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HACIA UNA GEOGRAFÍA DE LOS 
RESIDUOS AGRARIOS EN ESPAÑA

TOWARDS A GEOGRAPHY OF 
AGRICULTURAL WASTE IN SPAIN

Resumen

Debajo de su aparente irrelevancia, los residuos agrarios presentan una diversidad 
de problemáticas y una gravedad ambiental, social y económica frecuentemente 
menospreciada desde todas las esferas de la sociedad. La importancia cuantitativa y 
cualitativa de los residuos agrarios frente al conjunto de residuos contrasta con la 
escasez de estudios al respecto desde las ciencias sociales. Por otra parte, su distri-
bución espacial, el marco jurídico inadaptado, su invisibilidad social y las dificultades 
añadidas para su correcta gestión, convierten a los residuos agrarios en un objeto de 
estudio que, para su solución, requiere ser abordado desde diversas dimensiones.

En este contexto, las miradas desde la geografía, sus aportaciones metodológi-
cas, y las técnicas y herramientas que utiliza, ofrecen una lectura inteligente, com-
prometida y de interés para la comprensión y mejora de estas problemáticas, y al 
tiempo, un novedoso campo de investigación aplicada desde el ámbito académico que 
amplía los horizontes de la Geografía actual, aunque su tratamiento en investigacio-
nes geográficas continúa siendo deficiente. Para corroborar lo anterior, este estudio 
realiza una revisión a través de palabras claves relacionada con los residuos agrarios 
en diferentes revistas científicas y páginas web que abordan contenidos geográficos, 
en determinados periodos, comprobando el escaso abordaje sobre la temática. 

Palabras clave: residuos agrarios, geografía, metodología, impactos ambientales, España

Abstract

Although regarded as unimportant, agricultural waste presents a variety of problems 
and has serious environmental, social and economic consequences that are often un-
derestimated across society. The magnitude of agricultural waste in both qualitative 
and quantitative terms, in comparison to overall waste, stands in contrast with the 
lack of research on the issue from social sciences. In addition, its geographical dis-
tribution, an inadequate legal framework, social ignorance and added challenges in 
terms of correct management, all mean that in order to study agricultural waste it 
must be examined from many different perspectives.

In this context, geography offers the methodology, techniques and tools to en-
sure a careful, committed and engaging analysis, thus allowing for these problems to 
be better understood and addressed, and at the same time a new field of applied re-
search in the academic field which broadens the horizons of existing geography. This 
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study performs a review through keywords related to agricultural waste in different 
scientific journals and web pages that address geographic content, in certain periods, 
checking the scant approach on the subject.

Keywords: agricultural waste, geography, methodology, environmental impacts, Spain

1. INTRODUCCIÓN

Los Residuos Agrarios (en adelante RRAA) y el abordaje de sus problemáticas (tra-
tamiento, gestión, legalidad, ambientales…) suponen un desafío para las sociedades 
modernas, que pretenden mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y minimizar 
los impactos negativos de las actividades humanas sobre el medio (ONU, 2020). En 
este contexto, considerando el compromiso de la Geografía respecto a la sociedad 
(Colegio de Geógrafos de España, 2009), esta disciplina puede contribuir positiva-
mente a la comprensión de la complejidad subyacente de los RRAA para favorecer la 
mejora de sus problemáticas.

El interés principal de esta comunicación radica en el análisis de cómo la Geogra-
fía, en tanto que disciplina dotada de una visión integradora y sistémica del mundo, 
y provista de una serie de metodologías y técnicas específicas, puede contribuir efi-
cazmente a la mejora de la comprensión de la problemática de los RRAA y su gestión. 
De forma secundaria, este trabajo explora las dimensiones geográficas de los RRAA, 
ofreciendo una reflexión para ampliar la mirada de la geografía rural y su campo de 
actuación académico y profesional.

En primer lugar, se describen estos residuos y sus particularidades para analizar 
posteriormente las dimensiones geográficas de los mismos, basándose en un ejemplo 
en España. Finalmente se reflexiona en torno a las aportaciones de la Geografía a esta 
problemática.

2. METODOLOGÍA

El estudio realizado aborda los RRAA desde una perspectiva geográfica, ofreciendo 
una visión general, de tipo aproximativo. Tiene un carácter exploratorio, al tratarse 
de una línea de investigación desatendida a nivel científico desde las ciencias sociales 
y con poco recorrido operativo en España, por lo que, sobre él, es difícil formular hi-
pótesis precisas o de cierta generalidad.

Para su elaboración, la investigación se ha basado esencialmente en la búsqueda 
bibliográfica a partir de fuentes secundarias, en especial en los trabajos elaborados 
por I. Dupuis desde hace más de 15 años, realizados mediante observaciones y traba-
jos de campo, elaboración y generación de datos e informes técnicos, análisis de los 
marcos legales, así como la colaboración con numerosas entidades privadas y admi-
nistraciones públicas en busca de soluciones (Dupuis, 2016). El presente trabajo se 
complementa con estadísticas sobre el tema, la visibilización de las relaciones entre 
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las ramas de la Geografía con la temática, así como la consulta de páginas Web de or-
ganizaciones ecologistas y revistas geográficas.

Para ello, se realiza un sondeo entre las webs de las principales ONG ecologistas 
en España, desde 2017 hasta marzo de 2021. Se realizó para ello una búsqueda con 18 
palabras claves, donde se encontraron 584 referencias a residuos en general, sin em-
bargo, solo unas de cada cuatro hacían alusión a los RRAA. 

Asimismo, se exploraron once revistas españolas de geografía y una de estudios 
agrosociales (todas con sello de calidad de la FECYT):

- Boletín de la Asociación Española de Geografía
- Anales de Geografía de la Universidad Complutense
- Cuadernos de Investigación Geográfica
- Cuadernos geográficos
- Estudios geográficos
- Scripta Nova
- Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales
- Investigaciones geográficas
- Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
- Geographicalia
- Papeles de Geografía
- AGER Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural (buscador 

Redalyc)

La revisión se realizó para un periodo de más de 20 años (desde 2000 hasta mar-
zo 2021) y a pesar de la conexión de la problemática de los RRAA con todas las di-
mensiones geográficas o afines, se muestra igualmente un cierto desinterés de los 
geógrafos por ese tema.

3. LOS RESIDUOS AGRARIOS Y SUS PROBLEMÁTICAS

La gestión de los residuos derivados del sector agrario presenta muchas peculiarida-
des frente a los generados por otras actividades económicas o en los hogares. Por ello, 
inicialmente se presentan las características de los mismos, abordando brevemente 
su naturaleza y su marco legal, así como los principales aspectos que explican el es-
caso avance de resolución de este problema ambiental en España.

3.1. Definición terminológica de los RRAA

Entre las primeras dificultades identificadas, se encuentra la ausencia de un consen-
so satisfactorio sobre el modo más adecuado de denominar los residuos procedentes 
del sector agrario, que facilite su gestión, tanto desde una perspectiva técnica como 
jurídica.
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Desde que se iniciaron las investigaciones sobre este tema por las autoras, en 
2002, se decidió englobar en la categoría “residuos agrarios” a todos los restos, sub-
productos y residuos derivados de las actividades agrícolas, ganaderas y de su trans-
formación en alimentos. Aunque comprenden sobre todo grandes concentraciones 
de materia orgánica, también incluyen importantes volúmenes de plásticos (para la 
protección de cultivos, riegos y envases), metales, y otros como productos fitosanita-
rios, residuos sanitarios, pilas.... Se trata pues de una enorme variedad de materiales 
y sustancias residuales, la mayor parte de ellos sólidos, aunque algunos son líqui-
dos (como purines y sueros de quesería), orgánicos e inorgánicos, peligrosos o no 
(Dupuis, 2012). Cada uno de ellos presenta problemáticas y soluciones diferentes. La 
elección de esta expresión respondía a la necesidad de adoptar una visión sectorial, 
por presentar residuos muy similares en los tres subsectores, y con soluciones poten-
ciales conjuntas.

La dificultad para disponer de una denominación operativa que facilite la gestión 
de los RRAA se da a nivel técnico y jurídico. En el primero, no ha habido reflexio-
nes compartidas y consensuadas entre los actores implicados de una forma u otra 
en esta temática. Este devenir permite comprender que se observe una terminología 
muy diferente, a menudo imprecisa, con la que resulta difícil saber a qué residuos 
exactamente nos referimos, si no se explicita. Así se encuentran expresiones diversas 
como “residuos agropecuarios”, “residuos agrícolas”, “residuos de la agricultura”, 
“residuos ganaderos, “subproductos”, “residuos orgánicos”, “envases agrícolas”, 
“plásticos agrícolas”, “estiércoles”, o “deyecciones ganaderas”, siendo las 5 últimas 
un poco más precisas que las primeras.

A nivel jurídico, los RRAA se consideran “residuos industriales”, junto con los 
residuos de todas las actividades económicas. Es decir que no disponen de norma-
tiva diferenciada, ni de categorización específica que, en la práctica, favorezca una 
gestión integrada de los mismos. El marco jurídico que le atañe es particularmente 
difuso y confuso, en parte por el gran número de normativas aplicables y por los so-
lapamientos de categorización legal. La complejidad del marco jurídico es tal, que los 
agentes implicados como técnicos de cooperativas, de entidades locales, e incluso el 
personal encargado de los residuos en el seno de las administraciones locales, pre-
sentan una preparación insuficiente al respecto.

La denominación “residuos agrarios” fue finalmente adoptada por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2015, en el Plan estatal marco de 
gestión de residuos 2016-22 (MAGRAMA, 2015), con posterioridad al primer informe 
sobre la situación de los mismos a escala nacional encargado por ese Ministerio a Du-
puis, 2010.

3.2. Los RRAA suponen el mayor volumen de los 
residuos generados en nuestra sociedad

Los residuos derivados de la actividad agraria se generan en grandes cantidades, he-
cho que contrasta con la escasez de datos oficiales y con una situación de insuficiente 
visibilización a nivel institucional y de discurso. A día de hoy, y según nuestras in-
dagaciones, no se han actualizado las estimaciones de generación de residuos en el 
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sector con las que se trabajó hace más de 10 años (Dupuis, 2012), excepto algunos 
flujos específicos.

Como punto de partida, los RRAA representaban en 2007 el 72% de todos los re-
siduos sólidos generados en España, con 343 millones de toneladas, sin contar los 
cadáveres y restos de animales, ni los sueros de quesería (Del Val, 2011). Se trata de 
la única estimación global identificada, y que nos parece acertada, al ser dada por un 
experto en residuos de reconocido prestigio internacional, con un arduo trabajo en el 
tema desde los años 70 en el territorio español, aunque el dato engloba en una sola 
categoría todos los restos generados por el sector, sin distinguir la parte que se usa 
correctamente (es decir que legalmente no es considerada residuo).

En cuanto a residuos específicos, deyecciones ganaderas, por ejemplo, las cifras 
disponibles varían mucho. Para 2008, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino de España (2010) (en lo adelante MARN) indica una cifra total de 130 millones 
de toneladas. Por su parte, el INE las estima en 38 millones de toneladas en el marco 
de la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2016 (sin contar las 
explotaciones ganaderas sin SAU –unas 22 000–, importantísimas en el contexto de 
la ganadería intensiva) (INE, 2017), además de unas 50 000 toneladas generadas en 
las industrias alimentarias para 2018 (INE, 2020).

En relación con los residuos vegetales, el INE estima en 760 000 toneladas los 
generados en el ámbito agroindustrial (INE, 2020). El MARM (2010) aporta otros da-
tos de interés, pero, debido al enfoque orientado a la producción de biogás, no con-
templa residuos generados en el ámbito de explotaciones no intensivas. Así estima, 
para el año 2008, casi 4,5 millones de toneladas de residuos vegetales producidos por 
la agroindustria, y casi 2 millones de toneladas de SANDACH (producidos en explota-
ciones ganaderas y en mataderos, sin contar los estiércoles), es decir que solo repre-
senta una parte ínfima del total generado, al no incluir los de la industria alimentaria, 
la distribución alimentaria, ni los residuos de cocina.

Respecto a los residuos no biológicos, CICLOPAST (2018) declara que se han ge-
nerado 390 000 toneladas de residuos plásticos agrícolas en España, el 6,4 % del to-
tal. Para los envases vacíos de productos fitosanitarios, SIGFITO, el sistema de ges-
tión correspondiente, contabiliza 4 150 toneladas recogidas en 2018, cifra importante 
pero que aún no alcanza el 60 % de los residuos de este tipo adheridos a este sistema 
de gestión (2019).

En resumen, aun reconociendo la mejoría reciente de los datos disponibles -en 
nuestra opinión, debida sobre todo al avance del enfoque de economía circular pro-
movido desde la UE (Comisión Europea, 2018) y otros elementos de riesgo emergen-
tes, como los micro y nanoplásticos (EFSA, 2014)-, aún quedan muchos residuos por 
estimar. El estudio pormenorizado de los datos desvela muchos desajustes, aun con-
siderando el desfase temporal, cuyas causas metodológicas no caben explicar aquí. 
Sobra decir que las incoherencias sobre los datos publicados por organismos oficiales 
perturban enormemente el conocimiento de la situación de los RRAA. Por ende, se 
ignora qué parte de los mismos está correctamente gestionada. Este matiz es espe-
cialmente importante para los residuos de fácil valorización, como ciertos restos or-
gánicos, que pueden servir para alimentación animal (Dupuis, 2015), o los estiércoles 
que se pueden usar para fertilización (que no son todos) (Dupuis, 2010a). En caso de 
gestionarse de forma correcta sin transformación previa, éstos son considerados “No 
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residuo” y quedan exentos de la aplicación de la normativa (directiva 2008/98/CE), 
por lo que la relevancia de este aspecto es crucial para transformar “los problemas”, 
en “las oportunidades” de los RRAA como recurso (Dupuis, 2010b).

3.3. Dificultades para la correcta gestión de los RRAA en España

La deficiente situación predominante de los RRAA en España responde a una serie 
de dificultades variadas: la consideración jurídica que otorga la responsabilidad de la 
gestión al productor del residuo, unas explotaciones agrarias pequeñas y poco prepa-
radas para asumir retos nuevos y de alta complejidad, un insuficiente apoyo por parte 
de las administraciones relacionadas con el tema, y una falta notoria de información 
entre los diferentes actores.

3.3.1.  Un marco jurídico inadaptado

En primer lugar, el hecho de que legalmente los RRAA sean considerados residuos 
industriales y tratados como tal, ofrece una asimilación implícita de las actividades 
agrarias al común de actividades industriales, dando por supuesto tácitamente que, 
en este sentido, las prácticas agrícolas, sus circunstancias operativas reales (ocupa-
ción espacial, sus escalas, condicionantes históricos, sociales...), se asemejan a las de 
una industria más, lo que contrasta con el aceptado reconocimiento de que son acti-
vidades económicas tan dispares como para ser distinguidas en sectores económicos 
distintos. La última directiva de residuos (2008/98/CE) y todas las modificaciones 
posteriores no han ofrecido mejoras al respecto. Las entrevistas con actores del sector 
de la gestión de residuos agrarios (la organización agraria COAG, el sistema SIGFI-
TO…), mantenidas en 2021, no parecen apuntar a una próxima mejoría de la situación 
jurídica. Sin embargo, un proyecto en este sentido acaba de ser promovido por SIGFI-
TO en colaboración con las organizaciones agrarias (Proyecto GIRA, 2021).

Por su consideración de residuo industrial, la responsabilidad de la gestión de 
los RRAA recae en el productor del residuo, en nuestro caso, sobre el agricultor, el ga-
nadero o la empresa de transformación agroalimentaria. Aunque este planteamiento 
es defendible desde el principio de “quien contamina paga” (Directiva 2004/35/CE), 
su aplicación práctica es difícilmente asumible por la mayoría de los agricultores y 
ganaderos de manera individual por diferentes razones: escasa información y apoyo 
institucional, elevados costes de gestión, volúmenes a menudo insuficientes para la 
entrega o recogida por el gestor, distancias hasta los posibles recicladores...

Así mismo, considerando el singular perfil mayoritario del productor agrícola 
en España, se entiende mejor porqué este planteamiento incide notablemente en el 
deficiente éxito de la gestión de los RRAA. Del millón (1 003 861) de explotaciones 
existentes en España (MAPA, 2019):

- El 93,4% se corresponde con un titular físico (95 % en Canarias) y un 6,6% 
empresas.

- La edad media de los titulares físicos supera los 60 años (65 en Canarias).
- La superficie media de las explotaciones es de 25 ha (0,79 ha en Canarias), 

aunque este dato sube hasta las 105 ha cuando el titular es una empresa (5 ha 
en Canarias).
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- Más de la mitad de las explotaciones (582 000) obtiene sólo el 3% del valor 
de la producción total del Estado.

En consecuencia, al efecto práctico que nos ocupa, las explotaciones agrícolas 
en España tienen un tamaño pequeño y predomina el carácter familiar (91%) (INE, 
2017). Además, el sector se encuentra escasamente articulado. Junto a esta realidad 
(o quizá por ella), las soluciones colectivas basadas en la cooperación de pequeños y 
medianos agricultores, que podrían ser más viables y adecuadas, escasean en el terri-
torio español. No obstante, algunas entidades locales organizan acciones puntuales, 
pero se trata de acciones aisladas y no siempre duraderas en el tiempo (Dupuis, 2011, 
2012 y 2016).

3.3.2.  Una problemática en gran parte invisibilizada

Otro elemento que explica parcialmente esta situación altamente deficiente procede 
sin duda de la invisibilización parcial del problema. En efecto, los RRAA no son perci-
bidos como una debilidad relevante dentro del sector agrícola, como así se desprende 
del diagnóstico DAFO realizado acerca de la situación del sector (PwC, 2019), donde 
en ningún momento aparecen siquiera mencionados. Esta situación de invisibiliza-
ción de la envergadura del problema de los RRAA queda patente cuando se observa 
que, hasta 1999, no hubo datos al respecto y fueron de carácter privado y, sobre todo, 
el desconocimiento social de que estos suponen la mayor parte de todos los residuos 
producidos.

Entre la larga lista de factores analizados para explicar esta invisibilización so-
cial, se encuentra:

- percepción desfasada del sector y de la modernización que ha supuesto su 
intensificación.

- escaso interés por parte de los sectores de la investigación y transferencia 
(excepto en 5 temas; el compostaje, la valorización energética -biogás- de 
ciertos residuos orgánicos y de plásticos usados, y el tratamiento químico 
del nitrógeno y de otros minerales contenidos en los purines y estiérco-
les, asuntos todos ellos que aún hoy no reciben las aportaciones que serían 
oportunas desde las ciencias sociales), reforzado por un destino insuficiente 
de recursos a los estudios en este campo.

- falta de interés en el sector de la formación agraria en todos sus eslabones.
- insuficientes referencias a los RRAA en los discursos de las organizaciones 

ecologistas.
- poca atención de las administraciones relacionadas por informar respecto 

de las posibilidades y obligaciones de gestión (Dupuis, 2016) y escasas refe-
rencias públicas.

Se profundiza en dos de estos factores: por un lado, la percepción social anacró-
nica del sector, que se ha industrializado de forma decisiva en los 40 últimos años. 
Es interesante reconocer, como ejemplo, el importante incremento del uso del plás-
tico en la agricultura, unas 612 000 toneladas en 2017, que representa el 5,7 % del 
consumo total en España (sin contar con los envases), detrás de la automoción (8,7 



404

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
e

s
COMUNICACIONES | XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía

<< Volver al Índice

%), pero delante de la construcción (5,6 %) (CICLOPAST, 2018), colocando a Espa-
ña como referente mundial en la denominada “plasticultura” (ANAIP, 2016). La in-
dustrialización de la agricultura, para hacerla más intensiva, también ha supuesto un 
incremento de su mecanización, y un uso creciente de agroquímicos (siendo España 
actualmente el país europeo con mayor venta de estas sustancias tanto en términos 
absolutos como relativos, EUROSTAT, 2021). En este punto, las externalidades nega-
tivas del sector agrario, que se reconocen hoy en muchas esferas, con los impactos 
perniciosos en el medio y en la salud humana, aún siguen siendo minusvaloradas en 
cuanto a sus residuos.

Por otro lado, subrayar la poca atención a los RRAA en los discursos conservacio-
nistas de las asociaciones ecologistas (excepto casos aislados, sobre todo en Andalu-
cía con los problemas derivados de la horticultura intensiva), que sin embargo suelen 
posicionarse de forma contundente en temas relacionados con otros residuos. Así lo 
muestra el sondeo realizado entre las webs de las principales ONG ecologistas en Es-
paña, desde 2017 hasta marzo de 2021 (Figuras 1 y 2). La búsqueda se realizó utilizan-
do 18 palabras claves (Figura 2), sin embargo, solo unas de cada cuatro referencias 
encontradas hacían alusión a los RRAA, reflejando claramente el tratamiento distor-
sionado con el volumen real que los mismos representan en el conjunto de residuos.

Además de las páginas web, como se explica en la metodología, se exploraron 
once revistas españolas de geografía y una de estudios agrosociales, en un periodo de 
más de 20 años y todas las revistas tenían una amplia conexión con las problemáticas 
de los RRAA en sus diferentes dimensiones geográficas. A pesar de ello, se muestra 
igualmente un cierto desinterés de los geógrafos por ese tema. En la literatura revi-
sada puede observarse el escaso número de referencias a la temática -16 en total- que 

Figura 1. Referencias relativas a residuos publicadas por las organizaciones ecologistas en España desde 2017 hasta 

marzo de 2021

Fuente: páginas web de las organizaciones consultadas Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. 

Elaboración propia
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mencionan algún término o expresión relativa a los RRAA. 
En resumen, unos datos insuficientes y discutibles, un marco jurídico complejo 

e inadaptado, y un desconocimiento patente del sector agrario sobre las posibilidades 
operativas de gestión y sus obligaciones, generan un elevado grado de incertidumbre 
jurídica y operativa y da lugar a bulos que persisten en el tiempo (Dupuis, 2016). Todo 
ello contribuye a la falta de visibilidad de la problemática y su alcance, que se traduce 
en impactos ambientales que se agravan con el tiempo y sin establecerse una estra-
tegia para su solución.

* Residuos no exclusivos del sector agrario

4. DIMENSIONES GEOGRÁFICAS DE LOS RRAA

4.1. Unas primeras reflexiones sobre la distribución espacial de los RRAA

Las actividades agrarias ocupan gran parte del territorio nacional, determinando, 
parcialmente al menos, la distribución espacial de los RRAA.  

Considerando que la superficie agraria útil en España ocupa más de 23 millo-
nes de hectáreas (casi la mitad del Estado) (INE, 2018), cabe destacar la importancia 
espacial cuantitativa de esta actividad humana sin igual, en lo que a su huella en el 
territorio se refiere, más aún cuando sus residuos están mal gestionados. Inherente 
a estas grandes dimensiones es la lejanía y las dificultades de accesibilidad para un 
correcto control y gestión de los RRAA, lo que otorga a este espacio una mayor vulne-
rabilidad derivada de una menor protección práctica. Destacan, según se muestra en 
la Figura 3, que existen territorios en especial en las Comunidades de Castilla y León 

Figura 2. Referencias relativas a residuos agrarios publicadas por las organizaciones ecologistas en España desde 

2017 hasta marzo de 2021

Fuente: páginas web de las organizaciones consultadas Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. 

Elaboración propia
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(provincias de Zamora, Valladolid, Palencia...), Aragón (provincia de Zaragoza), Cas-
tilla la Mancha (provincia de Ciudad Real), Burgos, Andalucía y Murcia, que presentan 
como superficie agraria utilizable más del 60% de sus territorios provinciales, lo cual 
le confieren a la actividad agropecuaria gran importancia.

Frente a esto, la importancia estratégica de conservar óptimamente el espacio 
agrario radica en ser el lugar principal que nos provee de alimentos, y en su estrecha 
conexión con los espacios naturales, las dinámicas ecológicas que suceden entre am-
bos y el equilibrio de los ecosistemas.

También es relevante considerar que los RRAA están repartidos de forma muy 
desigual a lo largo del territorio, no solo por la diferente intensidad de su ocupación 
espacial en el mismo (como muestra el mapa anterior), sino sobre todo como conse-
cuencia de la gran diversidad de la actividad agrícola, ganadera y de transformación 
existente, lo que supone una dificultad añadida en lo que a su conocimiento y gestión 
se refiere.

Todo ello plantea muchas dificultades metodológicas para representar la distri-
bución espacial de un residuo agrario determinado, ya que existen muchos factores 
que interfieren notablemente en los diferentes entornos, en particular, las variables 
espaciales (relieve, clima, edafología) y temporales (estacionalidad e interanualidad). 
Además, muchos de los residuos agrarios presentan varias posibilidades de valoriza-
ción (uso, reutilización, reciclaje, valorización energética), cuya viabilidad depende 
de factores tan diversos como su composición, los volúmenes generados, su disper-
sión geográfica, la distancia hasta los posibles usuarios o recicladores, las prácticas 
agrícolas y las características de los sistemas y explotaciones agrarios que los gene-
ran (Dupuis, 2010b).

Figura 3. Superficie agraria utilizada en España, en 2013, respecto a la superficie provincial
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4.2. Un ejemplo desde la perspectiva geográfica de la distribución de los RRAA

El siguiente caso, centrado en la valorización agrícola de estiércoles y purines, ilustra 
esta variabilidad espacial ya que su uso, independientemente de que sea correcto o 
no, varía muchísimo de un sitio al otro, haciendo imposible la elaboración de patro-
nes zonales: tanto por la elevada disparidad de las necesidades teóricas de cada ex-
plotación (sujetas a calidad de suelo, dimensiones y pendientes de las parcelas, tipos 
de cultivo...), como de las prácticas individuales (existen muchas formas de fertiliza-
ción orgánica).

El siguiente mapa representa la distribución comarcal del estiércol de vacuno de 
leche en España (Figura 4). Dicho mapa procede de un informe realizado por el MARM 
(2010) para conocer las potencialidades del sector del biogás en el país. Este resultado 
da pie a analizar la complejidad del asunto y a plantear varias cuestiones sobre las que 
reflexionar.

En primer lugar, sobre los volúmenes generados. Desgraciadamente, el docu-
mento no precisa si este mapa se refiere a toda la ganadería o sólo a la intensiva. Tam-
poco indica las ratios utilizados (la literatura muestra datos muy dispares respecto a 
las deyecciones por animal y día). La generación de estiércoles no solo varía según la 
orientación ganadera (de leche o de carne), sino también según la especie, la edad de 
los animales, la alimentación, la estación del año… En este momento, no existen da-
tos tan precisos al respecto, con lo que cualquier estimación no puede ser sino orien-
tativa, no obstante, es destacable, según el mapa, que los mayores volúmenes de es-
tiércol de vacuno de leche se encuentran en comarcas del norte y oeste del territorio 
peninsular, en la Coruña y Pontevedra (en Galicia), en Asturias y zonas costeras de 
Cantabria, así como, de manera dispersa en algunas pequeñas comunidades del inte-

Figura 4. Volúmenes de estiércol de vacuno de leche por comarca en España, 2008

Fuente: MARM, 2010
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rior peninsular, y la isla de Gran Canaria (Canaria). 
En segundo lugar, su uso potencial dependerá de múltiples factores en los que 

entran en juego diferentes variables y a distintas escalas. En caso de disponer de tie-
rras agrícolas propias, el estiércol se aplicará, total o parcialmente, de una forma u 
otra, a los suelos de la misma explotación. En caso de no poder utilizarlo todo, será 
necesario entregarlo a un tercero, otra explotación agrícola o una estructura de trans-
formación (por ejemplo, de compostaje o de generación de biogás). Y es aquí, al en-
trar en las múltiples variables del mercado de la oferta y la demanda, cuando su valor 
potencial determinará su destino final. Así, será importante la calidad del estiércol en 
cuestión: si es ecológico o no, si se encuentra limpio de cualquier otro tipo de residuo 
(colillas, vacunas, plásticos…), de su contenido en agua, si está mezclado con material 
vegetal o no (determinante para el biogás), o del tiempo de fermentación del mismo. 
Su valor dependerá también de la presencia y naturaleza de los estiércoles disponibles 
en el entorno geográfico cercano, al existir una jerarquía entre los mismos: su cali-
dad, cantidad, facilidad de recogida y entrega, cercanía geográfica. Así, por ejemplo, 
el estiércol de caballo suele estar entre los más preciados, mientras la gallinaza entre 
los menos. Y a esta lista de factores locales habría que añadir la cultura de fertilización 
de cada lugar.

En el caso de las Islas Canarias, la oferta y la demanda han sido muy variables a 
lo largo del tiempo y según los territorios. Por muchos motivos, había poca cultura de 
fertilización orgánica al inicio de los años 2000, debido en parte a la fuerte penetra-
ción de las empresas de venta de agroquímicos, junto a las dificultades de aplicación 
de estiércoles, derivadas de las parcelas exiguas, de la ausencia de maquinaria adap-
tada al relieve, y del uso generalizado del riego por goteo (Dupuis, 2010a). Pero la 
demanda ha ido en aumento en las dos últimas décadas, sobre todo a partir de la crisis 
del petróleo de 2008 que ha provocado un alza sustancial de los precios de los fertili-
zantes sintéticos, llevando al sector a introducir prácticas más económicas orienta-
das a la fertilización orgánica.

En resumen, este ejemplo muestra la escasa utilidad estratégica de la localiza-
ción por sí sola de los RRAA para la toma de decisiones, y la inmensa variabilidad de 
aspectos que interfieren en las posibilidades de gestión de los mismos. La búsqueda 
de las mejores soluciones debe abordarse desde un planteamiento multifactorial in-
terrelacionado, integrando una visión multiescalar, desde lo local a lo global.

4.3. Adecuación y aportaciones de la geografía a las problemáticas de los RRAA

El análisis sintético presentado de la compleja situación de los RRAA, nos conduce 
al asunto central de esta comunicación, acerca de cómo la Geografía, a través de sus 
metodologías, técnicas y visión integral de la realidad, puede ayudar con gran eficacia 
al estudio, comprensión y mejora de estas problemáticas. Este enfoque permite com-
prender que no se trata de un problema exclusivamente tecnológico, o agronómico, 
como a veces es abordado por parte de las entidades competentes en la materia. Por 
el contrario, el análisis geográfico de la compleja realidad que se aborda, permite ob-
servar con mayor precisión las diferentes dimensiones que lo conforman. (Figura 5)
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Figura 5. Dimensiones presentes en las problemáticas de los residuos agrarios

Tabla 1. Ramas de la Geografía presentes en la problemática de los residuos agrarios

Fuente: adaptado de Dupuis, 2016

Fuente: Elaboración propia
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Como ciencia de síntesis y de abordaje de las interrelaciones existentes de las 
acciones humanas con su entorno y en él, el geógrafo está preparado para considerar 
todas estas dimensiones y, en colaboración con otras disciplinas, integrarlas en su 
práctica profesional. El desarrollo de las diferentes ramas de esta disciplina, la geo-
grafía física (particularmente la edafología, climatología e hidrología), la geografía 
humana (de la población, económica, política, cultural), y por supuesto la geografía 
rural, permiten abordar las problemáticas de los RRAA desde una perspectiva sisté-
mica capaz de ofrecer una comprensión más certera y una orientación más favorable 
hacia mejores soluciones. (Tabla 1).

Es importante señalar que, de manera transversal, la Geografía regional está 
presente desde lo local hasta lo regional, y a través de las políticas de planificación y 
ordenación territorial en los diferentes espacios.

Además del encaje disciplinario, las aportaciones metodológicas de la geografía 
(el análisis sistémico y multiescalar, el enfoque multidisciplinar…), y las técnicas y 
herramientas utilizadas en la disciplina geográfica (interpretación de textos y nor-
mativas, trabajo de campo, producción e interpretación de datos estadísticos, con-
sulta y elaboración de cartografía mediante el uso de las tecnologías (SIG) que permi-
ten análisis espaciales multivariados complejos, (Dupuis, 2016), ofrecen una lectura 
inteligente, comprometida y de interés para la mejora de estas problemáticas, y al 
tiempo, un novedoso campo de investigación aplicada desde el ámbito académico que 
amplía los horizontes de la Geografía actual.

Los estudios sobre los RRAA realizados con el enfoque geográfico han demostra-
do ser muy eficaces en proyectos de muy diversa índole: generación de datos básicos, 
información valiosa e innovadora (estudios e informes destinados a administraciones 
públicas y centros de investigación), colaboración en soluciones operativas (dinami-
zación y asesoramiento a entidades locales y otros organismos públicos y privados), 
orientación de planes de residuos; creación de soportes de divulgación adaptados a 
diferentes públicos, realización de formaciones ad hoc (a cargos electos, personal de 
entidades locales, técnicos agrarios, agentes de extensión agraria, agricultores, ga-
naderos, estudiantes universitarios...) (Dupuis, 2016).

Otra de las claves, propia de la disciplina, consiste en considerar la heterogenei-
dad y particularidad del lugar y de las prácticas agrícolas, para encontrar soluciones 
ad hoc. Lo que se ha mostrado en esta comunicación corrobora que no existe un mo-
delo, incluso para un mismo lugar, ya que las circunstancias pueden variar en dife-
rentes momentos históricos. Como planteó Milton Santos (1986), “en cada momento 
de la historia local, regional, nacional o mundial, la acción de las diversas variables 
depende de las condiciones del sistema temporal correspondiente”.

5. CONSIDERACIÓN FINAL

En resumen, no cabe duda de que el tema abordado tiene un carácter profundamen-
te geográfico, no solo por todas las conexiones que establece con la disciplina, sino 
además porque sus metodologías y herramientas constituyen aportaciones de peso 
para contribuir eficazmente a la mejora de la gestión de los RRAA, siendo de especial 
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urgencia la incorporación de estas cuestiones a la planificación territorial. 
Es destacable, asimismo, como se ha planteado, el déficit de estudios al respecto, 

encaminar acciones que permitan cuantificar estos RRAA a nivel local, incluso resal-
tándose la importancia de profundizar en la temática, que podría contribuir a mini-
mizar el impacto ambiental generado y a que la toma de decisiones sea más coherente 
con las problemáticas de los residuos agrarios.
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