

obtenidas aluden con frecuencia a la corrupción empresarial y política, al clientelismo y 

al fraudulento y opaco uso de las cuantiosas partidas dirigidas a la reconversión. Con todo 

ello, hemos considerado menos importante la inclusión de una exhaustiva especificación 

de las actuaciones administrativas; los informantes sostienen que no ha habido plan 

alguno como tal, habiéndose convertido todos los protocolos y proyectos firmados en 

‘papel mojado’.   

La falta de un gran acuerdo que incorporara las demandas y pretensiones de los agentes 

sociales se percibe como la gran responsable de la situación actual de las cuencas. Todo 

lo implementado es visto como una amalgama de gestos de cara a la galería sin especial 

incidencia en el bienestar comunitario, y los ciudadanos lamentan que, una vez más, sus 

ilusiones y esperanzas hayan sido sometidas al beneficio y los intereses de unos pocos. 

Estos aspectos a los que hemos referido influyen notablemente en el desánimo imperante 

y en la falta de confianza hacia la capacidad de actuación de las instituciones. Los locales 

piensan que la redireccionalización llega muy tarde y que se han perdido oportunidades 

únicas para sentar las bases materiales e identitarias de las nuevas comunidades. La 

continua mención a los errores cometidos en el pasado podría constituir una estrategia de 

exculpación desplegada por los más jóvenes, quienes se imaginan fuera de la comarca por 

las dificultades que entraña la permanencia si se quiere prosperar; pero también por parte 

de unos mayores que coexistieron con los abusos y corrupciones que se mencionan. La 

autocrítica pasada parece más un ejercicio de autoinculpación y justificación de la actual 

coyuntura que un análisis orientado a la construcción de un futuro para la región. En los 

próximos años, veremos si los idealistas anhelos expresados por nuestros informantes se 

han traducido en actuaciones concretas que hayan generado dinamismo o, por el contrario, 

en relatos nostálgicos e hipotéticos de personas desposeídas del entorno en el que 

nacieron.   

  

Los siguientes gráficos sintetizan, en fin, los grados de cobertura de los objetivos 

propuestos, y el grado de confirmación de las hipótesis avanzadas al respecto.  
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TABLA III. OBJETIVOS: GRADO DE COBERTURA Y EXPLICACIÓN  

OBJETIVO  GRADO DE 

COBERTURA  

EXPLICACIÓN  

  

O. principal: conocer las 

percepciones y expectativas de  
futuro de la población juvenil de 

las cuencas mineras.  

  

  

Cobertura total  

Se ha obtenido una descripción 

satisfactoria de las 

representaciones y perspectivas  
laborales, sociales y económicas  
reinantes en la población joven  

de las comarcas  

O. secundario 1: examinar el 

proceso de cierre de las  
explotaciones y centrales 

ubicadas en la zona y  
comprender las decisiones  
políticas y económicas que 

empujaron al fin de la actividad  

  

  

Cobertura total  

Se ha comprobado el desarrollo 

real del proceso de  
desmantelamiento y se han  
comprendido las decisiones  

político-económicas en el marco  
de la Comunidad Europea que lo  

han conducido  

O. secundario 2: evaluar el 

papel de las negociaciones  
colectivas a la hora de mitigar 

potenciales contestaciones  
obreristas, con especial atención 

a las prejubilaciones  

  

  

Cobertura total  

Se ha atendido a las estrategias 

empleadas por los sectores  
políticos y empresariales  

mineros, en las que la dotación  
de prejubilaciones y la elevación  
de la calidad de vida han tenido  

mucho que decir  

O. secundario 3: analizar las 

actuaciones de las 

administraciones para lograr la 

‘redinamización’ de la economía 

s y evaluar la viabilidad deestos 

proyectos de futuro  

  

  

Cobertura parcial  

Pese a que se han constatado 

mediante el contacto con la  
población local- los múltiples  

fallos e irregularidades habidos 

en la reconstrucción, no se ha  
profundizado todo lo necesario 

en los detalles y líneas de 

actuación implementadas   

  

TABLA IV. HIPÓTESIS: RESULTADO TRAS LA COMPROBACIÓN 

EMPÍRICA Y APRECIACIONES A CONSIDERAR  

HIPÓTESIS  RESULTADO TRAS LA  

COMPROBACIÓN 

EMPÍRICA  

AFIRMACIÓN  

DERIVADA DE LA  

INVESTIGACIÓN  

 

Hipótesis 1: la población 

joven de las comarcas alberga 

poca confianza en poder  

desarrollar su vida futura en su 

entorno de nacimiento,  

percibiéndose la industria como 

la única actividad 

potencialmente capaz de frenar  

el deceso   

 

 

 

 

Confirmación parcial 

La premisa de que los jóvenes no 

son particularmente optimistas  

ante la posibilidad de desarrollar 

sus vidas en las comarcas es 

válida; sin embargo, estos no  

perciben a la industria como la 

principal actividad a potenciar  

para salir del estancamiento, sino 

que apuestan por sectores como  

el forestal, el agroalimentario y  

el turístico 
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Hipótesis 2: la estrategia 

europea para situar a España  
como un Estado terciarizado y  

turístico es el factor fundamental  
en la explicación del final de la 

minería de carbón  

  

  

  

Confirmación  

Las pretensiones europeas de 

eliminar el Régimen Especial de  
la Minería y de inscribir el sector 

productivo español como destino  
turístico y terciarizado dentro de 

la economía comunitaria  
explican el subsiguiente proceso 

acaecido por encima de 

cualquier otro factor  

  

  

Hipótesis 3: la concesión de 

prejubilaciones supuso una  
erosión del poder negociador de  

los trabajadores   

  

  

  

Confirmación  

Los informantes sostienen que 

las prejubilaciones constituyeron 

una especie de alienación para  
los trabajadores mineros y sus 

familias, las cuales  
desatendieron a las cuestiones 

relacionadas con la viabilidad  
del futuro debido a la estabilidad  

socioeconómica   

Hipótesis 4: los bercianos 

aluden a la funesta sombra de la  
corrupción institucional y a la 

utilización indebida de los  
fondos para la reconstrucción  

como razones de mayor peso en 

el exiguo éxito de las  
alternativas de futuro impulsadas  

  

  

  

Confirmación  

Las narraciones atestiguan la 

existencia de una sospecha 

generalizada sobre las  
actuaciones institucionales,  
encontrando los locales en el 

cohecho y la inoperancia  
administrativa las grandes causas 

de la no efectividad de la 

reconversión  
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6. ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS  
 

En último término, expongo lo que considero han resultado las fortalezas, debilidades y 

aprendizajes obtenidos a raíz del desarrollo de la investigación.   

Primeramente, cabe comentar acerca de los aspectos de mayor fragilidad del trabajo. Las 

limitaciones metodológicas derivadas de la excepcional situación que hemos vivido en la 

presente primavera han perjudicado el desarrollo de las etnografías. El heterogéneo grupo 

de discusión propuesto ha tenido que ser descartado ante la imposibilidad de encontrar 

una alternativa viable a su realización telemática. Del mismo modo, las entrevistas semi-

estructuradas tampoco han podido aplicarse de la manera en la que originalmente me 

hubiera gustado. Estas fueron inicialmente pensadas para establecerse de manera personal 

y cara a cara, lo que siempre es muy enriquecedor debido a que nos permite una mejor 

contextualización, un manejo de los temas por los que transitar más adecuado y una mayor 

confianza mutua con el informante. Por tanto, creemos que la calidad de los testimonios 

narrados ha podido verse perjudicada ante la incapacidad de un contacto totalmente 

directo.  

Otra debilidad encontrada tiene que ver con la cobertura parcial del objetivo específico 

número tres. Tal y como se explicó anteriormente, la profundización en los detalles y 

líneas de actuación de los planes desarrollados no ha sido la suficiente. La noción del 

impacto real de estos proyectos y sus diversas connotaciones sociales y económicas no es 

tan completa como hubiera sido conveniente. No obstante, el escaso éxito de los mismos 

y las frecuentes alusiones de nuestros testimonios a que ‘’no hubo un plan serio’’ nos 

muestran que, pese a la carencia de esta pormenorización, su inclusión tampoco habría 

tenido un efecto crucial sobre el despliegue y resultado del trabajo.   

  

En contraste, voy a precisar las que, a mi juicio, los aspectos que representan fortalezas 

de este Trabajo de Fin de Grado.   

En primer lugar, la selección de las categorías y número de informantes ha sido muy 

apropiada. Unida a los testimonios de una decena de jóvenes procedentes de diferentes 

núcleos de la región y con trayectorias vitales diversas, la incorporación de informantes 

ligados a la minería de carbón, la política municipal o el sector turístico configura una 

óptica repleta de aristas e implicaciones diferentes en lo concerniente a las expectativas 

de futuro y a las narraciones del pasado.   

La amplia extensión y multidisciplinariedad de la revisión teórica contextualiza 

exitosamente el complejo mundo al que se enfrentan bercianos y lacianiegos. Conocer el 

pasado detalladamente ha resultado de particular ayuda en la elaboración de las 

entrevistas a aplicar; entrevistas que han sido el principal instrumento metodológico de la 

investigación.   

El último de los aspectos fuertes del trabajo es su potencial utilidad fuera del ámbito 

académico. Pese a ser un trabajo eminentemente descriptivo, el tema sobre el que versa 

está ampliamente relacionado con la coyuntura de toma de decisiones estratégicas que 

tendrá que afrontar la región. Puede aportar ideas interesantes -de la mano de voces 
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autorizadas’ y de población local- de cuáles son los pasos a seguir en el proceso de 

reconstrucción y de en dónde se sitúan los consensos mayoritarios de la sociedad civil 

respecto a este tópico. Sin pretensiones de significar nada más allá que un Trabajo de Fin 

de Grado, el valor narrativo y representativo de la investigación nos acerca a lo que 

piensan y sienten los ciudadanos y nos aporta una lección realmente interesante: en la 

nueva reordenación productiva, social y laboral de las cuencas las cosas se deben hacer 

de otro modo y ello implica, ni más ni menos, la atención a las demandas de la población 

civil y su participación activa en el proceso. 

 

 

TABLA V. DEBILIDADES, FORTALEZAS Y APRENDIZAJES DERIVADOS 

DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO  

DEBILIDADES  FORTALEZAS  APRENDIZAJES  

Imposibilidad de 

desarrollar la metodología 

inicialmente planteada  

Adecuación de las 

categorías y número de 

informantes seleccionados  

Notable mejora en las 

habilidades relativas a la  

aplicación de entrevistas y 

el análisis cualitativo  

 

Escasa profundización en 

los planes de futuro 

acometidos  

Descripción de los 

imaginarios, prospectivas y 

esperanzas de la población 

local y potencial utilidad 

futura  

Mayor comprensión de la 

realidad social de la zona y 

enorme satisfacción por 

haber estudiado mi propia 

comunidad  

Carencia de estadísticas 

cuantitativas procedentes 

de fuentes secundarias  

Extensa descripción teórica 

de antecedentes históricos y 

sucesos relevantes  

Desarrollo de cualidades en 

el rastreo bibliográfico e  

incremento del bagaje  

teórico  
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8. ANEXOS  

  
ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS SOCIOIDENTITARIAS DE LOS 

INFORMANTES  

  
Código  

  
Edad  

  
Sexo  

Localidad de 

procedencia  
  

Ocupación  

Localidad de 

residencia  

  
A1  

  
22  

  
Hombre  

  
Villablino  

Estudiante de 

Fisioterapia  
  

Oviedo  

  
A2  

  
22  

  
Hombre  

Vega de 

Espinareda  
Estudiante de 

Economía  
  

A Coruña  

  
A3  

  
23  

  
Mujer  

Caboalles de 

Abajo  
Estudiante de 

Pedagogía  
  

Oviedo  

  
A4  

  
22  

  
Hombre  

Vega de 

Espinareda  
Estudiante de  

TAFAD  
Vega de 

Espinareda  

  
A5  

  
22  

  
Mujer  

  
Fabero  

Agente 

comercial de 

seguros  

  
León  

  
A6  

  
23  

  
Hombre  

Vega de 

Espinareda  
  

Desempleado  

Vega de 

Espinareda  

  

  
A7  

  

  
21  

  

  
Hombre  

  

  
Bembibre  

Estudiante de  
Administración 

y Dirección de  
Empresas  

  

  
A Coruña  

  
A8  

  
21  

  
Mujer  

  
Fabero  

Estudiante de  
Relaciones  
Laborales  

  
León  

  

  
B1  

  

  
54  

  

  
Hombre  

  

  
Toreno  

Minero 

prejubilado de  
MSP y 

delegado 

sindical  

  

  
Ponferrada  

  
B2  

  
59  

  
Hombre  

  
Ponferrada  

Minero 

prejubilado de  
MSP  

  
Ponferrada  

  

  
C1  

  

  
50  

  

  
Hombre  

  

  
Villablino  

Trabajador de  
MSP afectado 

directamente 

por el cierre  

  

  
Villablino  

  

  
D1  
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Hombre  

  

  
Ponferrada  

Auxiliar 

administrativo  
jubilado de  

MSP  

  
Villaseca de 

Laciana  

  
E1  

  
53  

  
Mujer  

Vega de 

Espinareda  
Informadora 

turística  
Vega de 

Espinaireda  

  
F1  

  
63  

  
Hombre  

Vega de 

Espinareda  
  

Alcalde  

Vega de 

Espinareda  
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ANEXO  2. GUIONES DE ENTREVISTA PARA CATEGORÍAS DE 

INFORMANTES  

Menores de 25 años68  

Tema  Objetivo correspondiente  Preguntas  

  

  

  

  
Preguntas introductorias  

   

¿Qué edad tienes? ¿De dónde 

eres? ¿A qué te dedicas?  
¿Tienes familiares directos que 

se dedicaran a la actividad 

minera? ¿Algún familiar  
afectado directamente por el  

cierre? ¿Algún familiar que se  
acogiera a la prejubilación?  

  

  

  

  

  

  

  

  
Expectativas de futuro  

  

  

  

  

  
Conocer las distintas 

percepciones y expectativas de  
futuro de la población joven de 

las cuencas mineras ante el  
contexto de desmantelamiento 

del sector minero.  
  

¿Qué valoración haces del futuro 

de la región? ¿Crees que podrás 

tener un futuro social, 

económico y laboral si te quedas 

en ella?   
¿Cuál crees que debería ser la 

principal actividad por la que 

apostara El Bierzo si quiere 

evitar que los jóvenes sigan 

emigrando?   
¿Deseas desarrollar tu vida 

adulta en El Bierzo?  
De ser así, ¿qué obstáculos 

encuentras para ello? En caso de  
permanecer en El Bierzo, ¿qué 

salidas laborales ves como 

viables?  

  

  

  

  

  

  

  
Horizonte laboral y económico  

  

  

  

  
Examinar el proceso de 

progresivo cierre de las  
explotaciones y centrales 

ubicadas en la zona y  
comprender las decisiones  
políticas y económicas que 

empujaron al fin de la actividad.  
  

A corto o medio plazo, ¿tienes 

pensado abandonar El Bierzo?  
Si es así, ¿qué te empuja a 

hacerlo?  
¿Cuáles son tus planes laborales 

o educativos para un futuro 

cercano?  
¿Por qué crees que la minería de 

carbón paralizó su actividad en  
la zona? ¿Crees que se hizo algo 

mal en este proceso? ¿Qué  
consecuencias ha tenido a  

posteriori la desaparición de las 

minas? ¿El Bierzo ha salido 

ganando con el cierre?  

 

 
68 En las preguntas de las entrevistas se tomará como base las planteadas para el caso de la población joven. 

Con ánimo de evitar una repetición excesiva, en los siguientes perfiles categoriales se incluirán únicamente 

aquellas interrogaciones que presenten alguna variación con respecto al primero, omitiéndose las que ya 

aparecen en el cuadro ‘Menores de 25 años’.  



59  

  

  prejubilaciones y el uso que las  
personas que se acogieron a 

ellas están haciendo de ese 

dinero? ¿Este dinero está  
convirtiendo a la juventud en 

más conformista?  
¿Te sientes más apegado a tu 

identidad berciana o a tu 

identidad local?   

 

 

 

 

Transición identitaria 

 

 

 

Evaluar el papel de las 

negociaciones colectivas a la 

hora de mitigar potenciales 

contestaciones obreristas al 

cierre, con especial atención a la 

cuestión de las prejubilaciones 

pactadas. 

¿Existía un carácter combativo 

de la minería en El Bierzo en  

épocas pasadas? Si es así, ¿se ha 

ido perdiendo con los años?  

¿Crees que ha habido algún 

cambio o permanencia  

ideológica en los jóvenes?  

¿Cuál es tu opinión sobre las 

prejubilaciones y el uso que las  
personas que se acogieron a 

ellas están haciendo de ese 

dinero? ¿Este dinero está  
convirtiendo a la juventud en 

más conformista?  
¿Te sientes más apegado a tu 

identidad berciana o a tu 

identidad local?   

  

  

  

  

  
Alternativas socioeconómicas  

  

  

  
Analizar las actuaciones de las 

administraciones para lograr la  
‘redinamización’ de la 

economía y demografía  
regionales y evaluar la 

viabilidad de estos proyectos de 

futuro.  
  

¿Qué crees que deberían hacer 

las Administraciones para frenar 

la sangría económica y  
demográfica que padece El 

Bierzo?  
¿Qué opinas del turismo rural 

como alternativa 

socioeconómica? ¿Y del sector 

agroalimentario?  
¿Por qué crees que apenas hay 

grandes empresas o industrias 

que quieran instalarse en la 

zona?   

   

Mineros prejubilados  
Tema  Objetivo correspondiente  Preguntas  

  
Preguntas introductorias  

    
¿En qué periodo trabajaste en la  

mina?  
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Expectativas de futuro  

  

  

  

  
Conocer las distintas 

percepciones y expectativas de  
futuro de la población de las 

cuencas mineras ante el  
contexto de desmantelamiento 

del sector minero.  
  

¿Crees que las generaciones 

más jóvenes podrán tener un 

futuro económico, social y  
laboral en ella? ¿Cuál crees que  
debería ser la actividad principal 

por lo que apostara El Bierzo 

para salir del estancamiento?  
¿Por qué crees que cada vez más 

jóvenes abandonan la región?  
Una vez cerradas las minas o 

llegada la prejubilación, ¿te 

planteaste trasladarte a otro 

lugar?  

  

  

  
El fin de la minería  

Examinar el proceso de 

progresivo cierre de las  
explotaciones y centrales 

ubicadas en la zona y  
comprender las decisiones  
políticas y económicas que 

empujaron al fin de la actividad.  

¿Qué valoración haces del cese 

de la actividad minera en El  
Bierzo? ¿Había intereses 

políticos o económicos en que  
las minas de carbón dejaran de 

producir? ¿Cuáles?  

  

  
Prejubilaciones y nuevos 

escenarios sociales  

Evaluar el papel de las 

negociaciones colectivas a la 

hora de mitigar potenciales  
contestaciones obreristas, con  
especial atención a la cuestión 

de las prejubilaciones pactadas.  

¿Crees los actores implicados 

asumieron una solución  
cortoplacista o que, por el  

contrario, estaban pensando  
también en un futuro lejano?  

¿Piensas que las prejubilaciones 

han acomodado a la gente?  

  

  

  
Alternativas socioeconómicas  

  
Analizar las actuaciones de las 

administraciones para lograr la  
‘redinamización’ de la economía 

y demografía  
regionales y evaluar la viabilidad 

de estos proyectos de futuro.  
  

  
¿Cómo valoras las actuaciones 

de las administraciones en pos de 

lograr un impulso  
socioeconómico? ¿Crees que El  
Bierzo y Laciana están sometidas 

a un abandono institucional?  

  

  

Minero afectado directamente por el cierre  

Tema  Objetivo correspondiente  Preguntas  

  
Preguntas introductorias  

  ¿En qué periodo trabajaste en 

la mina?  
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Expectativas de futuro  

  

  

  

  

  
Conocer las distintas 

percepciones y expectativas de  
futuro de la población de las 

cuencas mineras ante el  
contexto de desmantelamiento 

del sector minero.  

¿Crees que las generaciones 

más jóvenes podrán tener un 

futuro económico, social y  
laboral en ella? ¿Cuál crees 

que debería ser la actividad  
principal por lo que apostara  

El Bierzo para salir del 

estancamiento?  
Una vez perdiste tu empleo a 

consecuencia del cierre,  
¿tuviste en consideración 

abandonar la región? ¿Qué 

obstáculos se te han  
presentado para volver a  

conseguir empleo o adquirir  
una situación socioeconómica 

estable?  

  

  

  

  

  

  

  
El fin de la minería  

  

  

  

  
Examinar el proceso de 

progresivo cierre de las  
explotaciones y centrales 

ubicadas en la zona y  
comprender las decisiones  
políticas y económicas que 

empujaron al fin de la 

actividad.  

¿Qué valoración haces del cese 

de la actividad minera en El 

Bierzo?   
¿Había intereses políticos o 

económicos en que las minas 

de carbón dejaran de producir? 

¿Cuáles?  
A nivel personal, ¿qué 

significó para ti el cierre?  
¿Temiste por tu situación 

personal o familiar?  
¿Participaste en alguna de las 

acciones reivindicativas que  
tenían como objetivo aplazar o 

lograr mejores condiciones en 

el contexto de  
desmantelamiento? ¿De qué 

modos?  

 

 

 

 

 

 

 

Prejubilaciones y transición 

identitaria 

 

 

 

 

 

Evaluar el papel de las 

negociaciones colectivas a la 

hora de mitigar potenciales  

contestaciones obreristas al  

cierre, con especial atención a 

la cuestión de las  

prejubilaciones pactadas. 

 

 

 

¿Crees los actores implicados 

asumieron una solución  

cortoplacista o que, por el  

contrario, estaban pensando  

también en un futuro lejano?  

¿Piensas que las 

prejubilaciones han 

acomodado a la gente?  

¿Qué te suscita que a tu 

generación no se le diera esa 

posibilidad de acogerse a las 

prejubilaciones? 
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Alternativas socioeconómicas  

  
Analizar las actuaciones de las 

administraciones para lograr la  
‘redinamización’ de la 

economía y demografía  
regionales y evaluar la  

viabilidad de estos proyectos de 

futuro.  
  

  
¿Cómo valoras las actuaciones 

de las administraciones en pos 

de lograr un impulso  
socioeconómico? ¿Crees que 

El Bierzo y Laciana están 

sometidas a un abandono 

institucional?  

  

  

Población local  

Tema  Objetivo correspondiente  Preguntas  

Preguntas introductorias    ¿Cuál es tu ocupación?  

  

  

  

  
Expectativas de futuro  

  

  
Conocer las distintas 

percepciones y expectativas de  
futuro de la población de las 

cuencas mineras ante el  
contexto de desmantelamiento 

del sector minero.  

¿Crees que las generaciones 

más jóvenes podrán tener un 

futuro económico, social y  
laboral en ella? ¿Cuál crees 

que debería ser la actividad  
principal por lo que apostara  

El Bierzo para salir del 

estancamiento?  
¿Por qué crees que cada vez 

más jóvenes abandonan la 

región?   

  

  

  
El fin de la minería  

Examinar el proceso de 

progresivo cierre de las  
explotaciones y centrales 

ubicadas en la zona y  
comprender las decisiones  
políticas y económicas que 

empujaron al fin de la 

actividad.  

¿Qué valoración haces del 

cese de la actividad minera en 

El Bierzo?  
¿Había intereses políticos o 

económicos en que las minas 

de carbón dejaran de producir? 

¿Cuáles?  

  

  

  
Prejubilaciones y transición 

identitaria  

Evaluar el papel de las 

negociaciones colectivas a la 

hora de mitigar potenciales  
contestaciones obreristas al  

cierre, con especial atención a 

la cuestión de las  
prejubilaciones pactadas.  

¿Crees los actores implicados 

asumieron una solución  
cortoplacista o que, por el  

contrario, estaban pensando  
también en un futuro lejano?  

¿Piensas que las 

prejubilaciones han 

acomodado a la gente?  

  

  

  
Alternativas socioeconómicas  

Analizar las actuaciones de las 

administraciones para lograr la  
‘redinamización’ de la 

economía y demografía  
regionales y evaluar la  

viabilidad de estos proyectos  
de futuro  

¿Cómo valoras las actuaciones 

de las administraciones en pos 

de lograr un impulso  
socioeconómico? ¿Crees que 

El Bierzo y Laciana están 

sometidas a un abandono 

institucional?  
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Cargo de responsabilidad en compañía minera  

Tema  Objetivo correspondiente  Preguntas  

Preguntas introductorias    ¿Cuál es tu ocupación?  

   

  

  

  
Expectativas de futuro  

  

  

  
Conocer las distintas 

percepciones y expectativas de  
futuro de la población de las 

cuencas mineras ante el  
contexto de desmantelamiento 

del sector minero.  

¿Crees que las generaciones 

más jóvenes podrán tener un 

futuro económico, social y  
laboral en ella? ¿Cuál crees que 

debería ser la actividad  
principal por lo que apostara El  

Bierzo para salir del 

estancamiento?  
¿Por qué crees que cada vez 

más jóvenes abandonan la 

región?  
Una vez se hubo producido el 

cierre, ¿te planteaste abandonar 

la zona? ¿Por qué?  

   

  

  
El fin de la minería  

  
Examinar el proceso de 

progresivo cierre de las  
explotaciones y centrales 

ubicadas en la zona y  
comprender las decisiones  
políticas y económicas que 

empujaron al fin de la actividad.  

¿Qué valoración haces del cese 

de la actividad minera en El 

Bierzo?   
¿Había intereses políticos o 

económicos en que las minas de 

carbón dejaran de producir?  
¿Cuáles?  

¿Cómo valoras el papel del 

empresariado en dicha 

transición?   

  

  

  

  
Prejubilaciones y transición 

identitaria  

  

  

  
Evaluar el papel de las 

negociaciones colectivas a la 

hora de mitigar potenciales  
contestaciones obreristas al  

cierre, con especial atención a la 

cuestión de las  
prejubilaciones pactadas.  

¿Crees los actores implicados 

asumieron una solución  
cortoplacista o que, por el  

contrario, estaban pensando  
también en un futuro lejano?  

¿Piensas que las prejubilaciones 

han acomodado a la gente?  
¿Cómo valoras la dotación de 

subvenciones a las empresas 

mineras ante el contexto de  
desmantelamiento? ¿Crees que 

la utilización de dichos fondos 

fue la adecuada?  

  

  

  
Alternativas socioeconómicas  

Analizar las actuaciones de las 

administraciones para lograr la  
‘redinamización’ de la 

economía y demografía  
regionales y evaluar la 

viabilidad de estos proyectos de  
futuro  

¿Cómo valoras las actuaciones 

de las administraciones en pos 

de lograr un impulso  
socioeconómico? ¿Crees que El  

Bierzo y Laciana están 

sometidas a un abandono 

institucional?  

  

  

Político local  

Tema  Objetivo correspondiente  Preguntas  

Preguntas introductorias    ¿Cuál es tu ocupación?  

Expectativas de futuro Conocer las distintas 

percepciones y expectativas de 

¿Crees que las generaciones 

más jóvenes podrán tener un 

futuro económico, social y 
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futuro de la población de las 

cuencas mineras ante el  
contexto de desmantelamiento  

del sector minero. 

laboral en ella? ¿Cuál crees 

que debería ser la actividad  
principal por lo que apostara  

El Bierzo para salir del 

estancamiento?  
¿Por qué crees que cada vez 

más jóvenes abandonan la 

región?  
¿Qué futuro crees que le 

espera, concretamente, a tu  
localidad? ¿En qué deberían 

centrarse los esfuerzos para  
minimizar todo lo posible los  

efectos socioeconómicos y 

demográficos de la  
despoblación en tu localidad? 

  

  

  

  
El fin de la minería  

  
Examinar el proceso de 

progresivo cierre de las  
explotaciones y centrales 

ubicadas en la zona y  
comprender las decisiones  
políticas y económicas que 

empujaron al fin de la 

actividad.  

¿Qué valoración haces del cese 

de la actividad minera en El 

Bierzo?   
¿Había intereses políticos o 

económicos en que las minas 

de carbón dejaran de  
producir? ¿Cuáles?  

¿Cómo afectó particularmente 

a tu localidad el cese de la 

actividad?  

 

  

 

  
Prejubilaciones y transición 

identitaria  

  

  

  
Evaluar el papel de las 

negociaciones colectivas a la 

hora de mitigar potenciales  
contestaciones obreristas al  

cierre, con especial atención a 

la cuestión de las  
prejubilaciones pactadas.  

¿Crees los actores implicados 

asumieron una solución  
cortoplacista o que, por el  

contrario, estaban pensando  
también en un futuro lejano?  

¿Piensas que las 

prejubilaciones han  
acomodado a la gente?  

¿Han podido las localidades 

adoptar una actitud más  
aislacionista o individualista 

ante la desaparición del gran 

nexo de unión de la comarca?  

  

  

  

  

 
Alternativas socioeconómicas  

  

  

  
Analizar las actuaciones de las 

administraciones para lograr la  
‘redinamización’ de la 

economía y demografía  
regionales y evaluar la  

viabilidad de estos proyectos  
de futuro  

¿Cómo valoras las actuaciones 

de las administraciones en pos 

de lograr un impulso  
socioeconómico? ¿Crees que 

El Bierzo y Laciana están 

sometidas a un abandono 

institucional?  
Desde la institución a la que 

representas, ¿qué actuaciones 

se han puesto en marcha para 

dinamizar la economía local?  
¿Qué actividades han sido o 

son potencialmente más útiles 

para lograr esta dinamización?  
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ANEXO 3. GUION DEL GRUPO DE DISCUSIÓN  

Introducción  

- Presentación personal y agradecimientos a los participantes.  

- Planteamiento y explicación de las temáticas a tratar. Se anima a los participantes 

a intervenir libremente y sin ataduras, expresando sus opiniones y pareceres.  

- Recordatorio de que la sesión será grabada, pero que ante todo primará la 

confidencialidad y se respetará el anonimato.  

- Pequeña introducción de cada uno de los participantes. Se les pedirá que indiquen 

edad, ocupación y lugar de procedencia, así como su vinculación personal o 

familiar con la región.  

  

Expectativas de futuro  

- Introducir la cuestión de las expectativas de futuro: ¿qué observáis que ha 

cambiado en El Bierzo y Laciana en los últimos años? ¿Notáis un cambio a mejor 

o a peor? ¿Creéis que las generaciones jóvenes tendrán una mejor calidad de vida 

que las de sus padres o abuelos?  

- Futuro laboral y socioeconómico: ¿podrán los jóvenes bercianos y lacianiegos 

prosperar laboral y económicamente en la región? ¿Por qué? ¿Qué oportunidades 

laborales se les presentan a los más jóvenes? ¿Qué sector de actividad es en la 

actualidad el que os parece más atractivo para fijar a la población joven?   

- Despoblación: ¿qué creéis que empuja a cada vez más jóvenes a abandonar 

nuestras comarcas? ¿Es posible recuperar a parte de esa población emigrada? ¿De 

qué modo? ¿Alguna vez os habéis planteado abandonar o habéis abandonado la 

zona? ¿Qué futuro creéis que le espera, concretamente a vuestra localidad?  

  

Implicaciones y consecuencias del fin de la actividad minera  

- Preguntas introductorias: ¿cómo valoráis el proceso de cierre de las minas de 

carbón? ¿Se debería haber hecho antes, haberse aplazado o llegó justo a tiempo? 

¿Qué consecuencias pensáis que ha tenido dicho cierre?  

- El futuro sin las minas de carbón: ¿creéis que El Bierzo y Laciana han salido 

ganando o perdiendo con el cese de la actividad? ¿Pensáis que, de seguir 

existiendo, la gente joven habría continuado entrando a formar parte de las 

plantillas de las minas?   

- Preguntar por anécdotas o experiencias personales o familiares relativas al cierre. 

¿Cómo os afectó particularmente ese proceso? ¿Y a vuestra localidad?  

 

 

Transición identitaria  

- Cambio ideológico y desmovilización: ¿creéis que la región ha perdido su 

tradicional carácter combativo? Si es así, ¿por qué se ha producido? ¿Ha tenido 

ello efectos, asimismo, a nivel ideológico?  

- Prejubilaciones: ¿cómo valoráis todo el proceso de la acogida a prejubilaciones? 

¿Pensáis que fue una solución para tener contento al sector más contestatario 
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mientras se descuidaba al resto de la población? ¿Han acomodado las 

prejubilaciones a las familias bercianas? ¿Estás acogidos o tenéis familiares que 

se acogieran a dichas prejubilaciones?   

- Identidad comarcal frente a neolocalismos: ¿sentís una mayor unión en El Bierzo 

a raíz del cierre? ¿Por qué? ¿Le dais más valor a vuestra identidad berciana o a la 

local?   

 

Alternativas socioeconómicas  

- Propuestas de futuro: ¿cuál creéis que debería ser el sector por el que apostara El 

Bierzo para salir del estancamiento? ¿Cómo valoráis el turismo rural como 

actividad catalizadora? ¿Y la industria agroalimentaria? ¿Por qué creéis que no ha 

vuelto a consolidarse un sector industrial en la región?  

- Actuación institucional: ¿Creéis que las administraciones han hecho todo lo que 

estaba en su mano para evitar esta situación? ¿Podéis citar algún ejemplo de 

acción política o iniciativa que haya sido buena para dar trabajo o futuro a los 

jóvenes? ¿Sentís que El Bierzo ha sido abandonado a su suerte? En vuestro 

pueblo, ¿qué iniciativas concretas se han puesto en marcha?   
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ANEXO 4. EJEMPLO DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA  

P: Bueno, estamos aquí para la tercera entrevista del Trabajo de Fin de Grado de 

perspectivas de futuro y expectativas en personas jóvenes de la comarca del Bierzo. 

Quiero recordarle a mi informante que es una entrevista anónima, que no se va a ver 

comprometida en ningún momento su identidad ni se va a revelar… y nada, simplemente, 

antes de empezar, quería darte las gracias por concederme unos minutos para darme esta 

entrevista y, de verdad, espero que podamos tener una buena charla.  

Bueno, pues cuando quieras empezamos con las preguntas.   

A4: Dale.  

P: Vale. En primer lugar, me gustaría que, para ponernos un poco en contexto, me dijeras 

tu edad, tu procedencia y a qué te dedicas ahora mismo.  

A4: 22 años, Vega de Espinareda, estudiante y entrenador.  

P: Estudiante y entrenador. ¿Tienes algún familiar directo que se dedicara a la mina? 

Padre, tíos, abuelos… A4: Sí, abuelo y tío.  

P: Vale. ¿Y alguno de ellos estuvo prejubilado o se acogió a las prejubilaciones?  

A4: Los dos.  

P: Los dos, vale. ¿Y tienes algún familiar o alguna persona de tu entorno cercano que, en 

el momento en el que cerraron las minas, estuviera trabajando en ellas?  

A4: Sí, un primo de mi madre.  

P: Un primo de tu madre, vale. ¿Y trabajaba en qué pueblo?  

A4: En el lavadero de… no sé cuál fue el último. ¿Fabero fue el último en cerrar?  

P: Yo creo que sí, que fue Fabero.  

A4: En Fabero entonces.  

P: Vale, pues ahora te voy a hacer unas preguntas un poco sobre lo que esperas tú del 

futuro en El Bierzo. En primer lugar, te quería preguntar, a grandes rasgos, desde una 

perspectiva un poco general, cómo ves tú el futuro. Si crees que puede prosperar El Bierzo 

otra vez o crees que va a estar difícil. Pero bueno, desde una perspectiva un poco general. 

Lo que pienses tú.  

A4: Progresar a largo plazo está jodido y yo creo que… extendiéndonos mucho en el 

tiempo es muy difícil progresar. Lo único que ahora estamos como un poquito 

mantenidos, ¿no? Entonces a medio plazo la cosa en El Bierzo está un poco estable, pero 

a largo plazo, de momento, no tiene mucha vista de que vaya a progresar.   

P: Vale. Y ya desde una perspectiva personal, tú me has dicho que eres estudiante… ¿qué 

es lo que estudias?  

A4: TAFAD.  

P: Estudias TAFAD. Y desde tu perspectiva personal, ¿crees que podrías tener un futuro 

tanto laboral como económico si te quedas en El Bierzo?  
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A4: Hombre, uno de los ámbitos que se pueden desarrollar en El Bierzo es el turismo. 

Creo que es la única forma más o menos viable hoy en día de crear algo en El Bierzo y 

hombre, desde mi ámbito, sí. Se podría vivir aquí y se podría tener un futuro aquí, pero 

claro, desarrollando mucho, mucho el sector del turismo, que está bastante poco explotado 

en El Bierzo.  

P: ¿Y a ti te gustaría, en el futuro, poder desarrollarte en tu comarca, o preferirías emigrar? 

No sé cuáles son los planes que tienes en ese sentido.  

A4: Hacerlo en el pueblo sería un sueño, la verdad. Poder vivir como nuestros padres o 

abuelos, que hicieron toda su vida en el pueblo, sería un sueño. Pero es jodido. Hoy en 

día es muy difícil. Ojalá, pero creo que el futuro está en irse fuera.  

P: Claro. Esto que comentas tú, que el futuro está en irse fuera… ¿cuáles son los 

principales obstáculos que encuentras para poder hacer como nuestros padres, quedarte 

en el pueblo?...  

A4: El principal es este, que todos nos vamos fuera. Al final, la media de edad está muy 

alta. En Ponferrada un poquito menos, pero si te vas a los pueblos como aquí en Vega, 

como en Fabero… la media de edad está muy alta. Es muy difícil hacer algo a día de hoy. 

En Ponferrada aún puedes tener una pequeña opción, pero aquí es imposible 

prácticamente.  

P: Comentas que, por ejemplo, una salida, algo que tendría pervivencia sería el turismo 

si se fortaleciera un poco más ese sector… pero, tal y como están las cosas ahora, ¿qué 

salidas ves como viables para una persona de tu edad? ¿En qué sectores podrías tener tú 

ahora mismo, si la cosa no cambia mucho, un trabajo?  

A4: ¿Fuera del turismo? ¿Del desarrollo del turismo?  

P: Sí.  

A4: Buf… a día de hoy, los negocios que mejor están funcionando son las fábricas de 

Ponferrada como Tvitec, LM, Roldán… empresas de ese tipo son las que están dando más 

trabajo a la gente de nuestra edad en El Bierzo. Poco más. Tampoco hay grandes sectores 

que requieran mucho personal hoy en día. Puedes dedicarte un poco al mundo de entrenar 

chavales o cosas así, porque la escuela deportiva de Ponfe está bastante bien, pero aún así 

no te da. No es un trabajo tampoco remunerado perfectamente.  

P: Esto que me has dicho… la escuela deportiva que está en Ponferrada, toda la 

infraestructura deportiva… también las fábricas que me comentas están en el entorno de 

Ponferrada… entonces, ¿tú percibes que hay una gran diferencia entre lo que es la capital 

-que es Ponferrada- y el resto de pueblos a la hora de tener salidas viables?  

A4: Grandísima, grandísima. Depende del pueblo, ¿no? Hay pueblos que la verdad es que 

funcionan muy bien, como Villafranca o Cacabelos, pero fuera de Ponferrada, 

Villafranca, Cacabelos, Bembibre… -resopla- hoy en día es imposible. Fabero, Vega, 

Berlanga… con ayuntamientos más pequeñitos, no es viable. Por los otros pueblos pasa 

el Camino de Santiago y tienen una opción más, ¿no? Porque el Camino de Santiago deja 

mucho dinero. Pero los otros estamos como abandonados del resto del mundo en El 

Bierzo.   
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P: Claro. También es un poco porque son los pueblos que eran un poco más mineros, 

¿no? Una vez que han cerrado las minas pues no tienen esa posibilidad…  

A4: Claro. Donde era puramente minero es jodido de remontar la zona, ¿eh?  

P: También hiciste referencia a algo… también hablaremos más tarde de ello. El hecho 

de que los jóvenes se estén yendo fuera, ¿no? Y eso implica pues que en los pueblos 

pequeños haya un régimen un poco estacional, ¿no? Que haya mucha diferencia entre la 

población que hay en verano y en invierno. No sé cómo es el caso de tu pueblo, si me 

puedes contar un poco más cómo están las cosas allí, si hay una gran diferencia de 

población entre invierno y verano o vacaciones…  

A4: La verdad que la diferencia es mundial, ¿no? Es un mundo diferente el verano al 

invierno en el pueblo. Nosotros, en nuestro grupo, somos 23 personas de amigos, de 

chavales que estamos juntos durante el verano. En invierno somos creo que 4. Entonces 

saca tú el porcentaje sólo en mi generación. Si te vas a otras generaciones es igual. Es un 

mundo de diferencia. Ya aparte del turismo que viene en verano o gente que viene 

esporádicamente un fin de semana. Pero vamos, que de invierno a verano es un mundo 

de diferencia.  

P: Vale. Bueno, vamos a cambiar un poco de bloque. Si me podrías contar también, un 

poco desde una perspectiva personal, cuáles son tus planes a un corto o medio plazo… 

tampoco te quiero decir un periodo específico, pero ¿cuáles son tus planes en los 

siguientes años?  

A4: Mi primer plan es volver a irme a estudiar fuera. Acabo este año el FP y me voy a la 

Universidad el año que viene, entonces es irme fuera. Como el resto de la gente. Porque 

bueno, además la oferta formativa de Ponferrada tampoco es muy grande. Si quieres 

estudiar en Ponferrada hay 3 carreras: Podología, Fisioterapia y Enfermería. Así que no 

hay más.   

P: Claro, y… bueno, hemos hablado que gran parte de culpa de esto lo tiene el cierre de 

las minas, que provoca que la gente joven se tenga que ir por todas las consecuencias que 

esto ha tenido… por la idea que tienes tú o por lo que hayas escuchado en tu casa o en tu 

entorno, ¿sabes un poco por qué cerraron las minas? ¿Cuál es la percepción que tienes tú 

de que eso pasara?  

A4: Yo, lo que tengo entendido, es que la mina nunca fue un negocio rentable porque 

vivía de subvenciones, ¿no? Entonces, claro… el día que empezaron a cortar 

subvenciones… un negocio que no es rentable nadie lo quiere tener abierto. Eso es lo que 

yo tengo entendido. Tampoco sé si luego hay temas de chanchullos, como puede ser todo 

el tema de V.A. o todo esto, que influyan o no. Hasta donde yo sé, es por el tema de las 

subvenciones. No sé si es así o no, pero es lo que tengo entendido.  

P: A lo mejor, con esto de las subvenciones… ¿crees que se deberían haber mantenido? 

¿O crees que las minas era algo que iban a tener que cerrar sí o sí?  

A4: Yo creo que no es sostenible la mina, ¿no? Al final, hoy en día, el impacto 

medioambiental de las minas, el impacto medioambiental de las térmicas para obtener 

energía es súper alto, y vamos, se están cerrando todas las térmicas prácticamente. En 10 

años, creo que es, se van a cerrar todas las de España. No es viable mantenerlas abiertas. 
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No sé si fue la decisión acertada dejar las subvenciones o no, pero no iba a ser viable a 

largo plazo mantenerlas abiertas. Así que nada, era alargar un poquito el sufrimiento.  

P: Ya. Y desde tu perspectiva, o desde lo que tú pienses… ¿qué crees que se debería haber 

hecho en el momento en el que se sabe que las minas van a cerrar? Esto es lo que hay, 

esto tiene un futuro muy corto… ¿qué crees que se debería haber hecho desde las 

administraciones o desde el sector público para evitar lo que está pasando ahora? Lo que 

hablamos; que se vaya la gente joven y todo esto.  

A4: Desde las administraciones, puf… es difícil, pero imagino que destinar esas 

subvenciones a desarrollar otros sectores, o a mejorar con el dinero que había disponible 

infraestructuras para poder dedicarnos a otra cosa. Pero no sé, la gente se quedó muy 

anclada. Cierran las minas y se cerraron las minas, ¿no? No hay más futuro más allá de 

las minas. Es lo que parece. Administrativamente, no sé lo que se podría haber hecho y 

lo que no, la verdad.  

P: Has hablado de una de las consecuencias, que es la emigración de la gente joven. No 

sé si hay alguna consecuencia tanto económica como social que hayas notado. Algo que 

hayas percibido tú en estos años desde que han ido cerrando las minas.   

A4: Yo, socialmente, lo que veo es que la gente está loca por irse a ciudades a vivir, 

cuando yo personalmente no lo entiendo, ¿no? ¿Por qué prefieres vivir en una ciudad a 

un pueblo? Hombre, sí lo entiendo, pero no sería lo ideal para mí. Pero como que la gente 

está socialmente influenciada a irse a las ciudades. Ya según pueda, ¡pum! A otra ciudad 

a vivir. Es lo que más veo, que la gente no quiere quedarse en su zona.   

P: Entonces, así a grandes rasgos, ¿crees que El Bierzo ha salido perdiendo o ha salido 

ganando con todo esto del cierre de las minas?  

A4: Hombre, depende desde dónde lo mires, ¿no? Medioambientalmente ganando. 

Económicamente perdiendo. Claro, eso hay que ponerlo en la balanza, y la gente tiene 

que comer antes de nada, entonces si económicamente sales perdiendo… yo creo que El 

Bierzo, de momento, está perdiendo. Si no se reinventa, va a seguir perdiendo.  

P: Vale. Vamos a cambiar también un poco de tema. Bueno, sabemos que el colectivo 

minero siempre ha estado muy asociado a la lucha social, a las manifestaciones, a las 

movilizaciones y todo esto… no sé si tú crees que existía un carácter más combativo antes 

en El Bierzo de la gente y eso se ha perdido con los años, o qué es lo que piensas de todo 

ese tema.  

A4: Sí. Yo, personalmente, creo que sí que había un espíritu común entre los mineros, 

¿no? Yo cuando hablo con mi abuelo o cuando hablaba con mi tío del tema de la minería 

era como que toda la gente estaba muy unida con lo que quería. Entonces, el grupo 

minero… mismo las movilizaciones que hubo hace unos años de ir hasta Madrid, 

plantarse en La Castellana… es muy característico del grupo minero y que en otros 

sectores no se ve tanto. No sé tampoco por qué es, pero es un carácter muy arraigao’, ¿no? 

A la lucha, a conseguir lo que ellos querían. Y bueno, al final consiguieron casi todo los 

mineros.  

P: Y, hoy en día, ¿crees que eso se ha perdido? ¿Crees que la generación joven ya no está 

tan unida o ya no está tan en común?  
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A4: La de aquí no. La de los pueblos ni de coña. No, no. Aquí cada uno busca lo que más 

le guste a él, que por una parte es entendible, y el que le gusta irse se va, al que le gusta 

quedarse se tiene que ir porque no se puede quedar, pero nadie lucha por poderse quedar 

aquí. Poca gente abre un negocio, porque es difícil. Es difícil que haya un carácter tan 

generalizado como de aquella.   

P: Tú antes hiciste alusión a que los mineros muchas veces conseguían sus objetivos 

mediante esas movilizaciones, y uno de esos objetivos fueron las prejubilaciones. No sé 

qué opinión tienes de este proceso, del uso que se ha hecho del dinero de las 

prejubilaciones; si piensas que, a lo mejor, pensaron muy a corto plazo esos mineros, o 

piensas que hicieron lo que había que hacer realmente… no sé si tienes alguna opinión al 

respecto de las prejubilaciones.   

A4: Yo creo que la prejubilación está bien; ahora, creo que el dinero que se cobra por ella 

es un poco exagerao’. Hoy en día los prejubilados son el motor económico de la zona, 

¿no? Si no hacen gasto ellos, no hace gasto nadie; como en Villablino, por ejemplo, que 

es el pueblo con más prejubilados que hay en toda la zona. Claro, lo que no puedes hacer 

es que gente con 40 años se jubilaba con unas pagas súper altas. Súper altas. Es verdad 

que el trabajo en la mina es muy jodido, pero estos últimos años no era tan jodido como 

hace tanto tiempo, como para pagar tantísimo dinero a la gente que se prejubilaba. Eso 

igual también hizo que reventara por un lao’. Eso tampoco lo sé.   

P: También has hablado de que, ahora mismo, los prejubilados son el motor de la 

economía porque son los que consumen. Claro, yo te quiero preguntar… ¿qué pasará 

cuando esas generaciones lleguen a…? ¿Qué crees que va a pasar?  

A4: Ese es el problema. A largo plazo, El Bierzo está jodido por eso. Los prejubilados 

más jóvenes, ¿qué tienen? ¿50? ¿52 años? ¿55? Dentro de 30 años que se acaben todos 

los prejubilados… -resopla- los pueblos pequeños van a tomar por culo, y Ponferrada y 

los núcleos más grandes, cuidao’. A ver dónde acaban.  

P: También otro efecto que han tenido las prejubilaciones es en los propios hijos de los 

prejubilados. No sé si a lo mejor piensas que hoy en día una de las cosas por las que la 

juventud… -que tú comentas- que cada uno vaya más a lo suyo o que haya más 

conformismo y tal, también puede ser por eso. ¿Crees que, a lo mejor, ese dinero ha hecho 

a los jóvenes relajarse y pensar que ahora no les hace falta conseguir dinero?   

A4: Puede ser. Si tú estás viendo que a tu padre le entran 2.500 euros por estar en casa, 

aunque tú no has conocido a tu padre trabajando en la mina- y estás viendo eso, que te 

dan becas como las becas Miner o un montón de ventajas a hijos de mineros, pues… la 

gente se iba encantada, ¿no? Si te dan 2.500 euros por irte 30 días a Inglaterra en verano, 

pues la gente encantada con salir. Claro, no sabían de dónde sale ese dinero. De aquella. 

Ahora me imagino que lo fueron descubriendo. Puede ser una causa, que las 

prejubilaciones hayan hecho que los chavales nos relajemos más.   

P: Con respecto a tu identidad, o a cómo te sientes tú… ¿tú te sientes más apegado a lo 

que es El Bierzo en sí, a la comarca; o sientes más tu pueblo? ¿Cómo son tus sentimientos 

en ese aspecto?  

A4: Yo a mi pueblo. Yo tiro mucho más para mi pueblo que para lo que es la comarca en 

sí, pero tampoco sé decirte exactamente por qué es. Un poco por defender lo mío, ¿no? 
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Un poco por sentimiento de pertenecer a mi pueblo y defenderlo por encima del resto, 

aunque el resto tenga cosas muy buenas también -que El Bierzo las tiene-. Pero yo siempre 

voy a defender mi río, mi puente y mi monasterio. Siempre por delante.   

P: Es lo que dices tú. ‘Defender lo mío’ en las otras entrevistas que he hecho también ha 

salido un poco, ¿no? Es como que los jóvenes pues cada vez intentamos defender más lo 

propio porque sabemos que está más difícil buscarnos la vida. También hacías antes 

alusión a la generación de tu abuelo, que tenían la mina como muy arraigada, entonces… 

comparando aquella generación con esta, ¿crees que ahora estamos más aislados entre 

pueblos? ¿Que cada uno va más a lo suyo?  

A4: Seguramente. No creo que hace 30 años tuvieran las rencillas entre pueblos que 

tenemos ahora. Lo dudo muchísimo. Dudo que cada uno supiera de qué pueblo era casi. 

Eso por supuesto, que cada uno tiramos más pa’ el pueblo ahora que antes.  

P: ¿Y crees que nuestra generación vive mejor que la de nuestros padres aunque le haya 

tocado vivir un momento un poco peor? ¿Qué es lo que piensas?  

A4: A mí, sinceramente, mis padres me dan envidia, tío. Me dan envidia de que ellos 

hayan podido pillar las grandes fiestas de Vega, que hayan podido jugar en el Fabero en 

Tercera División, que en las fiestas de los pueblos hubiera 3.000 o 4.000 personas en el 

pueblo… a mí me da mucha envidia cuando mis padres me cuentan cosas de esas, aunque 

luego la situación económica o social de la época no era la que tenía que ser, me dan 

envidia. Me dan envidia cuando me cuentan las cosas que había en Exágono, cómo se 

crearon cosas de Vega… me dan envidia, la verdad. Aunque hombre, no me puedo quejar 

de cómo vivimos hoy en día, ni mucho menos.   

P: Es lo que dices tú. La envidia que te dan un poco es por lo que era a nivel social el 

pueblo… pues de movimiento, de gente que viene de otros pueblos por las fiestas que se 

montan…  

A4: Totalmente. Cuando mi padre me cuenta que se juntaban de repente 60 personas en 

un torneo de futbolín en la plaza… eso para mí, hoy en día, sería la puta hostia. Ir ahí a la 

plaza y encontrarme con 60 chavales para jugar un torneo de futbolín. Voy ahora a la 

plaza y me encuentro con dos paisanas de 65 años. Era una maravilla eso.   

P: Estamos llegando ya a la recta final. Te voy a hacer unas preguntas… un poco ya 

concretando sobre algunos sectores económicos que crees que puedan tener una buena 

salida. El primero es el turismo rural que comentabas tú antes. No sé cómo ves la situación 

para el turismo rural, qué cosas crees que se deberían potenciar en concreto para que 

saliera adelante o qué limitaciones le ves a ese sector.   

A4: Partiendo de limitaciones… ¡ninguna! Porque hoy en día en todo El Bierzo hay una 

empresa dedicada al turismo rural. Una. En todo El Bierzo. Cuando aquí, en Vega, por 

todo lo que tenemos a nuestro alrededor debería haber una ya. Yo, desde lo que conozco 

y desde la gente que conozco y con la que hablo, es el único sector viable hoy en día. En 

Vega tenemos pinturas rupestres, un castro, dos monumentos medievales y una playa 

fluvial y no tenemos una empresa que explote esto. Limitación ninguna. Bueno, la 

limitación propia de que no hay nadie que quiera explotarlo, pero una vez que alguien 

quiera explotarlo, si sabe cómo hacerlo, es el negocio más rentable que puede haber en 
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esta zona. Con los permisos necesarios y todo lo que se necesitaría, pero como cualquier 

negocio.  

P: Y, entonces… ¿crees que, a lo mejor, ese repunte del sector turístico debería venir más 

desde la gente y no tanto desde las administraciones? -es decir, desde empresas que 

decidan apostar- ¿O crees que es algo que se tendría que hacer públicamente? ¿Qué 

piensas?  

A4: Puf, pues ahí un poquito de todo, ¿no? Si el emprendedor es ayudado por un pequeño 

empujón administrativo, lo va a tener más fácil. Si a ti te dan una pequeña subvención 

para montar una empresa de descenso del río, te compras unas canoítas y tal y la empiezas 

a explotar, pues no es lo mismo que si tienes que poner tú la pasta desde el principio. No 

sé si te refieres a eso con hacerlo público, pero un empujón…  

P: Claro. Entonces no piensas que es algo que tenga que ser totalmente público, sino que 

lo que hagan las instituciones sea apoyar a las personas que quieren emprender.   

A4: Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, lo que te digo de la empresa esta que está 

haciendo el turismo rural es que no son ni del Bierzo las dos personas. La chica, la jefa, 

es valenciana, y el marido de ella, que es el otro jefe, es madrileño. Vinieron aquí, se 

enamoraron de la zona, pusieron la pasta y han montao’ la empresa aquí. No es ni gente 

de aquí la que lo hace.  

P: ¿Y por qué crees que aquí no hay ese espíritu de emprender, de querer sacar adelante 

esas iniciativas? ¿Crees que, a lo mejor, es un poco porque todavía, como decías antes, 

estamos anclados en la minería? ¿Por qué ocurre?  

A4: Estamos ancladísimos. Ancladísimos. ¡Buf! Ancladísimos. Tú hablas con alguien y 

te dice: ‘pa’ qué vas a abrir algo en El Bierzo hoy si no hay minas’. Joder, yo hay una 

frase que escucho 10.000 veces que es: ‘¡bah! Como ya cerraron las minas, El Bierzo se 

muere’. Es que eso lo escuchas 1.000 veces. ¿Por qué? Si en Asturias muchos pueblos 

como Cangas de Narcea pudieron salir adelante a base de otras cosas, ¿no? Pueblos 

totalmente mineros. Pero bueno, eso está muy arraigao’. Estamos muy anclaos’ en la 

mina.  

P: Otro sector que ahora tiene cierta dimensión es el sector agroalimentario, ¿no? Cada 

vez vemos más jóvenes que van a la vendimia, a la recogida de fruta, a lo que sea… No 

sé qué valoración haces de eso, si crees que realmente puede ser una alternativa de futuro 

viable para El Bierzo.   

A4: Es la otra alternativa que nos queda. ¿no? El otro día estuve hablando con un amigo 

que una persona puede vivir en El Bierzo a base de las temporadas. Menos en el verano, 

que es la única temporada que no trabajas… tú acabas el verano y empiezas la vendimia. 

Termina la vendimia y empiezan la pera y la manzana. De la pera y la manzana vamos a 

la castaña. De la castaña vamos a la seta. De la seta empezamos con la recogida de frutos 

varios. Ahora en primavera se empiezan a recoger que si las huertas, que si plantaciones 

más grandes… puedes vivir todo el año de ese trabajo. Ahora, que es más duro. Sí, 

seguramente, pero puedes vivir todo el año.  

P: Entonces, ¿también te parece una alternativa que podría ser importante?  

A4: Totalmente, totalmente.  
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P: Hablabas antes también de las empresas industriales, que son ahora mismo las que 

tienen un poco más de tirón en lo que es, sobre todo, volumen de trabajadores… pero 

digamos que no hay un músculo industrial muy importante. Sí que hay algunas empresas 

como las que dices tú: Tvitec, Roldán, la cementera… pero, ¿por qué crees que las grandes 

empresas o más empresas no se han decidido a venir a la zona con la cantidad de polígonos 

industriales, por ejemplo, que tenemos aquí?  

A4: Yo, desde mi punto de vista, creo que las comunicaciones no son las mejores. Aquí 

es verdad que tenemos la A-6, que es una autovía de las principales de España; pero, por 

ejemplo… LM está situada, me cago en diez, por encima de la Nacional. Para bajar una 

pala de 37 metros de largo tienen que bajar por un camino de cabras, literalmente. Ellos 

están aquí por lo que están, pero si otra empresa viene y les dicen ‘tienes que sacar tus 

infraestructuras liando esta que lías cada vez que tienes que sacar una infraestructura 

grande’… tienen que parar la carretera. Parar el tráfico porque no tienen un acceso directo 

a la autovía. Si las empresas no tienen buenas comunicaciones, está difícil. Y otra cosa. 

Si el terreno para construir una nave es barato, y estamos en un límite de provincia, y más 

cosas… no sé por qué no hay más empresas fuertes, y yo creo que es por la falta de buena 

comunicación con otras provincias.   

P: Claro. Eso es algo en lo que, a lo mejor, sí podría haberse centrado la Administración. 

Una vez que se cerraron las minas, podrían haberse esmerado un poco más en eso, ¿no?  

A4: Por ejemplo. Mira, Fabero, uno de los núcleos más fuertes de mina, está 

incomunicado. Tiene dos carreteras y dan pena las dos.  

P: Bien, pues ya estamos prácticamente en el final. Te quería hacer una última pregunta, 

que es un poco de lo que decías antes del abandono, ¿no? ¿Crees que en El Bierzo hemos 

sido sometidos a un abandono? Ya no de la propia gente, que cada vez se quiere ir más, 

sino también desde la Junta de Castilla y León -que antes hacía mucha defensa de la 

minería-, la Diputación, el Estado… ¿crees que hemos sido un poco institucionalmente 

abandonados también?   

A4: Sí, sí. Fijo. Pero yo creo también que no sólo nosotros. El término este de la ‘España 

vacía’ y todo esto. Yo creo que los pueblos se están abandonando muchísimo. Se está 

dando mucha ventaja a las ciudades. Por ejemplo, en Castilla y León pasa todo por 

Valladolid antes de irse a otros puntos igual de importantes que Valladolid. Entonces se 

va dejando de dar importancia a las cosas más pequeñas para meternos en ciudades más 

grandes. Aquí en Castilla y León es exagerado el tema ese, por ejemplo. Pasa todo por 

Valladolid, luego pasa todo por León, y luego ya nos llega algo a nosotros. Está chungo.  

  


