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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

El concejo de Parres (Figura 1) se sitúa en la parte occidental de la Comarca del 

Oriente de Asturias, limitando al norte con Colunga, Caravia y Ribadesella; al sur con los 

concejos de Amieva y Ponga; al este con Cangas de Onís y al oeste con Piloña. Se 

compone de 17 parroquias que configuran un municipio con tintes más urbanos en su 

capital, y con predominancia del componente rural en las parroquias adyacentes. El techo 

del concejo es la Mota Cetín (1134 metros), y el 53,3% del sustrato litológico municipal 

se corresponde con materiales del Carbonífero, mayoritariamente roquedo calcáreo.  

 
Figura 1. Mapa de situación del concejo de Parres dentro de la Comarca del Oriente de Asturias. Fuente: 

elaboración propia.  

En este trabajo analizaremos los datos socioeconómicos del año 2022 para poder 

entender la situación del concejo, así como el papel que desempeña en la actualidad este 

municipio y sus actividades predominantes. Para ello, también tendremos en cuenta en 

contadas ocasiones los datos de los concejos limítrofes, de notable importancia para poder 

explicar fenómenos que ocurren en el lugar que nos compete.  

La metodología de elaboración de este proyecto se basa en el análisis estadístico 

de datos objetivos recogidos por institutos estadísticos como el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) o la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales 

(SADEI). También se ha utilizado el programa QGIS en su versión 3.28 para realizar el 

mapa de situación que se corresponde con la Figura 1, en base a capas shapefiles que se 

pueden encontrar en SADEI. Además, todos los datos estadísticos se verán reflejados en 

una base de datos elaborada con el programa Access de la corporación Microsoft. 
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2. DEMOGRAFÍA 

La demografía es un elemento de importancia capital del concejo, ya que 

condiciona notablemente las actividades económicas que se desarrollen en el municipio, 

por lo que es un factor que debemos conocer para poder entender otros fenómenos que 

ocurren y que en muchas ocasiones están íntimamente relacionados.  

 
Figura 2. Gráfico lineal de elaboración propia sobre la demografía en el concejo de Parres en base a datos 

censales. Fuente de los datos: SADEI (2023).  

 En primer lugar, observamos una tendencia decreciente en el concejo desde la 

década de 1920 del pasado siglo. Es en ese año cuando se alcanza el máximo poblacional 

y, tras él, comienza un decrecimiento que no es posible remontar significativamente, 

aunque encontremos un ligero repunte entre los 2000 y el 2011. A pesar de que llegó a 

superar los 10.000 habitantes, en la actualidad Parres no llega a los 6000 habitantes, con 

5.231 a fecha de 2022.  

  Densidad de población (hab./km²) en 2022 

Asturias 94,73 

Parres 41,45 

Tabla 1. Densidad de población del concejo de Parres y el Principado de Asturias, en base a datos de 
2022. Fuente: elaboración propia en base a datos de SADEI (2023). 

Como aparece en la tabla superior (Tabla 1), Parres tiene una densidad de 

población baja, si además la comparamos con la totalidad del Principado de Asturias.  
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Aun así, estamos hablando de cifras significativas teniendo en cuenta el contexto 

y que la concentración de población en su capital, Arriondas, no supera los 2300 

habitantes, y el resto de su población se distribuye en zonas rurales. No se acerca a cifras 

que constituyan un desierto demográfico, aunque si analizásemos en detalle alguna de sus 

parroquias puede que si encontrásemos alguna parroquia que no superase los 10 

habitantes/km2. En cuanto a los principales indicadores demográficos, nos encontramos 

con los siguientes datos sobre el movimiento natural de la población: 

Nacimientos 24 
Tasa Bruta de Natalidad  5,16 
Defunciones 89 
Tasa Bruta de Mortalidad  17,58 
Saldo vegetativo -65 
Tasa de Saldo Vegetativo  -12,42 

 Tabla 2. Datos sobre el movimiento natural de la población en el concejo de Parres del año 2022. Fuente: 
SADEI (2023).  

Observamos una tendencia al decrecimiento poblacional, con un saldo vegetativo 

negativo derivado de la mayor proporción de defunciones que de nacimientos. Estos datos 

se materializan en la presencia de una población envejecida, característico del ámbito en 

que nos encontramos. Todo ello puede verse atenuado por la presencia de inmigración, 

por ello también es importante conocer los datos sobre el saldo migratorio.  

 

Figura 3. Gráfico lineal de elaboración propia sobre la evolución del saldo migratorio en el concejo de 
Parres entre el 2001 y el 2021. Fuente de los datos: SADEI (2023).  
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El gráfico superior muestra la evolución del saldo migratorio según el tipo, donde 

vemos una evolución marcada por grandes disparidades, teniendo en cuenta que en estas 

variables se encuentran ambos sexos y de todas las nacionalidades. El saldo externo 

aumentó significativamente en 2008, probablemente relacionado con la crisis financiera 

ocurrida en ese momento, que obligó a muchas personas a cambiar su residencia y su 

lugar habitual de desarrollo laboral para ir en busca de nuevas oportunidades. A pesar de 

eso, las cifras continuaron variando en algunas ocasiones casi a la par, como lo que ocurre 

entre 2012 y 2017.  

 

Figura 4. Pirámide de población de elaboración propia por sexo y edad (grupos quinquenales), a fecha del 
1 de enero de 2022.  

Además de todos los datos anteriormente mencionados, uno de los elementos más 

importantes a tener en cuenta es la pirámide de población, pues te permite entender la 

estructura de la población y su distribución en grupos de edad.  

En primer lugar, observamos una dinámica de baja natalidad, correspondiéndose 

con los indicadores demográficos mencionados anteriormente. Es visible la mayor 

proporción masculina que femenina en los intervalos más jóvenes, debido a que por 

genética nacen más hombres que mujeres. A partir de estos intervalos, vemos un ligero 
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crecimiento en los estratos más jóvenes, que probablemente tiene relación con el aumento 

de la natalidad derivado de inmigración llegada al municipio.  

Ya en los intervalos de adultos jóvenes, encontramos una entalladura, que puede 

corresponderse con población que, por motivos laborales o académicos, sale del concejo 

en busca de nuevas oportunidades que este no puede ofrecer. La proporción de adultos es 

significativamente mayor, y en los intervalos de edad más avanzada, vemos una 

proporción mayor a favor de las mujeres. Esto se debe a que genéticamente las mujeres 

tienen una esperanza de vida más elevada que los hombres, además de que 

tradicionalmente han estado menos expuestas a trabajos tediosos o elementos sociales 

nocivos, como el tabaquismo o el alcoholismo.  

Es una pirámide recesiva o en forma de urna que representa una sociedad 

envejecida, característica de las zonas rurales como las que predominan en la región, y 

dentro de las que se enmarca el concejo que estamos analizando.  

3. SECTORES ECONÓMICOS Y MERCADO LABORAL 

3.1. SECTOR PRIMARIO 

El sector primario está constituido por el conjunto de actividades económicas que 

obtienen materias primas del medio para después poder ser transformadas -por el sector 

secundario- y comercializadas -por el sector terciario o servicios-. Sus actividades 

principales son la ganadería, la agricultura, la explotación forestal, la pesca y la minería 

(de extracción de minerales).  

El sector primario en el contexto asturiano ha tenido una importancia capital, 

constituyéndose como el sector predominante hasta finales del siglo XX, momento en el 

que comienza la terciarización económica y la orientación productiva de Asturias cambia 

por completo. Históricamente, ganadería y agricultura constituían el mosaico paisajístico 

característico asturiano, pero poco a poco estas dinámicas fueron abandonándose, 

formándose nuevos paisajes con la presencia de nuevos elementos. Esta pérdida de 

actividades tradicionales puede observarse en los datos estadísticos, que muestran esa 

merma que ha sufrido el sector. La ganadería más destacada ha sido tradicionalmente la 

bovina, con diferentes especializaciones: primero una especialización láctea en el 

contexto de la intensificación, tras ello la entrada de la Política Agraria Común (PAC) 

con la imposición de cuotas, y como etapa final la dedicación a la producción cárnica. En 

este periodo, se han ido alternando la dedicación a diferentes especies según las zonas.  
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Figura 5. Gráfico lineal de elaboración propia sobre la evolución del número de explotaciones ganaderas 
en el concejo de Parres entre los años 2002 y 2022. Fuente: SADEI (2023). 

En el gráfico superior (Figura 5) podemos observar el mantenido decrecimiento 

experimentado por las explotaciones bovinas, que son aquellas más perjudicadas por el 

éxodo rural y el abandono del campo. Este tipo de ganado -que puede encontrarse en 

regímenes de estabulación, semiestabulación o libertad- requieren una inversión y 

mantenimiento mayor que otro tipo de ganado. La evolución de las explotaciones caprinas 

y ovinas es irregular, encontrando más mínimos y máximos en el caso de la ganadería 

ovina, y cierta estabilidad en el caso de la caprina. En menos de veinte años, la ganadería 

en general ha experimentado un descenso notable, cuyo mantenimiento en la actualidad 

está en relación con la práctica de estas actividades como elementos secundarios e incluso 

de esparcimiento que permitan conciliar esta realidad agraria con el trabajo principal. 

Como es perceptible en el gráfico, no hay datos recogidos de 2022 sobre la situación de 

las explotaciones ovinas y caprinas, lo que explica ese déficit visual.  

Las explotaciones bovinas superan la cifra de las doscientas, mientras que la suma 

de las explotaciones ovinas y caprinas no superan las ciento cincuenta. Las ovejas son un 

ganado muy utilizado para el mantenimiento de prados mediante un aprovechamiento a 

diente, mientras que la cabra suele tener otros objetivos más ligados a la media y alta 

montaña.   
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En cuanto a la agricultura, no ha experimentado cambios tan significativos como 

la ganadería, y en diez años (en un intervalo entre el 2006 y 2016, que constituyen los 

últimos datos recogidos) los porcentajes variaron ligeramente. 

 

Figura 6. Gráfico de sectores de elaboración propia sobre la superficie cultivada (ha) según los cultivos en 
la totalidad del concejo en el año 2006. Fuente de los datos: SADEI (2023).  

 
Figura 7. Gráfico de sectores de elaboración propia sobre la superficie cultivada (ha) según los cultivos en 

la totalidad del concejo en el año 2016. Fuente de los datos: SADEI (2023). 
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Vemos un patrón de predominancia de los cultivos forrajeros en ambos gráficos 

(Figura 6 y Figura 7), que constituyen la mitad de superficie agrícola cultivada al estar en 

relación con la actividad ganadera. Los árboles frutales aumentan ligeramente su 

desarrollo porcentual, pero esto no se traduce en mayor proporción de cultivos, sino con 

mayor superficie ocupada por este cultivo en relación con todos la superficie cultivada. 

Otros cultivos como los tubérculos, hortalizas, leguminosas o cereales constituyen 

porcentajes más pequeños por ser producciones ligadas con el autoconsumo, cultivadas 

en muchos casos en huertos particulares como resultado de esas prácticas secundarias. 

Dentro del sector primario, también encontramos datos recogidos sobre incendios 

forestales y talas de árboles en relación con actividades silvícolas y explotaciones 

forestales.   

 

Figura 8. Gráfico lineal de elaboración propia según el número de incendios forestales de cada año (2012-
2022). Fuente de los datos: SADEI (2024).  

La distribución de los incendios forestales es irregular, cuya representación 

gráfica recuerda a una forma en «dientes de sierra». El año con mayor número de 

incendios forestales fue el 2014, registrando 61 incendios. La cifra cae en picado a partir 

de ese año y no vuelve a aumentar hasta 2017, en el que se registran 29 incendios. Tras 

esto, la distribución es más equitativa, alcanzando un máximo relativo cada dos años 

aproximadamente, que tiene relación con la recuperación de la matriz forestal.  
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Figura 9. Gráfico de barras de elaboración propia sobre la superficie total (en hectáreas) afectada por los 
incendios forestales según el año (2012-2022). Fuente de los datos: SADEI (2024).  

En cuanto a la superficie total afectada por los incendios, vemos que no coinciden 

respectivamente los datos más elevados con los años con mayor número de incendios. En 

2014, año con mayor proporción de incendios forestales, vemos que la superficie afectada 

es menor que en 2015, cuyo número de quemas no llega a las 40. Esto puede deberse a 

que la virulencia de los fenómenos fue mayor en 2015, y por ello no es respectivamente 

proporcional al número de incendios. El año con menos superficie afectada fue el 2016, 

con 2,3 hectáreas afectadas. Es visible, como mencioné anteriormente, una relativa 

alternancia con puntos de mayor afección de los incendios cada dos o tres años 

aproximadamente. El año 2022 experimentó incendios muy significativos, llegando a 

afectarse 249,1 hectáreas.  

La última actividad que trataremos en este apartado es la silvicultura, en base a la 

tala de árboles según las especies (véase la Figura 10). Los mayores cortes de especies 

arbóreas se centran en el eucalipto y el pino radiata, ambas especies de repoblación 

cultivadas en muchas ocasiones para su dedicación a la industria papelera. Las especies 

quercíneas y el pino pinaster también se encuentran dentro de este, aunque en menor 

proporción. Entre los datos encontramos dos especies que no afectadas: el castaño y el 

pino silvestre, que no aparecen en el gráfico, pero sí se ven reflejadas en la base de datos.  
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Figura 10. Gráfico de barras de elaboración propia sobre el corte de madera según la especie en el concejo 
de Parres (2018). Fuente de los datos: SADEI (2024).  

3.2. SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario en Parres ha tenido un desarrollo importante en comparación 

con las zonas circundantes. Las áreas industriales parraguesas constituyen un sector 

asentado y desarrollado, que recoge diferentes actividades: industria de transformación 

de alimentos perteneciente a Mantequerías Arias, polígono industrial de Santa Rita, etc. 

La superficie industrial ocupada no ha sufrido varianza en un plazo de 10 años, 

desarrollándose sobre 6 hectáreas de la superficie bruta disponible.  

Parres ha concentrado dichas actividades desde el siglo pasado, derivado de la 

presencia de terrenos aptos para el emplazamiento de determinadas infraestructuras. 

Además, el área industrial está conectado directamente con las carreteras N-634 y N-625, 

para la salida de las producciones. Este también es el motivo por el que se sitúan en su 

capital infraestructuras sanitarias como el Hospital del Oriente de Asturias – Francisco 

Grande Covián. 

Dentro del sector, están presentes los desequilibrios entre cada actividad industrial 

desarrollada: como se observa en la Figura 12, solo encontramos dos industrias de 

extracción relacionadas con el municipio (un 5% de la actividad), y el resto pertenece a 

la industria manufacturera, que alcanza el 95%.  
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Figura 11. Gráfico de barras de elaboración propia sobre la superficie bruta e industrial (en metros 
cuadrados) del concejo de Parres (2012-2022). Fuente de los datos: SADEI (2023).  

 

Figura 12. Gráfico de sectores de elaboración propia sobre la distribución del tipo de industria dentro del 
sector en el concejo de Parres (2022). Fuente: SADEI (2023).  

 

 



Informe socioeconómico del concejo de Parres, Laura Núñez de Con. 
 

 16 

3.3. SECTOR TERCIARIO 

En el contexto asturiano, el sector servicios es el elemento fundamental del 

mantenimiento de la economía, que en la actualidad además se concentra específicamente 

en el turismo. Ofrecer servicios a los visitantes tanto nacionales como extranjeros se ha 

vuelto el objetivo principal de los empresarios que buscan rentabilizar su actividad.  

3.3.1 EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

Dentro de la Comarca del Oriente, encontramos distintos puntos turísticos que son 

muy visitados en temporada alta, como el Parque Nacional de los Picos de Europa o la 

Ruta del Cares entre otros. Uno de esos puntos es el río Sella, emblema de una de las 

competiciones más importantes y declarado de interés turístico internacional: el Descenso 

Internacional del Sella. Por ello, en temporada estival, el río Sella a su paso por Arriondas 

se llena de aquellos visitantes curiosos que quieren disfrutar de esta famosa actividad: el 

descenso en canoa del río. Esto es posible gracias a la presencia de empresas de turismo 

activo que además ofertan otras actividades como barranquismo o rutas a caballo. 

 

Figura 13. Gráfico de barras de elaboración propia sobre la evolución en el número de empresas de 
turismo activo en el concejo de Parres (2012-2022). Fuente de los datos: SADEI (2024). 

Como se observa en el gráfico que aparece en la parte superior (Figura 13), el 

número de empresas de turismo activo es elevado, si tenemos en cuenta la situación y 
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características de su capital, y experimenta un ascenso a partir de 2015. En 2016, la cifra 

asciende hasta las 15 empresas, que fluctúa ligeramente en los siguientes años.  

Al llegar al 2022, observamos un descenso de dos unidades en el número, pues 

debemos tener en cuenta que los concejos limítrofes también tienen empresas de turismo 

activo que absorben parte de la demanda (por ejemplo, empresas pertenecientes a Cangas 

de Onís).  

3.3.2 ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

 
Figura 14. Gráfico de barras de elaboración propia sobre la evolución del número de establecimientos de 

restauración en el concejo de Parres.  

Otro de los elementos importantes dentro del sector servicios es la restauración, 

ya que ofrece un servicio que también atrae a visitantes comarcales. Su evolución también 

está marcada por un aumento a partir de 2015, llegando a 82 establecimientos en 2018. A 

partir de este año, la cifra merma ligeramente volviendo alcanzar su número más alto en 

2022. El número de locales es elevado, teniendo en cuenta las características municipales, 

además de que encontramos establecimientos con reconocimientos culinarios, como «el 

Corral del Indianu», restaurante con una Estrella Michelín ubicado en Arriondas.  

En una de sus parroquias, Cofiño, también encontramos un famoso eco-resort de 

hotel y spa llamado «Puebloastur», emplazado en el valle del Sueve que da ese valor 

añadido al lugar.  
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3.3.3 ALOJAMIENTOS SEGÚN EL TIPO 

Los alojamientos juegan también un papel fundamental en el desarrollo de la 

actividad terciaria. Tras el auge del sector hotelero, en las últimas décadas ha tomado gran 

valor el turismo rural -perceptible en el gráfico aportado a continuación- y otros tipos de 

alojamiento, como son los campings, albergues, apartamentos turísticos o viviendas 

vacacionales. El gran aumento de estos últimos es perceptible en la Figura 15, que 

aumenta exponencialmente en una década. Ejemplo de ello lo encontramos en Arriondas, 

donde se sitúa un camping cerca de la ribera del Sella.  

 
Figura 15. Gráfico de barras de elaboración propia sobre la evolución de los alojamientos y 

establecimientos hoteleros en el concejo de Parres (2012-2022). Fuente de los datos: SADEI (2023).  

El número de establecimientos hoteleros se mantiene estable, con cifras bajas, y 

los alojamientos de turismo rural sufren pequeñas variaciones que los sitúa a cifras de 

2022 en 71 alojamientos. Estos se distribuyen por las parroquias rurales parraguesas, 

localizándose en ocasiones dentro de entidades de población pequeñas y con escasos 

habitantes que ayudan también a ver otra visión importante, la despoblación.  

Aun así, estas nuevas dinámicas situadas en zonas rurales a veces generan 

conflictos entre usos del suelo, que quedan residuales en comparación con el volumen de 

inquilinos que hospedan estos lugares.  
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3.4. SITUACIÓN DEL EMPLEO Y DESEMPLEO 

El empleo es un elemento indispensable debido a que genera un ingreso monetario 

necesario para desarrollarse normalmente en la sociedad. Además, la abundancia de 

empleo también trae consigo consecuencias en la demografía, ya que llegan al lugar 

personas para trabajar que se quedan a vivir y, en el caso de zonas que tienen altos 

porcentaje de población de edades elevadas, las rejuvenecen. Para poder conocer la 

distribución del empleo, debemos tratar datos sobre asalariados y autónomos en relación 

con el sector de actividad al que se dedican.  

 

Figura 16. Gráfico de barras de elaboración propia sobre la situación del empleo según condición laboral 
y sector de actividad del concejo de Parres (2022). Fuente: SADEI (2023).  

La Figura 16 muestra esa distribución, diferenciando entre asalariados y 

autónomos. Se observa la concentración del empleo en el sector servicios, mostrando 

desde otro punto de vista lo explicado en el apartado anterior. Hay un gran número de 

asalariados en relación con el de autónomos, debido a que la competencia y la limitada 

extensión municipal no permite aumentar la cifra, y por ello gran parte de los trabajadores 

son asalariados en este sector.  

En el caso del sector de la construcción, la mayor parte son autónomos, como en 

el caso de la agricultura y pesca. Por el contrario, la industria vuelve a mostrar esa 

predominancia de asalariados, aunque en proporciones menores que el sector servicios. 
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Este es otro ejemplo de la importancia del sector terciario en la comarca, que 

abarca la mayor parte del empleo, y por ello encontramos relacionado con esto 

fluctuaciones características en el desempleo, que se explican por la misma dinámica.  

 

Figura 17. Gráfico lineal de elaboración propia sobre la evolución del número de personas por meses en 
el concejo de Parres (2022). Fuente de los datos: SADEI (2024).  

La Figura 17 muestra el descenso que sufre la cifra de personas en situación de 

desempleo en los meses de temporada alta. A partir de enero, el número de personas en 

paro decrece encontrando su mínimo absoluto en julio, uno de los meses que mayor 

facturación tiene el sector terciario en la región.  

El punto máximo de desempleados lo encontramos en enero, mes que suelen 

utilizar los establecimientos para cerrar sus negocios por vacaciones, ya que la mayoría 

de las actividades no se pueden realizar y los establecimientos hoteleros y alojamientos 

no tienen grandes tasas de ocupación.  

Este ascenso-descenso de las cifras también puede estar relacionado con contratos 

laborales temporales, que en la actualidad no se pueden realizar, pero en 2022 aún podían 

establecerse.  La gran demanda que tienen los establecimientos hace que los empresarios 

necesiten trabajadores extras en el verano, para suplir las necesidades de los clientes y 

ello repercute en el crecimiento de la oferta de empleo.  
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4. CARACTERÍSTICAS URBANAS E INFRAESTRUCTURAS 

4.1. BIENES INMUEBLES Y VALOR CATASTRAL  

 
Figura 18. Gráfico de sectores de elaboración propia sobre la proporción que supone cada tipo de bien 

inmueble en relación con la totalidad en el concejo de Parres (2022). Fuente de los datos: SADEI (2024). 

Entre los bienes inmuebles parragueses, destacan los residenciales, que 

constituyen casi la mitad de todos los presentes (49,71%), y el suelo vacante y los 

almacenes y estaciones son los siguientes más destacados. Por detrás de estos, se 

encuentra los bienes industriales, que con un 8,73% se coloca como uno de los bienes 

inmuebles con mayor desarrollo en el concejo. El último que muestra cierto desarrollo 

espacial es el comercial, con un 2,41%. 

Los demás tipos de bienes inmuebles se encuentran de manera residual en relación 

con la totalidad de estos, como edificios religiosos, oficinas, infraestructuras sanitarias, 

deportivos, culturales… Esto se encuentra proporcional a su valor, pues podemos 

observar en la Figura 19 que aparece a continuación, como los bienes residenciales 

alcanzan el mayor valor catastral. El resto de los bienes inmuebles tienen un valor menor, 

aunque hay que recordar que hablamos en miles de euros. En cuanto a las oficinas, 

inmuebles de espectáculo y edificios singulares no tenemos datos sobre su valor catastral, 

por lo que no se ha añadido al siguiente gráfico.  
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Figura 19. Gráfico de barras de elaboración propia sobre el valor catastral (en miles de euros) de los 
bienes inmuebles presentes en el concejo de Parres (2022). Fuente de los datos: SADEI (2024). 

4.2. PARCELAS URBANAS Y RÚSTICAS 

 
Figura 20. Gráfico de sectores de elaboración propia sobre la superficie total (en ha) de parcelas urbanas y 

rústicas en el concejo de Parres (2022). Fuente: SADEI (2024).  



Informe socioeconómico del concejo de Parres, Laura Núñez de Con. 
 

 23 

El gráfico que aparece en la parte superior muestra la predominancia de las 

parcelas rústicas sobre las urbanas, alcanzando un 97% de la superficie total. Como ya 

mencioné con anterioridad, la mayor parte de las parroquias de Parres son rurales, 

aumentando la cifra de suelo rústico. Por el contrario, su capital, la villa de Arriondas, 

probablemente concentre la mayor parte de ese 3% de suelo urbano. Aun así, el valor del 

total de estas superficies no es proporcional, pues tienen un valor mayor las parcelas 

urbanas que las rústicas, como podemos ver en la siguiente tabla (Tabla 3). Estos datos 

en particular están sacados de SADEI, pero su origen está en la Dirección General del 

Catastro. 

  Urbana Rústica 

Superficie total (ha) 348,47 12195,09 

Valor catastral (miles de euros) 199314,06 35791,37 

Tabla 3. Tabla de elaboración propia que muestra el valor catastral (miles de euros) y la superficie total 
(en hectáreas) del concejo de Parres en 2022. Fuente de los datos: SADEI (2024).  

4.3. INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

 
Figura 21. Gráfico de sectores de elaboración propia que representa el número de infraestructuras 

sanitarias presentes en el concejo de Parres (2019). Fuente de los datos: SADEI (2024).  
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Los últimos datos recogidos sobre las infraestructuras sanitarias se corresponden 

con el año 2019, aunque en la actualidad estos datos no han sufrido variación. Nos 

encontramos con un centro de atención primaria, dos farmacias, y además con un 

elemento de importancia capital tanto en el concejo como en la comarca: el Hospital del 

Oriente de Asturias – Francisco Grande Covián. Este centro hospitalario suple las 

necesidades de todos los concejos de la comarca oriental, y se coloca como la cabecera 

del área sanitaria VI. 

4.4. INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 

 
Figura 22. Gráfico de barras de elaboración propia sobre el número de alumnos según el nivel educativo 

en el concejo de Parres en el curso 202/2021. Fuente de los datos: SADEI (2024).  

La Figura 22 muestra el número de alumnos según el nivel educativo en el concejo 

de Parres. La mayor proporción de alumnado la encontramos en la educación primaria, 

con un reducido número de alumnos de infantil, 108 alumnos específicamente.  

En la educación secundaria, también se reducen las cifras en relación con la 

limitada oferta de plazas para cursar Bachillerato, que pertenece a la educación secundaria 

postobligatoria. Por ello, los alumnos que desean cursarlo deberán trasladarse a otros 

centros cercanos, como por ejemplo Cangas de Onís o Infiesto. 
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Figura 23. Gráfico de sectores de elaboración propia sobre la proporción de alumnado de cada nivel 
educativo dentro de la enseñanza secundaria en el concejo de Parres (curso 2020/2021). Fuente: SADEI 

(2024).  

El gráfico superior (Figura 23) muestra la diferencia entre la cantidad de 

estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Como he 

mencionado en párrafos anteriores, la proporción de alumnado de bachillerato es 

notablemente menor que el alumnado de la ESO, por las causas que ya se han expuesto. 

En el concejo solo encontramos dos centros educativos: uno dedicado a la enseñanza 

infantil y primaria, el Colegio Público «Río Sella», y otro dedicado a la enseñanza 

secundaria, el IES El Sueve. También encontramos un centro de enseñanza de personas 

adultas, instalada en la Casa Municipal de Cultura. 

4.5. CULTURA Y DEPORTE 

La cultura y el deporte constituyen elementos importantes dentro de las 

actividades normalmente practicadas por la población y, en particular, por los estratos 

más jóvenes de esta. En cuanto a Bienes de Interés Cultural (BIC), no encontramos 

elementos destacados, aunque en Arriondas podemos encontrar la Casa Municipal de 

Cultura, la Escuela Municipal de Música, la Biblioteca municipal y el Centro de 

Dinamización Tecnológica.  
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En cuanto al deporte, encontramos instalaciones en la capital, entre las que se 

encuentran un polideportivo y un campo de fútbol, entre otros. Además, SADEI muestra 

datos de longitud de tres senderos diferentes de pequeño recorrido, recogidos por la 

Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias 

(FEMPA). 

5. CONCLUSIONES 

Tras el anterior análisis de los gráficos, podemos concluir que Parres es un concejo 

orientado a la producción de servicios, en una comarca en la que el turismo y el sector 

terciario en general tiene una importancia capital. Cada concejo aporta un elemento 

característico que da valor añadido a la zona, y todos se retroalimentan de aquello que 

generan.   

La demografía muestra una sociedad envejecida, característica de zonas rurales, 

y manifiesta un ritmo decreciente de los nacimientos simultáneo al aumento de la 

esperanza de vida. Parres cumple estas particularidades, constituido por una villa y 

entidades colectivas -parroquias-, que en su seno acogen numerosas entidades singulares 

donde reside un alto porcentaje de la población. Este matiz rural es el que funciona como 

atractivo para aquellos que lo visitan, así como sus recursos naturales, que son 

aprovechados en todas sus posibilidades.  

La situación estratégica de su capital hace que sea el lugar elegido por diferentes 

corporaciones tanto públicas como privadas para la instalación de infraestructuras que 

suplen las necesidades del concejo en el que se emplazan y de aquellos limítrofes y 

cercanos.  

Los cambios producidos desde hace unas décadas hasta la actualidad no son 

generalmente llamativos, pero es primordial explicarlos y tenerlos en cuenta para 

entender fenómenos que están ocurriendo en la actualidad o que se van a producir a 

corto/medio plazo. Por ejemplo, en el sector primario sí encontramos un receso destacado, 

siguiendo las mismas dinámicas que ocurre en la totalidad del Principado de Asturias y 

relacionado con el fenómeno ya explicado: el cambio de orientación productiva con la 

terciarización económica. Aun así, no debemos olvidar que ese sector primario ha ido 

construyendo ese mosaico paisajístico al que hoy se acercan los visitantes, y su 

mantenimiento depende casi exclusivamente de ese sector que parece ligeramente 

olvidado y al que no se suele tener en cuenta en esta ecuación.  


