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§ Assumiràs la veu d’un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble [...]

Llibre de meravelles
Vicent Andrés Estellés
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Querida amiga, querido amigo,

El año pasado celebramos el 50º aniversario de la firma del Tratado de Roma y el nacimiento de la Unión
Europea, y hace sólo dos años festejamos el vigésimo aniversario de la entrada de nuestro país en el club
europeo. En los últimos veintidós años hemos conseguido que la mayoría de nuestras Comunidades

Autónomas, que en 1986 eran objetivo 1 de convergencia dentro de la UE, alcancen la renta media europea. Y
creo que a nadie le cabe duda de la importancia de los fondos europeos, tanto de cohesión, de desarrollo regio-
nal como el fondo social europeo, en este extraordinario desarrollo.

La solidaridad europea con nuestro país, probablemente una de las mayores de la Historia, ha permitido infini-
dad de proyectos en España, y por supuesto muchos de ellos en las zonas rurales de nuestro país. Detrás de
los programas puestos en marcha por la Comisión Europea en todas nuestras Comunidades Autónomas está la
solidaridad de ciudadanos anónimos de Francia o Alemania.

Desde este espacio que la Asociación de Centros de Información Europea para el Mundo Rural tiene la genero-
sidad de prestarme, quiero aprovechar para animar a la población rural a seguir confiando en la creación de una
Europa que cuenta permanentemente con la opinión de todos y cada uno de sus miembros, y que afronta los
nuevos retos de una sociedad moderna sin olvidar las necesidades y particularidades de la población rural. 

Esta publicación que hoy ve la luz explica al detalle muchas de las experiencias puestas en marcha por iniciati-
va de la UE, pero también nos recuerda los grandes temas que preocupan a la sociedad rural y la construcción
europea, al tiempo que consigue refrescarnos la memoria sobre la diversidad humana que hoy en día sigue exis-
tiendo en las zonas rurales.

Mi agradecimiento a los diferentes Europe Direct que han hecho posible llevar a cabo esta iniciativa, y mi reco-
nocimiento a los trabajadores y agentes sociales de nuestro campo, porque ellos también están construyendo
Europa y, por qué no decirlo, ellos son ahora protagonistas de la nueva operación de solidaridad que estamos
llevando a cabo con el resto de nuestros socios europeos.

PRESENTACIÓN PRÓLOGOJosé Luis González Vallvé
DIRECTOR DE LA REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE LA COMISIÓN EUROPEA

Mi reconocimiento a
los trabajadores y agentes
sociales de nuestro campo,
porque ellos también están
construyendo Europa.”

“
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De compañía y de que hay gente cerca son un síntoma evidente las voces. Una de las características de los espa-
cios rurales frente a las ciudades es precisamente esa, el espacio. Más espacio, con menos personas. Así, en nues-
tros campos, las voces rurales suponen un especial motivo de alegría porque indican que a pesar de la distancia,

de las malas comunicaciones y del escaso número de gente con que estadísticamente podemos encontrarnos, aún se
produce el encuentro, el diálogo y la comunicación.

Voces rurales es la carta de presentación de UrdimbrED, Asociación de Centros de Información Europea para el Mundo
Rural. Urdimbre porque como los hilos en el telar, las múltiples actuaciones de nuestros centros sirven de base para tejer
una información europea cercana al territorio, en la que caben las reacciones del ciudadano rural, sus dudas e intereses.
Se trata de una estructura en red construida por entidades de diferentes comunidades autónomas, vinculadas a la ges-
tión de la información europea y con una especial sensibilidad hacia el trabajo en el medio rural, a partir de la publicación
en 1988 de la Comunicación “El Futuro del Mundo rural”, en la que se afirmaba la necesidad de reforzar la información
dirigida a este medio. Organizaciones que, de acuerdo a esta visión, somos conscientes de la necesidad de mantener un
trabajo específico en el medio rural  y por ello hemos decidido agruparnos para reforzar nuestro doble enfoque rural y
europeo. 

La publicación que tienes en tus manos representa el eslabón definitivo de la cadena comunicativa, eso que otros euro-
peos llaman “feed-back” y que no es otra cosa que la respuesta de la población a tantos mensajes lanzados de diferen-
te manera desde Europa.

Directivas, reglamentos, propuestas, convocatorias, noticias, subvenciones, folletos, revistas, audiovisuales, carteles,
logotipos... Múltiples vías y mensajes mediante los cuales las instituciones comunitarias, y a su lado las nacionales y auto-
nómicas, emiten mensajes más o menos directos que llegan con mayor o menor fortuna a la población rural para provo-
car cambios en su paisaje y en sus modos de vida. Por contra, estas ciudadanas y ciudadanos no disponen de la misma
facilidad para hacer oír su voz en los foros de decisión comunitarios. Múltiples barreras (geográficas, culturales, demográ-
ficas...) ligadas al medio y a la historia suman sus efectos a la habitual pereza ciudadana por la cosa pública, convirtien-
do la recogida de información y opiniones en una labor especializada e individualizada a través de estudios y encuestas. 

N PRÓLOGO UrdimbrED
ASOCIACION DE CENTROS DE INFORMACIÓN EUROPEA PARA EL MUNDO RURAL
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Pretender formar una ciudadanía europea activa y que los ciudadanos asuman Europa como construcción propia también implica incorporar la cuestión comu-
nitaria a los foros de opinión y debate cotidiano o abrir nuevos espacios. Escenarios en los que nuestros hombres y mujeres se expresen, debatan y forjen su
opinión. Nada puede ser peor que la indiferencia cuando se trata crear un proyecto de todos, una Europa común. 

Pero tan importante como estos espacios, es que las opiniones resultantes lleguen también a las instituciones y que éstas, a su vez, sean sensibles a las voces,
incorporándolas a sus políticas o justificando sus acciones. Sin estos últimos pasos, el esquema del diálogo no se produce. Para ello debemos explorar nexos
de comunicación, reforzar los puentes que acerquen la población de los espacios rurales a las instituciones, crear puentes de doble dirección que reduzcan las
distancias y salven algunos obstáculos. Esta publicación pretende explorar alguna de estas vías.

Las páginas que siguen recogen el fruto de más de 200 acciones de debate y opinión (entrevistas, grupos de discusión con habitantes rurales y debates de
expertos), que han movilizado a más de 1.500 personas de nuestro agro. Todo un trabajo de campo previo cuya esencia te presentamos dividida en tres blo-
ques. Uno primero en el que voces autorizadas esbozan su visión sobre los grandes temas vinculados al binomio de lo rural y lo europeo. En el segundo, ver-
dadera alma de la publicación, la gente de la calle, protagonistas cotidianos de la vida en el campo, hacen oír sus voces. Finalmente, un tercero bloque evi-
dencia una serie de procesos, retos o problemas a los que se aboca el entorno rural, acompañados por diversas iniciativas reales, muestras de vitalidad, que
apuntan soluciones o vías de futuro en cada caso.

Voces Rurales, no es el fruto de un estudio social. Carece de validez estadística, y no parte de unos presupuestos científicos. Aspira, en cambio, a poner en
circulación una serie de ideas, opiniones y puntos de vista específicos sobre lo rural en relación con Europa. Perspectivas e ideas que raramente afloran en las
revistas, folletos y publicaciones comunitarias y que deben ser tenidas en cuenta. Puntos de vista habituales entre la gente del campo, que forman parte del
contexto cotidiano en el que se desenvuelve el trabajo de los nueve enlaces Europe Direct que hemos puesto en marcha este proyecto. Nueve enlaces unidos
también por una experiencia, una cercanía y un saber hacer con relación al medio rural y a la gestión de la información comunitaria que nos ha dotado de una
metodología y una sensibilidad diferente, adaptada a un medio tan duro y complejo como maravilloso y diverso.

A través de las fotografías y textos que te ofrecemos a continuación laten diferentes percepciones sobre esas cosas tan difíciles de definir como son “lo rural”
y “Europa”, y al mismo tiempo, tan repletas de significado. Detrás de las palabras se adivinan las personas y sus pensamientos, tan diversas como el propio
medio en el que ellas han decidido vivir y al cual estamos ligados nosotros.

Deseamos sinceramente que la lectura de estas páginas te haga entender otras cosas pero nos sentiríamos especialmente satisfechos si esas Voces que ya
casi estás escuchando te transmiten una parte del disfrute y la satisfacción que hemos sentido quienes hemos llevado a cabo este proyecto, si sientes una
parte de la alegría que siente el caminante de nuestros campos y montañas cuando las escucha y descubre que no está solo.

Si es así, la verdadera comunicación se habrá producido.
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Esta publicación quiere hablar de sentimientos, de

emociones, de experiencias, pero también de

hechos, de cambios, de datos objetivos relaciona-

dos con el medio rural, su situación actual y su futu-

ro. Todos los trazos son necesarios para lograr un

dibujo fiel y cercano, con su dosis justa de objetivi-

dad y percepciones. Así que, en estas páginas que

siguen, hemos intentado reunir compromiso y cien-

cia, profesión y vivencias para llegar a desentrañar

la realidad de algo que tan intensamente nos ocupa

y preocupa.

Ofrecer un análisis así fundamentado de ámbitos

clave para el medio rural es el objetivo de esta sec-

ción. De la reforma de la PAC al enfoque Leader,

pasando por la información europea en zonas rura-

les, la definición cambiante de ruralidad o la igual-

dad de oportunidades, expertos, currantes y aman-

tes de lo rural nos regalan su opinión y con ella nos

abren los ojos ante la encrucijada permanente en la

que se encuentra este mundo, que es pieza clave de

Europa.
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Las instituciones europeas o lo que coloquialmente llamamos
“Bruselas” está mostrando en los últimos años una mayor sensibili-
dad hacia la manera que tiene de comunicarse con los ciudadanos,
porque considera que es importante explicar bien lo que allí pasa y
las decisiones que se toman. Para ello ha buscado nuevas fórmulas
que faciliten el diálogo y acerquen a los no expertos la cantidad
ingente de información que se produce a diario, pero que no siempre
resulta ni cercana ni atractiva; sino más bien al contrario, la gente de
a pie la percibe como algo lejano, frío, con un lenguaje técnico que
aburre y no interesa.
Acercar Europa a la gente, hacerla más familiar, más comprensible no
es una labor fácil y menos aún hacernos sentir partícipes del mensa-
je europeo. El desencanto de los ciudadanos se hizo si cabe más evi-
dente con el intento fallido de proyecto constitucional europeo. Si
además nos circunscribimos al medio rural donde las carencias infor-
mativas son todavía mayores, la sensación de aislamiento con res-
pecto a lo que pasa en Europa se acrecienta. 
Un funcionario europeo, con nombre y apellido, Claudio Guida, ahora
ya jubilado, pensó llevar a la práctica la literalidad de lo que recogía
un frío documento oficial sobre el Futuro del Mundo Rural publicado
allá por el año 1988. Se hablaba de dar a la información un enfoque
global, descentralizado, de proximidad creando puntos de informa-
ción europea como lugares de encuentro donde se pudieran reunir las
personas que componen la sociedad rural para favorecer el desarro-
llo de estos territorios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Así surgieron de forma casi espontánea los primeros centros llama-
dos Carrefour (en francés, “cruce de caminos”); y con el paso de los

años se fue estructurando bajo el paraguas institucional de la
Comisión europea, la Red europea de información rural con centros
en la mayoría de las regiones rurales de Europa. Más tarde, a imagen
de estos carrefours rurales pero con un perfil más generalista, nacie-
ron los Infopoints que también contribuyeron a difundir la idea de
Europa entre los ciudadanos. 
Además y casi de forma paralela, programas de desarrollo rural
como la iniciativa Leader, han hecho posible dar voz a las necesida-
des locales y dotar de protagonismo a los ciudadanos del medio
rural, haciéndoles sentir partícipes del proyecto común europeo.
Para ello, ha sido necesario poner la información al alcance de todos;
despojarla de su jerga complicada para expertos y situarla en la rea-
lidad de las personas que viven en el medio rural a la vez que servir
de fuente de motivación.
Transcurridos estos años, la política de comunicación europea ha
alcanzado un grado de madurez a través de los centros rebautiza-
dos en 2005 como Europe Direct que seguimos desempeñando la
difícil labor de acercar la información europea y en el caso de los
centros que mantenemos una vocación eminentemente rural, se
puede afirmar que en cierto modo hemos sido los precursores de
esta estrategia de información más imaginativa en la que se busca
la participación de los ciudadanos para hacerlos más receptivos al
mensaje europeo.
En España y desde sus respetivos ámbitos territoriales, los centros
Europe Direct con vocación rural, funcionamos como pequeñas sucur-
sales de la Unión Europea aunando  esfuerzos para transmitir la ima-
gen de una Europa más cercana, a la escucha de los intereses de los

LA INFORMACIÓN EUROPEA AL
SERVICIO DEL MUNDO RURAL

Samanta García-Carro
EUROPE DIRECT GALICIA
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ciudadanos; presentando a Europa no como un problema sino
como la respuesta; sabedores de que Europa no se construye
sola sino con el apoyo y el trabajo solidario de todos. Cada
uno de nosotros y cada día estamos construyendo Europa.
Incluso, y si cabe ahora más que nunca, cuando Europa está
sumida en una situación de incertidumbre sobre cual deba ser
su futuro; les corresponde a los ciudadanos opinar sobre
Europa, tomando las riendas y marcando las pautas a seguir. 
Informar sobre Europa en el medio rural es también transmi-
tir lo que sus ciudadanos piensan; estimulando el diálogo y
la reflexión entre los diferentes agentes del mundo rural, de
ahí que como Europe Direct asumimos en el ámbito rural no

Con el programa Encuentros con
Europa, en 2007, el enlace de
Cuenca ha querido acercar la rea-
lidad Europea a los alumnos de
los Centros de Educación de
Personas Adultas de su provincia.

Grupo de escolares de la Montaña de
Navarra ganadores de los concursos

Dibuja Europa y Cuéntanos Europa, orga-
nizado por el Europe Direct CEDERNA-

GARALUR el Día de Europa 2007.

“En Europa hay lugares muy bonitos, tam-
bién gente diferente, y muchas lenguas;
eso es la riqueza, ése es el tesoro que tene-
mos en nuestras manos”.
[frase recogida del texto ganador “Europa en Sueños”].
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sólo la función de centros difusores de la información comunitaria
sino que al mismo tiempo y en sentido inverso, hacemos llegar la
voz de los ciudadanos a las instituciones europeas.
“Europa non mira por nos” exclamó un bodeguero que elabora vinos
bajo la D.O. Ribeira Sacra, en uno de los grupos de debate que se orga-
nizaron en Galicia. Ya no es que la expresión reflejase sólo su malestar
por la propuesta de reforma del sector vitivinícola que está sobre la
mesa de negociación; sino que más bien mostraba su pesar por no
estar debidamente informado a través de los medios convencionales,
que a menudo contribuyen con sus noticias a crear confusión e indu-
cen a pensar al ciudadano que todos los males vienen de Bruselas.
Es por eso que se hace necesario promover una comunicación más
al servicio del ciudadano del medio rural, con información de proxi-
midad, más directa; alejándonos del incomprensible lenguaje euro-
peo que utiliza largas y complejas descripciones con términos buro-
cráticos que más bien ayudan a construir esa barrera insalvable
entre el sueño europeo de los ciudadanos y la realidad. Una forma
de comunicar, en definitiva, que va precisamente en contra del men-
saje europeo atractivo que queremos transmitir a las generaciones
futuras.
A nadie se le escapa que las diferencias entre el medio rural y las ciu-
dades en Europa son considerables y que existen marcados contras-
tes. Para muchos ciudadanos europeos, el medio rural representa un
entorno duro, con grandes carencias, falto de infraestructuras y mal
dotado de servicios; para otros significa calidad de vida, bienestar,
desarrollo personal y familiar en armonía con el medio ambiente.

La entrada en 2004 de diez nuevos miembros a la UE fue celebrada por el CRIE en varios municipios
valencianos de interior: cine europeo, charlas-teatro, cuentacuentos, conferencias, debates, concurso
de murales y una exposición sobre la ampliación.
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Todo ello resume el debate actual sobre el medio rural como cues-
tión de fondo que marca las tendencias de la política de desarrollo
rural a nivel europeo.
Por encima de esta gran diversidad, está sin embargo, el reconoci-
miento general de que el medio rural nos aporta un gran capital;
representado por la variedad paisajística, los valores naturales, la
protección de la biodiversidad. La riqueza de su capital humano
que se traduce también en la capacidad de cambiar las cosas, de

Convirtiéndose en pequeña sucursal de
Europa en los lugares más alejados, la
caravana informativa de Europe Direct

Galicia visita muchos pueblos acercando
la información europea a la gente.

Ante el chequeo de la PAC y los
nuevos Programas de Desarrollo

Rural 2007–2013 Europe Direct
ITSASMENDIKOI organizó en

diciembre de 2007 esta jornada a
la que acudieron 150 personas.

gestionar desde el ámbito local su potencial de desarrollo como se
ha evidenciado en la multitud de pequeñas iniciativas locales de
carácter innovador que se han materializado en los últimos años. 
Por último, el medio rural nos ofrece un claro capital cultural; que
hace referencia a la identidad de los pueblos, a la visibilidad del paso
de la historia, a su arquitectura tradicional, al patrimonio gastronómi-
co y las tradiciones culinarias, al legado agrícola de los productos
locales cada vez más valorados por los consumidores.
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El CEIPREX-Extremadura realiza un programa semanal de radio
de 30 minutos de duración desde 1999 donde se aborda toda la
actualidad europea, habiéndose realizado programas especiales

(euro, ampliación, Constitución…).

Grabación en 2006 del Video-clip “Europe Day”, para
“Europa Diversa y Divertida”, un programa de radio
autoproducido por Europe Direct – CEIP, La Rioja y los
alumnos del CP Tricio, cuyo eco llegó a toda España.

Esta valoración ha provocado un cambio profundo en el enfoque de
las políticas europeas durante los últimos años hacia una nueva
orientación más rural, que valora todo ese potencial y su atractivo;
sin embargo las necesidades particulares del medio rural en materia
de comunicación no se han visto reforzadas. Mantener la especifici-
dad de unos centros europeos dirigidos a atender las carencias infor-
mativas del medio rural es de vital importancia para que sus habitan-
tes sientan la cercanía de Europa.
Divulgar la información, estimular el diálogo, facilitar el intercambio de

ideas y, en definitiva despertar la conciencia europea de las gentes del
medio rural es sin duda la mejor manera de construir la Europa del
futuro. Ese sentimiento de pertenecer a Europa, no deriva de tener
unas leyes comunes, de compartir un mercado sin fronteras o de
votar en las elecciones al Parlamento Europeo, sino y por encima de
todo, ese sentimiento nace de mostrar a los ciudadanos del medio
rural la presencia en su vida cotidiana de una Europa concreta y cer-
cana a las personas y de que se tengan en cuenta sus opiniones.
Si lo conseguimos, habrá merecido la pena.
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Publicación “20 Años y Europa”: Análisis de la evolución
socioeconómica y 20 historias personales en el XX
Aniversario de la pertenencia de España y Andalucía a la
UE, Europe Direct Andalucía Rural, ADEGUA, 2006.

Llegar hasta el último de los rincones de su comarca, haciendo partíci-
pes a todos los escolares del proyecto de Europa es el objetivo del

EUROPE DIRECT CAIRE. Celebrar con ellos la primavera, el 9 de mayo,
realizar juegos, viajes y editar revistas, disfrutando de un sueño común,

que es la mejor de sus opciones de futuro.

VR1  15/4/08  00:48  Página 11

   



12

Cuando España entra en la Unión Europea, la Política Agraria Común
está siendo cuestionada debido tanto a razones internas (acumulación
de excedentes en varios sectores y aumento del gasto), como exter-
nas (negociaciones sobre comercio mundial en la recién comenzada
Ronda Uruguay del GATT que devino entre otras cosas en la creación
de la Organización Mundial del Comercio, OMC). Se inician durante la
segunda mitad de los años ochenta los trabajos previos a la reforma
que se aprobará en 1992 y que marcará la dirección a seguir, en las
sucesivas reformas: Agenda 2000 y revisión intermedia de 2003. 
La reforma del año 1992 marca un cambio en los mecanismos de
apoyo al sector agrario que se venían aplicando desde el origen de la
PAC en el año 1962 y que se recogen en cada una de las
Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) existentes en la Unión.
De un apoyo basado en el sostenimiento de los precios mediante
mecanismos de regulación del mercado y protección en frontera, se
pasa a un mecanismo de ayuda directa por superficie cultivada o por
cabeza de ganado, primero vinculada a la producción (entre 1993 y
2004) y desvinculada total o parcialmente después (desde la reforma
de 2003). Este cambio conlleva la eliminación de los mecanismos de
sostenimiento de los precios de los productos regulados en la Unión
Europea, dejando que éstos se acerquen a los precios del mercado
mundial (generalmente más bajos). El impacto del descenso de los pre-
cios sobre la renta agraria se compensará con las ayudas directas en
la reforma de 1992 y con el pago único a partir de la revisión de 2003. 
Con este cambio en el sistema de apoyo al sector agrario el coste del
mismo pasa de los consumidores (que pagaban precios más altos

que los del mercado mundial cuando compraban ali-
mentos) a los contribuyentes (que nutren con el pago
de los impuestos el presupuesto de la Unión donde se
contempla el gasto para el pago único).
Una PAC con dos pilares
Hasta que se produce esta reforma toda la PAC se
apoya en “un único pilar” definido por los precios y las
medidas para su sostenimiento. Desde 1992 se habla
de “un segundo pilar” como soporte de la PAC: des-
arrollo rural, pilar que se consolida y cobra importan-
cia (traspaso de fondos del primero) con la aprobación
de la Agenda 2000. 
Esta nueva concepción de la PAC se apoya con un
nuevo discurso, el del futuro del mundo rural, con el
que se trata de justificar tanto el cambio de orientación
en el sistema de apoyo al sector, como la puesta en
marcha de la nueva política de desarrollo rural. Este
nuevo discurso se justifica, a partir de las demandas
que, según la Comisión Europea, la sociedad plantea al
sector agrario en esos años finales del siglo XX: protec-
ción del medio ambiente, bienestar de los animales,
equilibrio territorial y calidad y seguridad de los alimen-
tos (se supone garantizada ya la cantidad). ¿Realmente
a la sociedad se le ha preguntado alguna vez qué
demanda del sector agrario?.

EL DESMANTELAMIENTO DE LA PAC
“La PAC, tal y como existe hoy, no puede responder a los desafíos posteriores a 2013. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Duerman tranquilos, que falta mucho para 2013. Y cuando llegue
2013, ¿Qué hacemos? ¿Qué harán nuestros hijos? Y Ustedes, ¿Qué harán? Y no será una discusión técnica, en el marco del balance sobre la salud de la PAC, sobre el famoso “régimen de pago único”,
el “desacoplamiento” o la “modulación” de las ayudas lo que permitirá alcanzar esos objetivos. De tanto llenar la política agrícola de términos incomprensibles ya nadie tiene ambiciones. Sin que signifi-
que un rechazo del pasado, la renovación de la PAC es indispensable para devolverle su legitimidad”.

Nicolas Sarkozy. Presidente de la República francesa

Emilio Barco Royo
PROFESOR DE ECONOMÍA APLICADA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

VR1  15/4/08  00:48  Página 12

          



13

A los agricultores ya no se les pide que produzcan sólo alimentos en
cantidad suficiente y de calidad, para garantizar el abastecimiento de
la población y, además, de forma segura. Se les pide también que
contribuyan  a la conservación del medio, del patrimonio cultural e
histórico, del paisaje... Se dice entonces que la actividad agraria es
multifuncional. Esto “que el sector produce” y que no se destina al
mercado, es lo que permite justificar algunas de las ayudas que reci-
be el sector y por ello se vincula la percepción total de las ayudas al
cumplimiento de determinadas prácticas culturales que conservan la
flora y la fauna, garantizan el bienestar de los animales y mantienen el
paisaje agrario en buenas condiciones ambientales (condicionalidad).
El disparate de 2003
La condicionalidad y el desacoplamiento de las ayudas (total o par-
cial) de la producción son los dos ejes sobre los que se apoyó la
reforma de la PAC del 2003. Con la nueva PAC el apoyo al sector
agrario será un apoyo a la renta, y no un sistema de mantenimiento
de precios, ni tampoco de ayudas directas. Todas las ayudas direc-
tas se transforman en un pago único que puede estar total o parcial-
mente desvinculado de la producción. Esto es, si está totalmente
desvinculado el agricultor y el ganadero pueden recibir ese pago
único aunque ya no sean ni agricultor ni ganadero.
En principio esta separación entre ayuda y producción puede ser,
desde cualquier punto de vista y especialmente desde el medioam-
biental, más aceptable que cualquiera de los sistemas anteriores, el
problema se plantea cuando se decide cómo llevar a la práctica el

¿Qué le pide usted, como persona del medio urbano, al sector agrario?

“Calidad en los productos
que venden, y si eso supone
subir los precios, estaría 
dispuesta a pagarlos”

Elena Quesada, 28 años
Administrativa. Córdoba.

“Le pido al sector agrario productos
ecológicos. Considero importante
también el papel de la agricultura en
la conservación del paisaje y del
medio.”

Pilar Jiménez Padial, 39 años
Bióloga. Valencia.

Haciendo un juego de palabras, cabe señalar que todo el proceso de reforma ha
tenido por objetivo desacoplar la política agraria (y de las ayudas) de las  necesida-
des del siglo XX, y reacoplarla a las demandas de la sociedad europea del siglo XXI.
En el fondo, hemos asistido al parto, relativamente sin dolor, de una segunda PAC
que tiene vocación de perdurar en el tiempo porque pretende que los ciudadanos y
los consumidores europeos estén plenamente convencidos, y con razón, de que el
dinero invertido en política agraria lo es para atender sus muy legítimas demandas.

Tomás García Azcárate
Jefe de la Unidad de Aceite de Oliva y Productos Hortícolas, de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea.
En Agricultura Familiar en España 2007
Fundación de Estudios Rurales UPA
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nuevo sistema. Cada Estado elige entre las opciones posibles
pudiendo revisar los importes de pago único a nivel regional supe-
rando las referencias históricas de tipo personal, o bien puede esta-
blecer “derechos históricos personales” sin diferenciación regional ni
de ningún otro tipo.
Si se elige esta segunda opción, es evidente, primero, que se está
consolidando una situación histórica y con ello anulando la posibili-
dad de corregir cualquier desequilibrio o injusticia existente y segun-
do, que los derechos de pago único son propiedad de aquellos que
percibieron las ayudas en los años 2000, 2001 y 2002 (periodo de
referencia).
¿Cómo se calcula el importe de ese pago único? A partir de las ayu-
das directas que el agricultor o el ganadero recibió de media en los
años 2000, 2001 y 2002. Dicho de otra manera y muy simple: por la
superficie que cultivó con subvención un agricultor y por los anima-
les que crió con primas (subvenciones) un ganadero se le reconocen
unos derechos con un determinado valor que cobrará cada año de
ahora en adelante, aunque esté todo el año sentado en una terraza
en Benidorm o sembrando margaritas en los jardines del Espolón, si
este pago se desvincula totalmente de la producción.
Me parece que lo que se ha hecho es un disparate por varias razo-
nes: la primera porque con la determinación del importe de las ayu-
das (parcial o totalmente desvinculadas de la producción) en función
de lo que se hizo anteriormente, se está consolidando el desigual
(cuando no injusto) reparto de las ayudas que llegaban al sector

agrario; la segunda porque con el nuevo sistema se van a producir a
medio y largo plazo situaciones de competencia desleal entre agri-
cultores y ganaderos, al convivir productores de un mismo producto
con derechos de ayuda adquiridos anteriormente con otros cultivos
y productores sin ayuda alguna; la tercera porque se van a producir
cambios y deslocalizaciones en la producción exclusivamente como
consecuencia del efecto de estas ayudas y no como consecuencia
de los cambios que tengan lugar en los mercados; la cuarta porque
se anula cualquier argumento legitimador de las ayudas al sector
agrario por parte del conjunto de los ciudadanos (¿por qué dice que
le dan la subvención a mi primo el de Brieva?); la quinta porque creo
que para los agricultores y los ganaderos a largo plazo esto es un
timo,  ya que a partir del año 2007 estas ayudas se van a ir recortan-
do hasta el punto de que dudo de su continuidad en los actuales tér-
minos más allá del año 2013, año hasta el que hay apalabrados
recursos, (escasos pero los hay) en las perspectivas financieras apro-
badas para la Unión Europea; y sexta y última, porque no entiendo
que, supuesto que alguien tiene que cobrar algo, no lo cobre por lo
que hace sino por lo que hizo (él o su padre).
Hasta ahora una de las críticas más fuertes a la PAC, por parte de quie-
nes mostraban tener cierta sensibilidad económico- social, era el des-
igual reparto de las ayudas tanto entre los agricultores y ganaderos
como entre los territorios. Según los datos de la Comisión, en el año
2000 unos 3.120.000 agricultores y/o ganaderos recibieron ayudas de
la PAC. Del total, 2,6 millones recibieron menos de 10.000 euros cada
uno (el 83,3 por ciento de los agricultores cobraron el 30,9 por ciento
del total de las ayudas) pero, además, es que de éstos, la gran mayo-
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ría, casi 1,5 millones de agricultores y ganaderos recibe cada año
menos de 1.500 euros (el 4,6 por ciento del total de las ayudas); unos
471.000 agricultores y/o ganaderos cobraron entre 10.000 y 50.000
euros (15,6 por ciento de los beneficiarios y 1,6 por ciento del total de
las ayudas) y apenas 50.000 agricultores y/o ganaderos recibieron más
de 50.000 euros (1,6 por ciento de los solicitantes y el 23,8 por ciento
de las ayudas). La gran mayoría de estos grandes perceptores de ayu-
das de la PAC estaban especializados en cultivos herbáceos y ganado
vacuno y se localizaban principalmente en el sur de Inglaterra, centro
y norte de Francia, Alemania del este y sur de España.
Pues bien, ésta es la situación que la reforma ha venido a consolidar
y en tanto una nueva reforma no lo cambie, seguirá siendo así: el que
sembró en los primeros años de este siglo 250 fanegas de cebada y
otras tantas de trigo en Foncea, tiene unos derechos adquiridos (que
podrá dejar en herencia, regalar o vender, según le plazca) por valor
de poco más de 20.000 euros; aquel que toda la vida anduvo con
400 ovejas por las Viniegras tiene derecho a poco más de 11.000

euros de los que cobrará la totalidad si sigue con el rebaño, y Don
Juan el de Alcocer se ha asegurado mientras esto dure los más de
230.000 euros que le dejan de derechos de pago único los rebaños
del sur y las tierras de cereal robadas a las dehesas de Salamanca.
Y así hasta que dure.
Cuando la libertad de producción que pretende consagrar esta refor-
ma con la desvinculación de las ayudas de la producción imponga su
ley y las ayudas sigan llegando a un agricultor porque en su día pro-
dujo cebada, aunque ahora cultive viñas o produzca patatas, y no lle-
guen al agricultor de al lado que siempre cultivó viñas o patatas y que
por ello careció de ayuda, ¿qué pasará entonces? Sencillamente que
tendrán que convivir dos productores de un mismo producto (por
ejemplo uva) con dos situaciones económicas bien diferentes: uno
con ayuda (por ejemplo el de Foncea que decíamos antes que se
cansó de sembrar trigo y se bajó a poner viñas en Cuzcurrita) y otro
sin ayuda (el que siempre fue viticultor en Cuzcurrita). ¿Se podría
esto haber remediado? Si, pero no se ha hecho.

¿Qué piensa usted de la condicionalidad, esto es, del cumplimiento de
determinadas obligaciones de tipo ambiental para poder percibir la
totalidad de la ayuda?

“Nos ha perjudicado porque son nuevas
exigencias, adaptarnos a cosas nuevas,
pero en el fondo reconozco que es
necesario que la agricultura y el
medioambiente caminen de la mano.”

Bruno Torres, 39 años
Ganadero de vacuno de leche. Boqueixón, Galicia 

“Hoy somos nosotros los que trabajamos en el campo, pero
¿y mañana?, Tendremos que dejarlo como los antepasados
nos lo dejaron a nosotros. Ellos, sin los conocimientos que
tenemos hoy día, nos dejaron unas tierras productivas, sanas
y limpias. Nosotros también se las tendremos que dejar en
ese estado a nuestros hijos”

Mª José Arbulu, 44 años
Ganadería equina. Marquínez, Álava

“Me parece bien que haya controles y requisitos
relacionados con el tema alimentario, lo que no es
normal es que tenga que competir con terceros
países que producen sin condiciones. Así, los
agricultores europeos estamos discriminados”.

Luis Miguel Ezquerro, 37 años
Herbáceos y Forraje. Pradejón, La Rioja
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Se argumenta por los defensores de esta reforma que con ella se da
satisfacción a las demandas de la sociedad respecto de la actividad
agraria: producción de alimentos sanos y saludables, respeto al
medio ambiente, bienestar de los animales, mejora del entorno
rural… y que ello es razón suficiente para justificar ante los ciudada-
nos el coste de estas ayudas. Dicho de otra manera: los ciudadanos
asumen que se pague cierta cantidad de euros todos los años a un
agricultor que no siembra o a un pastor que no tiene vacas ni ovejas
porque mantiene en determinadas condiciones el paisaje del valle o
de la sierra en esta tierra nuestra. Mucho suponer me parece, más
bien pienso que mayormente los ciudadanos no tienen ni puñetera
idea de esto. Lo malo será el día que la tengan. Y lo grave, para los
agricultores y los ganaderos, es que en esta situación cualquier
malintencionado puede contar esta película cuando, como y para lo
que le dé a él la gana.
Pero todavía me atrevo a decir más: tal y como se va a aplicar esta
reforma lo que se llama el primer pilar de la PAC (esto de lo que veni-
mos hablando) ha dejado de ser un instrumento político (en el senti-
do de orientar, condicionar, alcanzar objetivos…) para convertirse en
un mero instrumento de reparto de fondos públicos entre Estados y
entre agricultores y ganaderos por hacer no se sabe muy bien qué, y
además con un aumento considerable de los mecanismos de control
que exigen esfuerzos importantes y gasto tanto a los productores
como a las administraciones. La mejor prueba de esta afirmación la
estamos viviendo este año en el mercado de los cereales. Los pre-
cios de todos los cereales no sólo no han descendido tal y como se
decía al aprobar la reforma de 1992 sino que, este año se sitúan en

niveles (altos) nunca antes conocidos (lo que se está traduciendo en
elevaciones considerables de los precios de muchos alimentos).
Pero… ¿Y entonces qué pasa? Si resulta que ahora los precios (en
este caso de los cereales) no sólo no han caído sino que están
subiendo (y mucho) y a pesar de ello los productores de cereal
siguen percibiendo las mismas ayudas que cuando los precios des-
cendían de acuerdo a las previsiones hechas con las reformas de la
PAC, la conclusión es obvia: los ciudadanos están pagando dos
veces la factura, como contribuyentes por las ayudas por pago único
y como consumidores por las subidas de precios del pan, de la
carne, de los huevos, de la leche, de las pastas…
Todo esto, a mayores, sobre lo que es bien conocido: la gran miopía
que manifiestan tener los gestores de la PAC, que no sólo han sido inca-
paces de prever la actual situación, sino que siguen empeñados en
avanzar en la dirección de su desmantelamiento, desincentivando la
producción aún a costa de aumentar nuestra dependencia alimentaria,
o lo que es lo mismo,  a costa de la soberanía alimentaria de la Unión. 
Por esto insisto en que el actual sistema de apoyo al sector agrario
es un auténtico disparate, porque no tiene ninguna capacidad de
adaptación ante situaciones como la que actualmente estamos
viviendo en el sector de los cereales (los que ahora precisan apoyo
son los ganaderos no los cerealistas, por ejemplo) y con ello se impi-
de que la política agraria sea eficaz para resolver los problemas plan-
teados, trasladando a la sociedad el coste de su ineficacia, además
de no ser eficiente, ya que mantiene un sistema de pago de ayudas
basado en derechos de pago único asignados con criterios históri-
cos y no de acuerdo a la situación actual del mercado.
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Y mañana ¿qué?
La Comisión ha presentado ya los primeros borradores de lo que se conoce como “che-
queo médico de la PAC” a realizar durante el año 2008. ¿Qué pretende la Comisión con
esta nueva reforma? Simplificar la PAC y para ello se cree necesario, entre otras cosas,
tener una única Organización Común de Mercado (y no las 21 actualmente existentes),
este es al menos el mandato que la Comisión recibió el pasado mes de junio del Consejo
de Ministros de Agricultura. Además quiere que el sistema de pago único sea más eficaz,
eficiente y simple (¿?) y que el sector sea capaz de responder a los retos que se derivan
del cambio climático, de la producción de biocombustibles o del uso sostenible de los
recursos, y en particular, del agua.
Entre los cambios que se anuncian a partir de 2009 estarían: la asignación del pago único
en base a criterios de regionalización superando la actual asignación en base a derechos
históricos allí donde se haya seguido este criterio, de forma que a partir de 2013 lo que
se tendría es “un pago general por hectárea” para la conservación del territorio; desaco-
plamiento total de las ayudas; mayor importancia de la condicionalidad; aumento de la
modulación, limitando las ayudas a partir de determinadas cantidades percibidas; y
refuerzo, con transferencia de fondos, del segundo pilar de la PAC. 

¿Qué piensa usted del desacoplamiento? ¿Debería
ser total? O al revés, ¿todas las ayudas deberían
estar totalmente vinculadas a la producción?

“Para los Agricultores a Título Principal,
yo creo que si fuera al 75 % no estaría mal.
Pero si fuera al 100% mucha gente dejaría
de sembrar”. 

Luis Ángel Latorre. 44 años
Cereal y viña,
Murillo de Río Leza, La Rioja

“Desmotiva al agricultor y al ganadero
ya que le invita a realizar el mínimo
esfuerzo puesto que una parte del
cobro la tiene asegurada”.

José Luis Grosson, 53 años
Cereal, leguminosas, olivar, viña y vacuno. Olivenza, Badajoz
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Esta nueva reforma de la PAC, anunciada para el año 2008, no cam-
bia la orientación seguida en todas las reformas, desde el año 1992,
y sólo un profundo debate en la sociedad europea (del que no se vis-
lumbran signos de que pueda producirse) podría contribuir a un cam-
bio de orientación que permitiera: tener un sector agrario europeo en
el que los agricultores y ganaderos vivieran de vender sus productos
en el mercado; que la PAC del siglo XXI tuviera unos nuevos objeti-
vos entre los que figuraran la soberanía alimentaria de la Unión, el
equilibrio territorial, la conservación ambiental y la contribución euro-
pea a la eliminación del hambre en el mundo y que el sector agrario
fuera capaz de hacer realidad eso que hoy parece una utopía, produ-
cir alimentos suficientes y de calidad para todos y no para unos
pocos que puedan pagarlos.

“Esto no es modulación, es simple y
llanamente un recorte de ayudas. A mí
no me parecería mal si esos recortes no
repercutieran en la economía de los
que vivimos de la agricultura”. 

Vicente Caballero, 45 años
AgricultorVillanueva de Guadamejud, Cuenca

“Las ayudas de la PAC no deberían existir. Bastante
trabajo tenemos con lo nuestro, y encima tenemos que
dedicar demasiado tiempo al trabajo administrativo de
papeleo y esos rollos para tramitar las solicitudes de
ayuda. Todo eso nos lo ahorrábamos si nos pagasen
bien el litro de leche.”

Bruno Torres, 39 años
Ganadero de vacuno de leche. Boqueixón, Galicia

¿Está usted de acuerdo con la Modulación? 
¿De qué tipo?

“Para la mayor parte del territorio rural se necesita una estrategia clara de política
agraria, y la española debe ser compatible con ella, aunque no idéntica. Y tampo-
co puede ser la suma de las estrategias de las comunidades autónomas, lo cual
implicaría su total esterilización. España debe diseñar su propia estrategia nacional
de política agraria basándose en el mandato constitucional de la “ordenación gene-
ral de la economía”. Sin esa estrategia, que hoy día es un tanto difusa e irrecono-
cible, no cabe imaginar un desarrollo rural coherente.

Mi análisis parte de dos supuestos básicos. En primer lugar, toda la actividad agra-
ria que no responda a un modelo basado en criterios estrictamente empresariales
se convertirá en un sistema productivo dependiente permanentemente de las sub-
venciones públicas. Y en segundo lugar, el presupuesto agrario y de desarrollo rural
no está en absoluto garantizado para el futuro. Es más, dentro de algunos años
(pocos), las ayudas van a diseñarse en base a criterios más medioambientales y
territoriales que productivos, serán cofinanciadas por los países y las regiones y,
seguramente, disminuirán en volumen total respecto a las presupuestadas actual-
mente. En definitiva, habrá menos ayudas, serán distintas, no irán dirigidas a acti-
vidades agrarias y habrá que cofinanciarlas. Por tanto, el objetivo estratégico de la
política agraria deberá reorientarse: desde el actual objetivo de “mantenimiento de
rentas” al de “mantenimiento de la máxima actividad” viable desde una perspecti-
va empresarial de rentabilidad.”

Carlos Tió Saralegui
Catedrático de Economía Agraria UPM

Agricultura Familiar en España, 2007.  Fundación de Estudios Rurales UPA
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“El dinero de las ayudas, que viene a com-
pensar los bajos precios que recibimos por
nuestros animales, debe de destinarse a
quien realmente produzca, no al que haya
producido en un determinado periodo”. 

José Sánchez, 59 años
Cereal, vacuno y porcino. Jerez de los Caballeros, Badajoz

“Con el sistema anterior, aunque hubiera
desigualdad en el reparto de las ayudas, lo
que se ponía en valor era a la persona que
trabajaba la tierra, ahora con el reparto
actual se ayuda sólo a los  rentistas”.

Ángel Redín, 49 años
Ovino. Navascués, Navarra

¿Qué piensa usted del sistema de pago único basado en las ayudas recibidas
durante los años 2000, 2001 y 2003? ¿Preferiría un sistema basado en la
situación actual?
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España es un país eminentemente rural. Estos territorios representan
más del 90% de la superficie total de España donde habita aproxi-
madamente un 20% de la población, cifras que se traducen en
importantes desequilibrios demográficos. Excluyendo la excepciona-
lidad de los países escandinavos, en nuestro país existen varias
regiones que registran la densidad de población más baja de la
Europa occidental.
La vulnerabilidad de estos territorios se manifiesta también en otros
frentes: un envejecimiento de la población; una base económica
poco diversificada; un escaso nivel de dotaciones en infraestructu-
ras, equipamientos colectivos y servicios; problemas de accesibili-
dad y deterioro de las condiciones ambientales derivados de las
bajas densidades de ocupación del suelo. 
La entrada de España en la CEE marca un punto y aparte en las
políticas de desarrollo rural, puesto que hubo que adaptarse a las
condiciones ya existentes para el ámbito comunitario, de tal forma
que el poder de decisión al respecto se trasladó fuera de nuestras
fronteras. 
Esta relación de problemas era común a todo el escenario rural euro-
peo. Así, el precedente de este cambio en las políticas comunitarias
vino de la mano del famoso informe “El futuro del mundo rural” publi-
cado en 1988. 
Las instituciones replantean su política regional en la reforma de los
Fondos Estructurales de 1988 con el fin de garantizar la cohesión

económica y social de la Comunidad y los nuevos instrumentos
financieros adquieren entonces gran trascendencia para las regiones
menos desarrolladas de la Unión Europea, entre las que se encuen-
tran las zonas rurales, especialmente en aquellos países cuya renta
per cápita se encuentra por debajo de la media europea. 
Así, en 1991 nace con carácter experimental la iniciativa comunitaria
Leader (“Liaison entre actions pour le développement de l’ économie
rurale”) consiguiendo difundir la idea de que el desarrollo de las
zonas rurales depende, en última instancia, de la actitud que adopta
la población de estos territorios y del grado de implicación de sus
gentes. 
Con esta nueva iniciativa nacen los Grupos de Acción Local, prime-
ros partenariados públicos y privados cuya estrategia tiene como
objetivo más inmediato movilizar los recursos endógenos (tanto los
naturales como los culturales y aquellos relacionados con el capital
humano) para aprovechar las oportunidades surgidas de factores
procedentes de su propio entorno socioeconómico. 
En los primeros años de aplicación de Leader en nuestro país se
experimentaron importantes cambios en las 53 comunidades rurales
que se beneficiaron de estos primeros fondos de desarrollo rural. 
Con posterioridad, en 1995, y ante los buenos resultados obtenidos
durante la primera fase de Leader, la Unión Europea propicia la pues-
ta en marcha de una segunda iniciativa comunitaria Leader II. La
superficie territorial en la que se aplica es mucho mayor que la de la

INNOVACIÓN RURAL: 
EL PROGRAMA LEADER

Aurelio García Bermúdez
PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL
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¿Qué ha aportado la iniciativa comunitaria Leader en vuestro
territorio?

Anna Ballester, 31 años
Grupo de Acción Local Rincón de Ademuz.
C.A.de Valencia.

“ Lo más importante: poder trabajar en zona 
creando la figura de Agente de Desarrollo; a nivel
financiero Leader es una ayuda más, puesto que
los proyectos reciben una ayuda pequeña  y  los
pequeños pueblos o los que tienen un acceso más
complicado siguen despoblándose”.

Arantza Arregui, 44 años. 
Agente de Desarrollo Local de Cederna Garalur.
Comarca del Bidasoa, Navarra.

“Principalmente los fondos europeos han 
servido para la modernización de las empresas
industriales, y mejora de instalaciones y 
servicios de todo el sector privado, así como
de las entidades públicas municipales”.

Manuel Carrillo, 43 años
Gerente del GAL ADIM Val Do Limia -Terra
de Celanova.  Orense.

“En nuestro territorio GAL ADIM la principal
aportación de la iniciativa Leader ha sido el
fortalecimiento de la cohesión territorial 
interna entre las comarcas que integran el
territorio de actuación”.
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¿Cómo se enteraron de la existencia de esta
iniciativa comunitaria y que podían recibir
ayudas para desarrollar su propio proyecto?,
¿cuál es la actividad que ha puesto en marcha?

“Se dio la circunstancia previa de que los promotores del proyecto habíamos recibido
formación en un centro de Itsasmendikoi, ello directamente permitió por medio de su
programa formativo, acceder a información relativa a los planes de ayudas para las zonas
desfavorecidas y los objetivos que estos perseguían, y así tuvimos conocimiento del
Programa Leader...Hemos puesto en marcha una unidad móvil para realizar las 
evaluaciones y calibración de la maquinaria agrícola que realiza los tratamientos
fitosanitarios dentro del protocolo de la norma UNE EN 13790, que tiene como 

objetivos optimizar los tratamientos desde el punto de vista agronómico, económico,
ecológico y de la salud laboral con herramientas tecnológicamente innovadoras.”

Antonio Martínez, 47 años
Almazara El Alberque. Ollauri, La Rioja.

Egoi Martioda y Ander Galindo, 26 y 24 años
Servicios Agrícolas Zerbinek S. L. Ribera Alta, Álava

“Nos enteramos de la iniciativa a través de Adegua (Asociación para el 
desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba). ADER (Asociación
para el Desarrollo de los Regadíos del Guadajoz) se benefició de fondos
Leader para un proyecto con hortelanos, de innovación  y mejora. Vinieron
varios ponentes a explicar nuevas técnicas agrícolas para los hortelanos y
enseñaron formas de conseguir mayor producción y rendimiento”.

Jesús Manuel Albalá, 51 años
Presidente de ADER, Baena,  Córdoba.

“Me enteré a través de otro promotor que ya había recibido ayuda en
otra edición del Leader para otro trujal y buscando información en
los organismos oficiales de la región nos informaron del programa
Leader, al que solicitamos la ayuda para la construcción de un trujal
para la elaboración de aceite propio. En una zona donde lo habitual
es producir vino de calidad, nuestro proyecto consiste en un punto 
de venta para comercializar el aceite conjuntamente con nuestro vino
que pueda ser visitado”.
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primera fase, alcanzando el 45% del territorio español en el que vive
el 12% de la población. Paralelamente se crea en España el
Programa Operativo de Diversificación Económica Rural  (Proder)
que se lleva a cabo en las zonas rurales no Leader del llamado
Objetivo 1, prácticamente siguiendo el mismo modelo de desarrollo
impuesto por Europa.   
Los resultados obtenidos refuerzan el método aplicado por esta
iniciativa como una forma de movilizar los recursos privados de
esos territorios; y prueba de ello es que en  Leader II el 45% de los

recursos fueron aportes públicos alcanzando los recursos priva-
dos el 55%. Está naciendo un nuevo empresariado rural seriamen-
te comprometido con su territorio.
Uno de los aspectos más significativos de este período (1995 – 1999)
fue la asunción por parte de las comunidades autónomas del papel
de organismos intermedios en la gestión de los fondos europeos; se
desarrollaron 17 programas regionales que permitieron la puesta en
marcha de 133 programas en otras tantas comarcas rurales de
España. 

VR1  15/4/08  00:48  Página 23

   



24

A la convocatoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de Leader + para el periodo 2000-2006 se sumaron 145 programas
de desarrollo rural en toda España, alcanzando así la mitad de la
superficie del Estado y  lo que viene a reflejar –según opinan algunos
analistas—la identificación del mundo rural español con el modelo de
desarrollo propuesto por la Unión Europea.
Alcanzar la situación actual en la que el Desarrollo Rural se ha con-
vertido en el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC) ha
sido el resultado de muchos años de arduas negociaciones y deba-
tes, tanto a nivel europeo, como estatal. Aunque persiste un impor-
tante “atraso relativo” económico y social en muchas zonas del
medio rural, no cabe duda de que los resultados obtenidos hasta
ahora nos permiten realizar una valoración mucho más optimista que
la que manteníamos una década atrás. 
Partiendo de este diagnóstico, la nueva estrategia de desarrollo rural
para el próximo periodo comunitario (2007-2013) se centra en la con-
secución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, referentes a la

competitividad y la creación de empleo, y la Estrategia de
Gotemburgo, relativa al desarrollo sostenible y a la integración del
medio ambiente en las políticas comunitarias. Una de las novedades
más importantes de este nuevo periodo, es la creación de un nuevo
reglamento, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, única
herramienta de desarrollo rural en toda la Unión Europea. 
Como  singularidad de este nuevo reglamento: la incorporación del
enfoque Leader como Eje Metodológico, cediendo así el poder de
decisión sobre las políticas y proyectos a implementar a los pro-
pios habitantes del medio rural a través de los Grupos de Acción
Local. Por primera vez una iniciativa comunitaria se incorpora
como un modelo de gestión a un Reglamento Comunitario de
carácter sectorial. 
El programa Leader ha conseguido en sus tres fases crear un esce-
nario de experimentación de distintas estrategias y enfoques de
desarrollo, implicando y movilizando a las comunidades rurales en
su aplicación.

Será un reto en el que se tendrá que tomar muy en cuenta que la principal actividad
que define la “ruralidad” es la agropecuaria. Actividad que, bajo mi punto de vista,
no puede dejar de ser el objetivo de las ayudas destinadas a equilibrar rentas.
Aunque dichas ayudas vayan perdiendo su función de producción, deberán articu-
larse otras, moduladas y destinadas a la mejora de la competitividad, tales como: el
redimensionamiento de las explotaciones, reducción de inputs, mejora formativa de
los titulares de las explotaciones, infraestructuras agrarias de uso colectivo, apoyo 
al relevo generacional,  apoyos fiscales a la empresa agrícola, reforzamiento de la 
trazabilidad y certificación de calidad de productos agrarios etc. 

F.J. Gordillo. 36 años
Ingeniero Agrónomo y Primer Teniente de Alcalde de
Los Santos de Maimona, Badajoz.

¿Qué opinan de la nueva
estrategia de desarrollo rural
para el periodo 2007/2013?
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No obstante, más de quince años de experiencia nos permiten
tomar nota de los errores y de las bondades de un programa que,
aunque ha cosechado importantes éxitos para el medio rural, tam-
bién ha presentado lagunas en su aplicación.
La mayoría de las actividades que hasta ahora se han llevado a
cabo tienen como protagonista a un grupo restringido, los empre-
sarios, lo que se explica por el predominio de una concepción del
desarrollo más económica que social; esto significa que otros
ámbitos y sectores de la población (jóvenes, mujeres, organizacio-
nes, asociaciones, etc.) quedan fuera del engranaje del Leader al
no sentirse destinatarios de los programas. 
En conclusión, el gran mérito de la iniciativa Leader en España es
que hemos ido superando algunos de los grandes déficits a los que
aludía al inicio de este artículo gracias a la creación de empleo,
mejora de la competitividad, preservación del medio y la mejora de
la calidad de vida, consiguiendo actualmente que el medio rural
sea sinónimo de desarrollo en España.
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No parece muy osado afirmar que las zonas rurales ofrecen una
mayor calidad de vida que las urbanas a las gentes que las habitan.
La tranquilidad, la naturaleza, el aire limpio o un trato humano más
cercano han ganado espacio como valores de peso en la balanza
entre pueblo y ciudad. Centrándonos en las relaciones sociales y las
costumbres, lo que hace no tanto era despectivamente calificado
como cateto o antiguo, hoy es considerado auténtico. 
Pero esta visión un tanto idílica obvia muchos problemas, uno de
ellos esencial para que exista un verdadero desarrollo sostenible,
puesto que la sostenibilidad también debe ser social, de las zonas
rurales: la mitad de la población no tiene las mismas oportunidades
que la otra mitad. Que ésta es una realidad padecida no sólo por las
mujeres y hombres de las zonas rurales es cierto, que las desigual-
dades se ven agravadas por el contexto rural también lo es.
La desigualdad de género es uno de los problemas más graves que
se pueden encontrar en el mundo actual. En los países desarrollados,
aunque no en todos, se han ido produciendo avances hacia una
mayor igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y muje-
res. Sin embargo, aún no hay ningún país del mundo en el que las
mujeres dispongan de las mismas oportunidades que los hombres.
En nuestro país, la igualdad se ha conseguido al menos en términos
jurídicos. Nuestra pertenencia a la UE ha tenido que ver con los avan-
ces legales que se han producido, aunque estos avances sobre el
papel no son del todo reales. Las mujeres ocupan menos cargos de
responsabilidad, tanto en la política como en la economía, reciben
salarios inferiores a los hombres en trabajos similares (la diferencia en

España es un 30%), les afecta en mayor medida el desempleo y car-
gan con la mayor parte del trabajo doméstico. Así, la incorporación
de las mujeres al empleo ha ido aumentando, pero aún las cifras de
actividad son bajas. Todo lo dicho está presente de un modo más
grave en el medio rural.
Por ejemplo, en la aplicación de las políticas de empleo que preten-
dían favorecer la igualdad en las zonas rurales, en gran medida sufra-
gadas por fondos europeos, se podría decir que el logro de objetivos
no ha sido pleno porque parece que en algunos casos se ha enten-
dido el impulso al acceso al empleo sin más como un síntoma de
igualdad, pero no se ha producido como resultado de esas políticas
una mejora significativa en la igualdad laboral (persisten sectoriza-
ción, menores sueldos, mayor precariedad…). Además, los cambios
en determinados sectores económicos esenciales en el medio rural,
como la agricultura, han empeorado si cabe la posición de la mujer
para acceder al empleo en los mismos. En resumen, la diversificación
y la mejora económica propiciadas por la UE en el medio rural no han
beneficiado igual a hombres y a mujeres respecto a su situación
laboral. Así, se hace imprescindible plantear unas políticas de
empleo que favorezcan en toda la UE, teniendo en cuenta la especi-
ficidad del medio rural, una verdadera igualdad laboral.
Un denominador común de las políticas rurales debería ser potenciar
la participación de las mujeres en la toma de decisiones a todos los
niveles en el medio rural, haciéndolas partícipes y responsables de la
necesaria mejora social. El análisis de género que debe impregnar las
distintas fases de las políticas y estrategias formuladas desde esa

EN BUSCA DE UNA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES REAL EN EL MEDIO RURAL
“El progreso, para que sea de todos, tiene que avanzar al paso de quien más dificultades tiene”.
Carmela Gálvez, Presidenta de Ciudadanas.org

Concepción Leva y Raquel Moreno,
con la colaboración del equipo del CIM del Ayuntamiento de Baena (Córdoba).
EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
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perspectiva exigiría que las mujeres rurales trabaja-
sen colectivamente y que tomasen un papel prota-
gonista junto con los hombres a la hora de diseñar
estrategias contra la subordinación de género y a
favor de una igualdad real de derechos laborales,
políticos y culturales. En este sentido, el asociacio-
nismo ha tenido un importante papel en la evolución
de la presencia de las mujeres en los espacios
públicos en los últimos 20 años, sus asociaciones
tienen más influencia en la vida de los pueblos y
están presentes también en otros ámbitos además
del político, pero aún no tienen entrada en los ámbi-
tos de toma de decisión de los más fuertes sectores
económicos del medio rural. 
Lo que es más, en las zonas rurales existen muchas
mujeres apartadas por completo de los ámbitos
públicos, mujeres cuya función principal se centra
en el trabajo doméstico y que se encuentran con
que esta labor no es ni social ni económicamente
reconocida.  Y en el caso de mujeres que sí traba-
jan fuera de casa, el problema es la doble jornada
laboral que no les permite competir en la esfera pro-
fesional ni pública en igualdad de condiciones, un
problema no exclusivo del medio rural pero sí agra-
vado por algunas carencias asociadas a menudo a
él: desequilibrio demográfico, falta de desarrollo
económico, falta de infraestructuras y equipamien-
tos, o una población activa con unos escasos nive-
les de formación y cualificación profesional. Estas
características hacen más difícil la conciliación
familia-empleo para mujeres y hombres. 
Todo apunta a que, en el caso del medio rural, es
preciso abordar el problema de la conciliación tanto

desde la perspectiva de un problema social que tiene que ver con la provisión de ser-
vicios de atención a las personas dependientes, de calidad y asequibles a todas las
familias; como desde una perspectiva cultural que tenga en cuenta las relaciones de
género asociadas a la propia identidad rural. 
Por todo ello, se debería promover una verdadera política de conciliación, a nivel
europeo, que se atreva a entrar en las causas estructurales que hasta ahora la hacen
casi imposible en las zonas rurales, y para ello habría que acabar con un error en el
planteamiento del concepto de conciliación que se impulsa desde Europa: la conci-
liación no es un asunto de mujeres, ni siquiera de mujeres y del Estado, sino de hom-
bres y mujeres.
Sin embargo, alcanzar este objetivo no es fácil. Sigue existiendo en las zonas rura-
les un importante grupo de población que no asume en sus vidas estos cambios y
continúa educando a sus hijos e hijas en los mismos roles, incluso en familias en las
que tanto el hombre como la mujer trabajan. Y esto es algo que no sólo ocurre en

Concepción Tricita. 41 años
Agricultora. Arafo (Tenerife)

“No, siguen teniendo los
hombres más oportunidades
que las mujeres”.

Jesús López.  45 años
Trabajador de la Universidad Popular. 
Villanueva del Fresno, Badajoz“No, donde quiera que haya

un hombre, la mujer tiene
que agachar la cabeza”. 

¿Las mujeres y los hombres tienen
las mismas oportunidades hoy en
día?
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Idoia Mullea. 38 años
Mendata, Bizkaia

“Creo que existen mayores diferencias entre hombres y mujeres en el medio rural que en
las ciudades,  aunque como persona y mujer que vivo en este medio y trabajo para su
mejora, veo que poco a poco la brecha va siendo más estrecha, aunque todavía nos queda
mucho por hacer, me incluyo. Evidentemente las estructuras demográficas envejecidas
que está soportando gran parte del medio rural (aunque afortunadamente en muchos
casos las bases de la pirámides de población se van ensanchando), el tipo de mentalidad,
la falta de oportunidades que ofrece el medio rural en contraposición al urbano 
nos llevan a afirmar que las diferencias existen.”

España, sino también en zonas rurales de otros países
europeos. El Europe Direct Andalucía Rural participó junto
con el de la Rioja y otros socios europeos, en el proyecto
CESIO (en el marco del Programa Comunitario de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres), a través de
cuyas acciones se pudo comprobar que los problemas
para alcanzar la igualdad presentaban muchas similitudes
en todas las zonas rurales a pesar de diferencias cultura-
les y de contexto.
Si comparamos esta situación de las zonas rurales con el
medio urbano, existen ventajas y desventajas. La gran
inversión en infraestructuras y servicios en el medio urba-
no hace que no se perciba que existen menos servicios
por usuario, pero sí ocurre que la mentalidad más inmovi-
lista y la forma de vida de las zonas rurales (apoyo familiar,
menos mujeres trabajando  a jornada completa o todo el
año, menos tiempo empleado en desplazamientos) no han
creado la necesidad imperiosa del reparto de cargas fami-
liares entre hombres y mujeres al mismo nivel que en las
ciudades.
La Unión Europea ha sido un referente para las mujeres
rurales que han apostado por un cambio de roles y han
participado en la evolución que se ha producido. La vida,
oportunidades y expectativas de una chica nacida en un
pueblo ahora y hace 20 años son distintas, aunque todavía
no iguales a las de un chico. Por supuesto, esto debe
mirarse como un avance en el camino que se intenta reco-
rrer. Pero no se debe perder de vista que el verdadero obje-
tivo de igualdad de hecho, y no sólo de derecho, en el
medio rural aún está bastante lejos de ser alcanzado.
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¿Cree que son adecuadas las políticas que
tratan de impulsar la igualdad de género?

“Sí se ha avanzado en el impulso de la incorporación de la mujer al
mundo laboral, pero eso no equivale a lograr la igualdad porque no
alcanza a la vida entera, a la cotidianeidad. Trabajamos, tenemos un
sueldo, salimos y entramos más libremente, cosa que en los pueblos
no era nada fácil, porque las relaciones sociales se han flexibilizado.
Las mujeres estamos más en la vida pública, vamos a más actos… pero
luego llegas a casa y los niños son tuyos, no hay conciliación”. 

Esther López. 38 años
Abogada. Baena, Córdoba.

Ana Forcadell, 62 años
Jubilada, Camprovín, La Rioja

“Hombre, todo es mejorable y puesto que hoy no hay igualdad real
habría que seguir avanzando. Especialmente es complicado en las
mujeres que intentan trabajar en puestos importantes, de decisión.
Creo que estas mujeres tienen que trabajar 10 veces más que los
hombres y demostrar todos los días su valor, frente a los hombres
que no tienen que hacer esfuerzo extra porque se da por supuesto”.

Gabriela Orduna. 43 años
Agente de Desarrollo de Cederna Garalur.  Yesa, Navarra

“Afortunadamente, en los últimos años ha habido importantes cambios, especialmente de tipo social,
cultural, educativo, ideológico... que están contribuyendo a que las diferencias de oportunidades para
hombres y mujeres se acorten. Instituciones internacionales, como la Unión Europea, tienen un rol
decisivo, determinante, en esta revolución social: pueden jugar un papel educativo de ejemplo y modelo;
tienen potestad para ejercer el control social (premios, sanciones, leyes, normas, ayudas, etc.) sobre 
ciudadanos y ciudadanas y animar a la acción a través de la legislación, las ayudas, los programas, las
asistencias técnicas... Desde los años ochenta en Europa se están llevando a cabo programas y proyectos
que sin duda contribuyen a alcanzar este logro: los Programas de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres, las iniciativas comunitarias como NOW (que ya han cumplido más de 15 años desde
que vieran la luz por primera vez) han sido una buena herramienta para ello. Y España, como Estado
miembro de la UE se ha beneficiado y ha contribuido activamente a generar estos procesos”.
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Lo rural... ¿qué es eso?
Existe coincidencia en cuanto a la dificultad de definir hoy día lo
rural. Los continuos cambios que, dentro de un contexto general,
está experimentando el medio rural obligan a una revisión continua
de los planteamientos tradicionales. ¿De qué hablamos cuando
decimos rural? ¿Qué sentido tiene hoy en día? ¿Podemos hoy
seguir hablando de la singularidad de lo rural?, ¿Cómo se imbrican
los cambios y las realidades actuales con  la  idea de ruralidad tra-
dicional? ¿Qué mundo rural quieren sus habitantes? ¿Qué grados
de ruralidades conviven? ¿Existe todavía  lo rural o sólo diferentes
grados de urbanidad?
Más que respuestas monolíticas, encontramos  visiones diversas de lo
rural, unas veces complementarias, otras contrapuestas... En gran
medida se trata de estereotipos difundidos por los medios de comu-
nicación o por los mensajes y recomendaciones de las propias institu-
ciones que están a cargo del desarrollo rural. Visiones casi siempre
construidas sin la participación de la sociedad rural  y a la que en
muchas ocasiones han sumido en la confusión. Sin embargo, en un
mundo en el que la imagen parece dominar sobre el fondo y el conte-
nido de las cosas, e incluso se percibe como la propia realidad, es
imprescindible que en la construcción del imaginario colectivo de lo
que es lo rural tenga parte activa la población local, porque al fin y al
cabo con ello está contribuyendo a escribir lo que es y lo que  quiere
que sea su futuro. Aproximarnos en estos momentos a lo que es lo
rural se convierte además en fundamental a la hora de orientar y pla-
nificar las actuaciones públicas. Este artículo abordará el tema sin otra

pretensión que mostrar la necesidad de iniciar un proceso colectivo de
repensar el medio rural que armonice lo que fue y lo que queremos
que sea, así como toda la complejidad y la diversidad que representa.
Hace unos siglos era muy sencillo diferenciar el medio rural del urba-
no. Bastaba con subirse a las murallas de la ciudad y todo lo que
estuviese fuera de ellas era lo rural. Un espacio y una definición con-
cebidos a medida de la ciudad, un territorio de abastecimiento del
que se obtenía materia prima y al que se le vendían productos manu-
facturados propios o traídos de otras ciudades. Desarrollar el medio
rural era todavía, si cabe, más sencillo: Era una cuestión de aumen-
to de producción. El incremento de lo obtenido se conseguía por dos
vías, la puesta en explotación de nuevas áreas o un cambio tecnoló-
gico que permitiese la mejora de los resultados. En este orden esta-
blecido, la ciudad era en teoría siempre más rica que el medio rural
por el mayor valor añadido de sus producciones, aunque el medio
rural, al concentrar la producción agraria y ganadera, tenía más
opciones de sobrevivir en las frecuentes hambrunas que asolaban el
antiguo régimen. Esta definición tan taxonómica y al gusto de los
estudiosos decimonónicos fue válida hasta bien entrado el siglo XX
en buena parte de Europa y hasta los años ochenta de dicho siglo en
buena parte de nuestro estado. 
Tras la revolución industrial, de los transportes y de las comunicacio-
nes las cosas comienzan a cambiar. La ciudad deja de tener límites
claros y se dan fenómenos como la suburbanización, la agricultura y
la ganadería  se industrializan y un nuevo modo de vida comienza a
expandirse desde las ciudades gracias a herramientas como el cine,

UNA RURALIDAD EN CAMBIO PERMANENTE
“Me resulta complejo definir lo que es un territorio rural hoy, los cambios que  se han producido en los últimos años han modificado mucho
el paisaje social, económico y cultural del medio rural, influyendo de forma notable en lo que podríamos definir de forma tradicional como un
territorio rural. Se hace necesario sin duda una nueva concepción de lo que es el territorio rural...” 

Isabel Elizalde. 43 años. Consultora del Territorio Montaña de Navarra Axura S.L

Marcelino Herrero, MAS DE NOGUERA, ALTO PALANCIA, CASTELLÓN.

F. Xavier Delgado, GEÓGRAFO. TRESERRE, RINCÓN DE ADEMUZ, VALENCIA.
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la radio o la omnipresente televisión. El resultado de todo esto para las
zonas rurales se puede definir como paradójico. Por un lado, cuánto
más rica parece ser una sociedad y más avanza, más aumentan las
diferencias en cuanto a productividad y rentabilidad entre sus áreas
urbanas y unas áreas rurales que se quedan irremediablemente atrás
y que acabarán requiriendo del estado del bienestar para que esta bre-
cha no se traduzca en pobreza real. Por otro, a raíz de las políticas pro-
ductivistas, el campo europeo se encuentra por primera vez en la his-
toria con una crisis de sobreproducción, se producen muchos exce-
dentes que además no son comercializables por su elevado precio
frente los de otras áreas del planeta. En el complejo flujo de relaciones
y movimientos de personas, bienes e información que define al mundo
actual, las zonas urbanas son los nodos que organizan estos tráficos
y las áreas rurales son las áreas marginales respecto a estos flujos. De
esta manera el espacio urbano se caracterizará por la intensividad
frente a la extensividad que domina en las áreas rurales.

Marcos Huélamo, 26 años
Agente de Desarrollo Rural, 
La Melgosa, Cuenca

“El medio rural está
totalmente a merced
de formas urbanas”.

Francisco Alba Navas. 89 años
Agricultor jubilado. Baena, Córdoba

“Desde que el mundo es mundo, los del campo,
los rurales, siempre han sido la cola de todo, en
sueldos, en viviendas, en maquinaria, …se debería
luchar para que cambiase del todo”.

Ana Marquínez Ibáñez. 35 años
Quintanar de Rioja. Emprendedora, La Rioja

“Sobre todo el ritmo de vida, que es diferente. Aunque parezca una
contradicción, hay más calidad de vida en los pueblos y sin embar-
go vivir enel medio rural es más duro que vivir en las ciudades. El
día a día es diferente y creo que es por la tradición y los valores que
se han mantenido. El medio rural ha preservado las raíces.”
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Este nuevo orden de cosas se ha reflejado también en la manera en
que el medio rural se aborda desde los ámbitos científicos. De las
definiciones cuantitativas basadas en lo rural como lo no urbano y
definiendo lo urbano a partir de datos demográficos y el desarrollo de
ciertas actividades, se pasa a definiciones como las de Wibberley,
Palmer o Gilg que consideran que el medio rural se define en gran
medida tanto por la percepción subjetiva del observador como por la
de la propia población local; siendo fundamental para estas definicio-
nes el mantenimiento de una determinada imagen, la pervivencia de
una determinada cultura y un paisaje y entorno bien conservados. Y
junto a todos estos elementos, siempre, la consideración del territo-
rio rural como un espacio en crisis caracterizado por el envejecimien-
to y la falta de recambio generacional, la falta de capitales y empren-
dedores, las bajas tasas de actividad... Un dominio de lo extensivo

en todos los niveles con todo lo bueno y lo malo que esto puede
comportar. 
Ante esta situación cabría plantearse, también, si nos encontramos
ante un territorio a cuya definición está asociada la crisis permanen-
te. Para expresarlo de otra forma, ¿va a ser la urbanización la única
vía de desarrollo para un territorio rural o existen otras formas de
desarrollo que aprovechen las aparentes desventajas del medio rural
para convertirlas en recursos? No es la función de este artículo res-
ponder a esta peliaguda pregunta, sino mostrar un estado de la cues-
tión en este momento, aunque, visto a lo que nos dedicamos, cree-
mos que existen otras formas de desarrollo para el medio rural. No
somos los únicos en creerlo. Desde hace al menos dos décadas, la
Unión Europea ha introducido progresivamente políticas de desarro-

Ángel Romero. 37 años
Alcalde de Anguiano. Anguiano, La Rioja

“Al paso que vamos no va a haber ningún
futuro para el medio rural, porque las
políticas que se llevan a cabo van en 
función al número de votos y en eso los
pueblos no contamos”. Xabier Arruti. 39 años

Agente de desarrollo rural. Beizama, Gipuzkoa

“Deberá de ser un espacio donde haya una armonía entre
espacio-gente (densidades de población controladas),
donde tengan sentimiento de comunidad y donde guarden
su idiosincrasia y sentimiento de pertenencia”.
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llo rural que hacen incidencia en aspectos que no se habían tenido
en cuenta previamente a la hora de hacer frente a la crisis y el sub-
desarrollo -en la medida que se pueda emplear este término en
sociedades tan opulentas como las nuestras- en que se ve sumido el
medio rural. 
De la crisis a la oportunidad rural
Estas nuevas políticas parten de la idea que el medio rural está en
crisis porque las funciones tradicionales que tenía asignadas han
dejado de ser rentables; pero, al tiempo, este abandono ha permiti-
do que en el medio rural se preserven valores ambientales y cultu-
rales cada vez más importantes para nuestras sociedades en un
entorno ambiental cada vez más dañado y con un deseo creciente

de preservar la propia identidad cultural. Se convierte así el medio
rural en una especie de reserva donde disfrutar de un medio
ambiente de alta calidad y de lo mejor de la cultura tradicional:
Patrimonio arquitectónico, gastronomía, artesanía, productos de
calidad... Y también se convierte el espacio rural en el ideal -por su
amplitud de espacios y características propias- para desarrollar un
amplio abanico de actividades recreativas. No es una visión exenta
de polémica. Por lo pronto los habitantes del medio rural se ven
constreñidos por un corsé de factura urbana. Parece que para algu-
nos la única manera de desarrollar el medio rural sea convertirlo en
una especie de parque temático en plan reserva india o aldea de los
pitufos para disfrute y ocio de los urbanitas. Esta imagen idílica y
romántica que muchos parecen tener del medio rural choca en
muchas ocasiones con la población local y sus propias iniciativas
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de desarrollo y también incluso con lo que se cree estar preservan-
do. Baste para esto último ver los chalets alpinos que pueblan
nuestros montes fruto de una generación que quizás vio demasia-
dos capítulos de Heidi. Otro de los puntos conflictivos de esta
visión, es que en muchas ocasiones y en un contexto neoliberal que
pide reducción de impuestos, las ayudas al medio rural son percibi-
das como un gasto inútil sin tener en cuenta que, precisamente,
estas ayudas se deben de dar porque la sociedad ha impuesto al
medio rural una serie de cortapisas a su desarrollo en beneficio de
todos.  Son aún más las contradicciones que se dan en este ámbi-
to. El medio rural por su extensividad y amplitud de espacios suele
ser también percibido desde una óptica neocolonialista por buena
parte de la sociedad urbana. Un lugar en el que nos cabe todo,
especialmente si es molesto, peligroso o incómodo. De esta mane-
ra el medio rural suele acabar albergando vertederos, prisiones,
centrales nucleares... y en general todo aquello que nadie quiere ver
cerca de su casa. Sin tener casi nunca en cuenta quienes son los
beneficiarios mayoritarios de dichas instalaciones ni las posibles
contradicciones frente a las propias políticas del desarrollo rural
basadas por lo general en una imagen que queda destrozada por
estas nuevas instalaciones. 
A todo este lío se han sumado nuevos elementos de debate en los
últimos años. La superurbanización de muchas áreas, es decir, la
presencia creciente en áreas del medio rural de urbanizaciones fruto
del deseo de los urbanitas de beneficiarse de las ventajas del
campo frente a las siempre crecientes y colapsadas ciudades. Estas
urbanizaciones funcionan como avanzadillas o islas de urbanidad
más conectadas con ciudades que con el medio rural que las cir-
cunda. Los neorrurales son la otra cara de este fenómeno.
Urbanitas que huyen de las ciudades en busca de los valores y la
calidad que el campo les puede ofrecer, insertándose de pleno en la
sociedad y el espacio rural.  Como toda intrusión, esta es otra fuen-
te de  debate y de fricción, pero también una nueva fuente de rique-
za social y de intercambio a un nivel muy superior al que puedan
ofrecer las urbanizaciones.

Xabier Arruti. 39 años
Agente de desarrollo rural. Beizama, Gipuzkoa

“Deberá de ser un espacio donde haya una
armonía entre espacio-gente (densidades 
de población controladas), donde tengan 
sentimiento de comunidad y donde guarden 
su idiosincrasia y sentimiento de pertenencia”.

Margarita González de Heredia. 36 años
Productora de queso y técnico de la Diputación
Foral de Bizkaia. Larrea, Álava

“...Es algo que para mantenerlo
vivo requiere mucho esfuerzo y un
alto nivel de conciencia (saber lo
que haces y por qué lo haces) que
en general no se valora”.
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Brecha digital, brecha conceptual
Otro nuevo elemento clave en las zonas rurales es la brecha digital.
En un mundo cada vez más virtual y donde la transmisión de infor-
mación en tiempo real es parte fundamental del desarrollo social y
económico, muchas áreas rurales carecen de las estructuras nece-
sarias que les permitan insertarse en estos flujos de la manera ade-
cuada, viéndose muchas áreas rurales obligadas a andar al trote por
las autopistas de la información. Estas tecnologías son un puente
hacia nuevas perspectivas muy significativas en un medio que
siempre se había caracterizado por su aislamiento y por su dificul-
tad en el acceso a prácticamente todo lo que no generaba el propio
medio. No es sólo que ahora los solterones empedernidos resultan-

VR1  15/4/08  00:48  Página 35

    



36

tes del éxodo rural femenino -problema que algún día debería de
comenzar a plantearse y abordarse en serio- puedan encontrar
pareja en los chats, o que las siempre sufrientes empresas del
medio rural puedan venderse y buscar clientes en todo el globo; es
que ahora desde el medio rural se puede contar al fin con un medio
abierto desde el que lanzar nuestros mensajes y herramientas que
nos permiten cooperar en nuestro propio desarrollo. En el medio
rural que se avecina, y en el que ya vivimos en gran medida, podre-
mos tener ciberamigos en Wisconsin o Kuala Lumpur, ser un emo-
kid a la última de todo lo que está pasando en Nueva York o estar
al tanto de los resultados de la liga de fútbol de Papúa-Nueva
Guinea… ¿Pero podremos aprovechar en pie de igualdad los recur-
sos y ventajas ofrecidos por la Sociedad de la Información y las
TIC? La inserción del medio rural en la Sociedad de la Información,
con herramientas y medios concebidos a medida de su población y
sus necesidades, es otra de las grandes cuestiones pendientes y
que más deberemos de debatir en el futuro inmediato. 

Nos encontramos pues ante un medio rural cambiante y en continua
evolución. Un medio rural que hace frente a enormes contradicciones
en lo que se le pide y en lo que puede ofrecer. Un espacio difícilmente
definible más allá de la percepción subjetiva, pero que todos recono-
cemos al instante. Un dominio de lo extensivo frente a lo intensivo de
las áreas urbanas, pero también una reserva de naturaleza y patrimo-
nio. Una imagen construida de visiones diversas y en ocasiones opues-
tas.  Por ello, en un momento en el que la imagen se antoja fundamen-
tal, la sociedad rural debe tomarse en serio abordar su participación en
una nueva definición que explique y transmita lo que creemos que es
y también lo que queremos que sea, qué funciones y lugar debe de
ocupar en un sistema social cada vez más complejo y global. Porque
puede que la crisis que vivimos en el medio rural esté unida a esa difi-
cultad conceptual para explicarlo. Por decirlo de otra manera: ¿Cómo
se puede abordar el desarrollo y la mejora de un espacio y una socie-
dad si no somos capaces de definirlos? Si fallamos en el conocimien-
to del paciente es muy difícil que acertemos en diagnóstico y remedio. 

Gema Acevedo, 34 años
Administración local. Extremadura

“Lo rural siempre debe ser una referencia  económica, social
e incluso cultural. No  concibo una sociedad en la que no
existan pueblos, en la que lo urbano lo domine todo.”
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Desde el inicio nos imaginamos esta publica-

ción con un objetivo claro: tenía que ser de  la

gente, de las personas  que viven y trabajan

en el medio rural, de  las que hablan desde el

interior. Que fueran ellas quienes escribiesen

esta sección.

Lo que van a descubrir a continuación es el

Alma de la publicación: 50 voces rurales con

sus matices que las hacen únicas.  Voces de

personas que nos acercan a sus vidas, a su

día a día, mirando y haciendo frente a la rea-

lidad del medio rural en España en esta pri-

mera década del siglo XXI.

50
VOCESRURALES

“Si no se conoce con detalle e íntimamente la historia no escrita de los territorios, si se
desprecian los cientos de matices invisibles que componen la identidad social de un lugar,
difícilmente encontraremos las claves que nos sirvan para impulsar el desarrollo”

Jaime Izquierdo Vallina.
Manual para Agentes de Desarrollo Rural
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Goyo vive en Ezcaray, donde nació, y es de esas personas cuyo ejemplo de
superación moviliza a quienes le rodean. Tras 57 años de lucha, sigue batallan-
do por las personas con más limitaciones, en el entorno más discriminado.
A los 11 años le sobrevino una discapacidad, que le obligó a invertir parte de su
juventud en procesos de rehabilitación. Su paso por los centros de Gorritz,
Llodio y Madrid y su esfuerzo personal le abrieron, con  23 años, las puertas de
la carrera de ingeniería técnica agrícola, que terminó. A los 33 creó su propio
modo de vida, en aquello que más le gustaba y en su pueblo, del que se sien-
te orgulloso. Con algo de dinero ahorrado, una ayuda regional por joven agricul-
tor y un préstamo, puso en marcha el 10 de diciembre del 83 “cuando las inun-
daciones de Bilbao” una granja cunícola. La actividad se mantuvo durante 19
años de duro trabajo, participando en la UAGR-COAG, organización a la que
aún pertenece. Sin embargo, la crisis del sector le convirtió en “un esclavo de
su propia explotación” y tuvo que echar el cierre; reconoce el apoyo de la UE al
campo pero ésta “debería garantizar un precio justo y reconocido para el agri-
cultor, para que continúe dignamente en su pueblo”. Desde entonces su activi-
dad voluntaria ha estado más volcada hacia organizaciones como Asprodema
y ARPS, defensoras de las personas discapacitadas. “Debería haber fondos
europeos  para el mantenimiento del sector de la discapacidad en su pueblo. Es
un privilegio vivir aquí, lo que es bueno para la gente lo es para los mayores y
los discapacitados, llevarlos a la ciudad es un desastre”.

El futuro

“Quiero ser 
capitana de un
barco pirata y
vivir en mi 
pueblo”

Cristina Urbano
4 años
Preescolar
Baena, Córdoba, Andalucía

El privilegio de vivir en un medio difícil

“Europa tenía
que ayudar más
a quien menos
recursos o facul-
tades tiene”

Goyo Santamaría 
57 años
Ingeniero Agrícola, ex cunicultor
Ezcaray, La Rioja

38

Esta niña de ojos hechiceros es una niña de pueblo por raíces y por volun-
tad de sus padres. Roge vivió y estudió en Madrid hasta que Cristina, madre,
y él decidieron formar una familia. Se conocieron durante las vacaciones, que
él repartía entre el andaluz pueblo de su madre y la Galicia paterna. Cuando
llegó el momento, Roge cogió su título de geología y su experiencia, se puso
su mejor acento cordobés, y se vino para el Sur a buscar empleo. Cristina,
también titulada universitaria, ya trabajaba en el pueblo donde creció. 
Así que si su hija abre la ventana y ve el campo, no es casualidad, tampoco
lo es que pueda ir andando a todas partes, o que en diez minutos estén en la
Vía Verde para dar un paseo a los pies de la Sierra Subbética. Uno de esos
días, Cristina vio un parto: “la cabrita estaba llena de sangre y pellejillo y a su
mamá le dolía y luego se puso a chuparla”. Pero lo que a ella más le gusta de
vivir en Baena, “un pueblo bonito, con muchas casas blancas”, es que tiene
cerca a sus amigos “pues porque Luis vive al lado de mi casa y también Julia,
y mi tita Pilar y mi primo Pablo…”. Cristina podrá estudiar hasta segundo de
Bachillerato sin tener que irse a la ciudad, dispone de buenas instalaciones
para hacer deporte, una nueva biblioteca pública, parques, teatro…Lo impor-
tante es que tenga las mismas oportunidades que una niña de ciudad, y que
si decide marcharse, quedarse o volver pueda hacerlo. 
Ella, si le preguntan, dice que de mayor quiere ser capitana de un barco pira-
ta, y seguir viviendo en su pueblo.
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Michael es un inglés trotamundos dedicado a la fotografía y por cuyo obje-
tivo pasan las mejores y más famosas actrices y modelos del mundo. Hace más
de 30 años llegó a Madrid, donde montó un estudio fotográfico. Lourdes llegó
a la capital desde la canaria isla de La Palma y se especializó en la terapia japo-
nesa del shiatsu. Cansados del ritmo de las grandes ciudades, “necesitábamos
cambiar nuestras vidas y dar un giro brutal” pensando en su hijo. Tras varios via-
jes a Extremadura y admirar su naturaleza y sus gentes, en 2003 deciden com-
prar una pequeña dehesa de 30 hectáreas donde establecen su residencia y
montan una casa rural, empezando a criar ovejas, cerdos y gallinas.
Ellos han realizado la inversión sin recibir ayudas, y consideran que “deberían obligar
más a los receptores de las mismas y deberían estar mejor repartidas”. Su estableci-
miento no sólo ofrece hospedaje, ya que también siguen realizando sus actividades.
Mientras Michael oferta cursos de fotografía en pleno contacto con la naturaleza, su
mujer Lu continúa “presionando con los dedos” (traducción del japonés) a visitantes y
lugareños. En la casa rural ofrecen actividades de senderismo, agroturismo y reco-
miendan a sus clientes, muchos de ellos extranjeros, las mejores visitas en la zona.
En su labor innovadora permanente, Michael tiene en mente organizar cursos
formativos que conjuguen fotografía e inglés, y todo ello en contacto con el
medio rural extremeño, su verdadera pasión, lejos de la ajetreada vida en la
capital, a la que se acerca para que sigan pasando por su objetivo las actri-
ces del momento.

Víctor Guíu es un joven activo, veterano del asociacionismo, bregador
incansable, de esos hombres que enriquecen con su opinión cualquier deba-
te en torno al medio rural.
Lo rural siempre se ha referido a lo agrario, a los paisajes idílicos y a la vida
dura de antaño. Eso opina este dinamizador sociocultural del medio rural,  para
quien el mundo urbano es un gran desconocedor de los procesos de hibrida-
ción urbano–rural dados en la democracia española. En su caso, lo rural tiene
que ver con su propia vida, su paisaje, su paisanaje “las gentes que son y que
me precedieron, la mañana regada de romero, la barracha del bar y el silencio
de un poema oyendo el discurso suave y escaso de la ribera del Martín”.
Conservar el paisaje, los recursos y la cultura es obligación de quienes viven
en el medio rural. Admite Víctor: “es complicado pedir, una vez más, sacrifi-
cios a nuestras gentes pero no podemos sino resistir para que nuestra tierra
no se convierta en vertedero de nadie, en macroproyectos del ocio urbanita.
Si todos se quieren llenar el bolsillo rápido y sin riesgos, la aculturación de
nuestras tierras y gentes llevará a un desastre, a no saber quiénes somos, de
dónde venimos ni hacia dónde vamos”.
Este defensor de las raíces, sin embargo cree que los jóvenes necesitan via-
jar, estudiar fuera y conocer otras culturas. ”El pueblo es su raíz, pero educar-
se en otros valores les ayuda a valorar lo que supone la vida y el desarrollo de
un pueblo. El joven necesita relaciones humanas que muchos pueblos no
pueden ofrecer y la cultura del pueblo ha de alimentarse continuamente”.

Una nueva vida

“Nos encanta la
idea de Europa,
pero no debería
ejercer tanto control
sobre los territorios”

Michael Wray y Lourdes Hernández
60 y 47 años
Alojamiento “Valle de Mira”
Valverde de Leganés,
Badajoz, Extremadura

Defensor de las raíces

“Las amenazas rura-
les son la apatía, el
conformismo y el
clientelismo”

Víctor Guíu
30 años. Agente de Empleo y
Desarrollo Local
Híjar, Teruel, Aragón
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José Luis es agricultor y su vida gira entre su  pueblo y su trabajo. Fue uno
de los que decidió quedarse  a pesar del “boom” de la emigración. Recuerda
que en esa época parecía que todo el que valía se debía ir a la ciudad en
busca de nuevos retos profesionales. “Muchos de los jóvenes de mi pueblo
se marcharon pero yo me quedé  porque me gustaba mi pueblo y me gusta-
ba la agricultura, valoraba lo que tenía y lo que podía perder al marcharme;
también por seguir el relevo generacional, mi padre era agricultor y alguien se
tenía que hacer cargo de las tierras de la familia”.
Desde sus inicios profesionales le ha tocado vivir un cambio total en la agri-
cultura,  “de una agricultura tradicional casi rudimentaria en donde todos los
trabajos se hacían de manera manual hasta la completa mecanización del
campo”. Esto les ha exigido a los agricultores una adaptación, “hemos tenido
que especializarnos en distintas producciones pero también en vender nues-
tros productos, en la aplicación de productos fitosanitarios, etc”.
Destaca que en los últimos años se han experimentado importantes cambios
también en las condiciones de vida del medio rural, especialmente en las
infraestructuras, la vivienda, el transporte, los servicios… “La calidad de vida
en general ha mejorado gracias a inversiones que se han hecho con fondos
de la Unión Europea  y eso ha hecho posible que las personas que decidi-
mos en su día quedarnos, sigamos viviendo con todas las comodidades que
se pueden tener en la ciudad, de otra manera no hubiéramos podido conti-
nuar aquí”. Para él la permanencia en la agricultura ha sido posible gracias al
desarrollo rural.

Sentimientos de arraigo

“Si conseguimos
que las catorce
familias estemos,
¡es mucho 
conseguir!”

Mª Rosario Pangua
52 años. Mujer rural
Iruraiz Gauna, Álava,
País Vasco

Vocación de campo

“Me quedé  por-
que me gustaba
mi pueblo y me
gustaba la 
agricultura”

José Luis Carrasco
56 años. Agricultor 
Villarejo Periesteban,
Cuenca, Castilla-la Mancha
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Txaro es una mujer dinámica, involucrada en el desarrollo del territorio en
el que vive, participa en la Comisión de Mujeres Rurales, deseosa de aportar
su experiencia y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres
rurales vascas.
Participó en un debate para hacer balance de los últimos veinte años de inte-
gración europea. Está de acuerdo en que ha habido muchas ayudas europe-
as que han apoyado tanto al sector como al resto de ámbitos que inciden en
el desarrollo del medio rural.
Cuenta orgullosa que vive en Gauna, una aldea en la que viven catorce fami-
lias, las mismas que hace treinta años. Sus palabras transmiten cierta nostal-
gia cuando recuerda que vivieron años muy boyantes cuando Gauna era la
cuna de la patata de siembra, y sin embargo de los años 90 en adelante sólo
quedan dos o tres agricultores que la siembran. Pero eso no ha hecho que se
haya ido ninguna de las familias, han diversificado su actividad, trabajando el
cereal, la remolacha, o en el sector industrial. 
Si bien son pocos los jóvenes con intención de seguir trabajando en las explo-
taciones, cree que no se abandonarán las fincas. Aunque en su aldea no se
haya creado ningún otro tipo de actividad, considera que es una “zona privi-
legiada”, que los que la habitan no se marcharán. 
“En el futuro, la agricultura no va a ir para adelante, se mantendrá con otros
productos, pero somos catorce familias, si conseguimos que las catorce este-
mos, ¡es mucho conseguir!”.
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Hace ya algo más de 10 años, una pequeña empresa familiar dedicada a
la elaboración artesanal de tartas decide cambiar la sede de su fábrica en
Santiago de Compostela y mudarse a un entorno más rural.
Con nuevas instalaciones, nueva maquinaria y renovadas ilusiones, Joaquín
Rodríguez se empeña sin embargo en seguir haciendo lo que siempre han
hecho: tartas con la receta de la abuela utilizando los mismos ingredientes que
le dan, especialmente a la tarta de Santiago, esa tipicidad tan genuina, por la
que ha sido reconocida como un Producto de Patrimonio Gastronómico.
Joaquín ha sabido transmitir a sus hijos Joaquín, Ana y Paula ese gusto por
las cosas bien hechas, por mantener las tradiciones y hoy son ellos los que
regentan esta empresa familiar que ha ido creciendo hasta contar con una
veintena de empleados y llegar a una producción diaria de más de 2.000 tar-
tas, entre el obrador de horno y la planta de semi-frío.
Ana se esmera en explicar con detalle el proceso de elaboración y los
pasos que se siguen en el laborioso trabajo que realizan a diario las expe-
rimentadas manos de un grupo de trabajadoras encargadas del amasado y
mezcla de ingredientes para elaborar su reconocida Tarta de Santiago. Se
lamenta de que por ahora sus productos sólo se comercializan a través de
su red de distribuidores en otras Comunidades Autónomas y “algo en el
Reino Unido, pero poco; aunque nos gustaría llegar a más sitios fuera de
aquí. Sería importante darle más proyección en Europa a los productos tan
buenos que tenemos”.

Como tantos jóvenes, Jorge salió del pueblo a caballo de su itinerario for-
mativo para recalar en la Universidad Jaume I, donde se graduó como inge-
niero técnico en diseño industrial. 
Su itinerario profesional y vital parecía ya marcado, por décadas de costum-
bre e imposibilidades tecnológicas, hacia su instalación en la ciudad. Pero un
día alargó el fin de semana en el pueblo terminando desde casa un trabajo
pendiente, acababan de instalar banda ancha y pudo enviarlo sin problemas.
De aquí a “comenzar a plantearme la viabilidad de crear mi empresa en
Morella sólo fue un paso”, como finalmente hizo. “Internet, la posibilidad de
hacer teletrabajo ha abierto oportunidades impensables hace poco tiempo, la
prueba está en mi trabajo ... ¡Puedo mandar un libro a la imprenta desde mi
estudio!”. Lo más importante es la satisfacción por la decisión tomada: “he
encontrado en el ambiente del pueblo la tranquilidad para crear, estoy más
relajado y saboreo mi trabajo”.
Morella es un pueblo encaramado a un peñasco y rodeado de un paisaje dibu-
jado por muros de “pedra en sec” obra de generaciones de sus habitantes. Su
atracción sobre los que un día lo dejaron es patente: como muestra el ejem-
plo de Jorge y su cuadrilla de amigos, varios de los cuales ya han vuelto o
piensan hacerlo. Por una vez, nos encontramos mensajes optimistas: “si la
comunicación es buena estamos cerca de todo, no hay problemas en vivir en
los pueblos”.  

Elaborando tartas típicas de vocación universal

“Veo a Europa un
poco parada
actualmente”

Ana Rodríguez 
41 años
Industrial, Tartas La Abuela
O Pino, La Coruña, Galicia

Emprender y crear con Internet

“Cuantos más
volvemos al
pueblo, más
incitamos al
resto de amigos
a buscar vías
para venirse”Jorge Querol

26 años. Ingeniero Técnico en
Diseño Industrial.
Morella, Els Ports,
Castellón, Comunidad Valenciana

41

VR2  15/4/08  00:38  Página 41



Concha entró en la política local por vocación y porque necesitaba sen-
tirse útil más allá de las paredes de su casa. Con titulación universitaria, no
trabajó fuera del hogar hasta su salto a la política, sino que se dedicó a criar
a sus tres hijos y a las tareas domésticas.
En las tres legislaturas en las que ha detentado responsabilidades en el
gobierno local, su trabajo ha estado siempre orientado hacia lo social y la edu-
cación, también sus intereses personales. Esto le ha permitido participar
directamente en proyectos europeos sobre igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el medio rural, constatando que a pesar de las diferen-
cias, subyace este problema de fondo de forma similar en las zonas rurales de
muchos otros países de la UE: el cambio de mentalidad no se ha producido
de manera paralela a la evolución legal, económica o a la intervención públi-
ca para facilitar la incorporación de las mujeres al mundo laboral.
Considera clave para que se produzca un verdadero avance en las zonas rura-
les de toda Europa, donde las mentalidades y las costumbres son más difíci-
les de cambiar, el que se insista desde la más temprana edad en la educación
en igualdad. Aún así, cree que el gran cambio tardará en llegar a este entor-
no, “aunque no se deje de trabajar en este tema desde todas las administra-
ciones, desde la europea hasta la local, deben pasar unas generaciones para
que se produzcan grandes cambios, porque las generaciones que aún con-
servan el poder en las zonas rurales europeas  no tienen conciencia de géne-
ro”. Pero claro, no se trata de dejar que las cosas surjan de manera espontá-
nea, sino de actuar decididamente para lograrlo. 

Asistencia en casa para los mayores de La Barranca 

“He montado mi
propia empresa
y ahora voy a
poder vivir y tra-
bajar en el 
pueblo”

Amparo Martínez
30 años
Emprendedora
Lakuntza, Navarra

Política por vocación

“Las generaciones
que aún 
conservan el
poder en las
zonas rurales
europeas no 
tienen conciencia
de género”

Concepción Reyes
48 años
Concejala
Baena, Córdoba, Andalucía
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Natural de Funes, Amparo vive ahora en Lakuntza, un municipio de la
Comunidad Foral de Navarra situado en el valle del Araquil dentro de la
comarca de La Barranca a 36 Km. de Pamplona y con una población en 2006
de 1.103 habitantes.
Esta joven emprendedora vive con su marido e hija y ha puesto en marcha en
la Sakana la empresa  ASPEDD, un servicio de asistencia a personas depen-
dientes a domicilio.
En palabras de Amparo: “observé que en la zona en la que vivo, Sakana, exis-
tía la carencia de poder contar con alguien que ayude en los domicilios, en el
cuidado de las personas dependientes. Además en nuestra zona hay mucha
gente mayor y pocas residencias y recursos para su asistencia.”
La atención se realiza a domicilio las 24 horas del día, los 365 días del año y
cubre las localidades de la Barranca, desde Irurzun hasta Ziordia.
Amparo ve como un sueño se cumple: “ahora voy a poder seguir trabajando
en lo que me gusta desde pequeña, mi vocación y además vivir aquí en
Lakuntza”. 
Acaba de empezar y ya tiene dos empleadas a su  cargo, y el trabajo sigue
creciendo, como nos dice esta joven emprendedora: “el boca a boca en estos
pueblos pequeños funciona muy bien”.

VR2  15/4/08  00:38  Página 42



Felipe considera que son numerosos los cambios que se han dado en las
explotaciones agrícolas y ganaderas de la comarca de Montaña Alavesa
durante los últimos veinte años, fundamentalmente debido a su especializa-
ción. Si bien antes eran mixtas, circunstancias de mercado les llevaron a
especializarse y de cara a ser rentables, a tener mayor tamaño. Lo tiene
claro: las políticas de la UE han sido “claves para que se haya mantenido la
actividad agroganadera en los niveles actuales. Si no hubiese habido ayudas
de la PAC, las explotaciones de la comarca hubiesen caído en picado”. 
La PAC ha resultado fundamental para mantener las dimensiones necesarias
para que las explotaciones agrícolas sean rentables. Gracias a esas ayudas la
agricultura sí ha podido mantener explotaciones de pequeñas dimensiones,
pero no así la ganadería, las explotaciones que subsisten son tres o cuatro
veces mayores que antes, ya que si no, no serían rentables.
Considera fundamental trabajar a favor del impulso de estructuras comercia-
les más amplias como las asociaciones de cooperativas, ya que así lo requie-
re estar presente en un mercado internacionalizado. 
Se manifiesta a favor de que las futuras ayudas al sector estén ligadas al des-
arrollo de proyectos comunes, que impulsen nuevos productos o el desarro-
llo de los mismos, así como la creación de empresas, pero su receta para el
éxito radica en el asociacionismo.

“El camino hasta llegar a constituir el colegio rural agrupado Sot de Ferrer-
Azuébar-Chóvar no ha sido sencillo, pero sin duda ha merecido la pena”. Maribel,
directora del colegio, ha luchado durante años por conseguir que los niños no tuvie-
ran que desplazarse para estudiar el entonces ciclo superior de EGB (actual primer
ciclo de secundaria). La falta de apoyo económico por parte de las administraciones
autonómica y local, junto con el hecho de que las compañías de transportes no esta-
ban dispuestas a desplazarse para recoger a unos pocos niños, llevaron a esta mujer,
rural por nacimiento y vocación, a plantear a su familia trasladarse a una población
mayor. Sus hijas, ahora universitarias, tuvieron claro que, a pesar de las dificultades,
querían seguir viviendo en el pueblo.
Maribel no tiene dudas respecto a que la escuela rural merece la pena:
“¿Ventajas? ¡Todas! El tipo de educación es muy personalizada, algo que en la
escuela urbana no puede darse. Además, a pesar de que en la última década
los alumnos de nuestro colegio se han reducido a la mitad, contamos con el
doble de maestros, disponemos de psicólogo, logopeda...”. Este tipo de escue-
la supone una mayor implicación del profesorado. Cualquier actividad que des-
arrollan está relacionada con el currículo; organizan salidas colectivas para
conocer otras realidades, intercambios lingüísticos, participan en el programa
“Escuelas Viajeras”... El fantasma de la despoblación, sin embargo, sigue ace-
chando. “Si nos quedamos sin niños, habrá que cerrar la escuela, e invertir este
proceso es realmente complicado. Me duele que un pueblo se quede sin escue-
la”. Por ello está convencida de que los ayuntamientos deberían promover polí-
ticas que favorezcan la atracción y fijación de población en los pueblos.

El asociacionismo: una clave de éxito

“Para nosotros ha
sido fundamental
estar en la UE. Si
no hubiese 
habido ayudas,
no hubiésemos
aguantado. Los
precios de
mercado no
eran suficientes.”

Felipe González de Arrilucea
55 años. Cooperativa agrícola
COAGRIMA. Santa Cruz de
Campezo, Álava, País Vasco

La apuesta por una escuela rural

“Las ventajas de
la escuela rural
superan con
creces sus des-
ventajas”

Maribel Gómez 
Maestra, 53 años
Chóvar, Alto Palancia,
Castellón,
Comunidad Valenciana
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La razón principal por la que Celina volvió a su pueblo natal hace ya dos
años fue su hijo. Su nacimiento supuso un cambio radical en su vida. Hasta
entonces vivía entre su pequeño pueblo de no más de 600 habitantes, donde
pasaba muchos fines de semana, y una ciudad de más de 4 millones donde
residía y trabajaba. “En el pueblo tenía a mi marido y a mis padres, en la ciu-
dad a mis hermanos y mi trabajo. Cuando nació mi hijo pensé que era el
momento de decidir y así lo hice. Si ya nos resultaba duro vivir separados, con
una criatura nos resultaría aún más”.
Para Celina, fue una decisión muy meditada y difícil porque significaba dejar
atrás muchos años de trabajo sin saber si podría volver a desempeñar su
carrera profesional, “un riesgo que asumí no sin muchos quebraderos de
cabeza”. 
Superado este primer paso, vinieron otros de adaptación a una nueva vida en
el pueblo. Pero pronto se dieron cuenta de que la decisión fue la correcta.
“Aquí todo es más fácil, hay  más calidad de vida. Todo es más sencillo y prác-
tico. Estoy muy satisfecha de mi decisión porque creo que nuestra vida en el
pueblo es más feliz que de haber seguido en la ciudad, separados y someti-
dos a la rapidez y vorágine de la gran urbe”. 
Además, ha tenido la suerte de encontrar otro trabajo igual al que tenía antes,
“puedo seguir haciendo lo que me gusta y tengo tiempo para cuidar y criar a
mi hijo”. 

Haciéndole agujeros al queso

“Las ayudas
europeas al

campo están bien,
pero mal 
repartidas”

Luis Mariano Martín
41 años. Agricultor forestal 
y ganadero de ovino
Villasbuenas de Gata,
Cáceres, Extremadura

Buscando una mejor calidad de vida

“Cuando nació mi
hijo pensé que era
el momento de
decidir y así lo hice”

Celina Moya
37 años
Periodista 
Villares del Saz, Cuenca,
Castilla-la Mancha.
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Luis Mariano lleva toda la vida en su pueblo de poco más de quinientos
habitantes, en plena Sierra de Gata, en el norte cacereño. 
Tiene una explotación de 250 hectáreas con pinos y una repoblación de alcor-
noques, además de un rebaño de seiscientas ovejas. Pero la situación actual
de la agricultura y la ganadería lo tiene “al borde del precipicio”. Por eso ha
decidido que instalen en su finca un parque solar fotovoltaico de 1,5 MW. “El
ratón debe hacer muchos agujeros en el queso para que el gato no lo coja, si
sólo tiene uno, está perdido” es el lema de diversificación que le transmitió su
padre. Se resiste a dejar de vivir del campo.
Las inversiones para mejorar su finca vinieron de Europa y “son muy necesa-
rias, pero deben ir a la agricultura familiar” con una modulación a las grandes
explotaciones. “Los políticos de Bruselas están demasiado lejos y no adaptan
las leyes a los diferentes territorios”. Los precios agrícolas son los mismos que
hace 20 años,  “aun con ayudas, hoy ya no salen las cuentas”.
Luis Mariano aboga por la conservación del medio ambiente y el entorno
rural pero “tiene que representar beneficios para la gente que vive en y del
campo”. Además, Luis Mariano se dedica a trabajar por todos sus paisanos,
ya que es el alcalde de su pueblo. 
En él han rehabilitado casas en el casco urbano que han dado a los jóvenes
del pueblo. Le asaltan muchas ideas para que “el valor añadido de las produc-
ciones locales redunde en el medio rural”.
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Este agricultor se muestra convencido de que la calidad de vida de los
agricultores de su zona ha mejorado notablemente durante los últimos años,
siendo el principal factor la innovación en maquinaria, con la consiguiente
mecanización del campo. 
Se ha avanzado mucho a todos los niveles, pero sí cree que se pueden hacer
aún muchas cosas, como la mejora de infraestructuras, servicios médicos y
educativos, transporte escolar, crear nuevos puestos de trabajo…Pero tam-
bién piensa que a veces se apoya más a los que vienen de fuera y está a
favor de que se preste apoyo prioritariamente a los que están asentados en
el pueblo.
Está preocupado por los cambios que se están produciendo últimamente. No
se explica cómo es posible que hace un año la UE propusiera el desacopla-
miento de las ayudas y ahora falten cereales a nivel mundial. Le parece que
es totalmente necesario que las instituciones comunitarias clarifiquen sus
políticas especialmente a nivel de mercados, ya que los agricultores se
encuentran un tanto perdidos. Cree que se está jugando con la alimentación
de los habitantes de los 27 países que actualmente forman parte de la UE, y
“esa gente pide y consume mucho, y nosotros se lo tenemos que ofrecer”.
Hace la siguiente comparación: “hacer una vaca para producir leche no es
hacer un tornillo, éste se hace en un cuarto de hora y para hacer la vaca se
necesitan dos años”.

A finales de octubre, los pueblos riojanos huelen a pimiento. Margarita ya
no vive todo el año en Tricio, pero sigue asando estas hortalizas en la calle
cuando vuelve. Se casó a los 25 y su marido, Ismael, encontró un trabajo en
San Sebastián, donde acabaron instalándose y tuvieron dos hijas. Desde
entonces, su vida está en una urbana orilla del Cantábrico, pero su corazón
sigue siendo de tierra adentro: “Es mi pueblo y no puedo olvidarlo, esas vis-
tas tan bonitas.  Yo soy de pueblo, me falta el pueblo...”. Necesidad que
resuelve volviendo a Tricio todos los años por San José –si hace bueno- y
hasta octubre. Rural a tiempo parcial y a mucha honra. 
Para Margarita, Tricio “ha evolucionado”, sobre todo “la juventud buena, las
parejas que se quieren y los matrimonios jóvenes están a gusto en el pueblo”.
Aunque reconoce que en estos pequeños pueblos no hay mucha vida, hoy el
ocio o el trabajo están más cerca, Nájera o Logroño a menos de veinte minutos. 
“De la agricultura ya viven cuatro, los que tienen mucha tierra”. También ella tiene
huerta, cuenta mientras desprende la piel carbonizada del pimiento, “pero cua-
tro palmos para dejarles a las hijas, por si quisieran hacer algo en un futuro”.
Con la “Comunidad Europea”, el mayor cambio, aparte del Euro, ha sido “lo
de las denominaciones, el vino, las alubias, las nueces”, cosas que en esta tie-
rra funcionan bien “por la riqueza del suelo”. El futuro rural no es malo, admi-
te que “los de aquí somos mayores”, así que los pueblos “van a ser de esta
gente que viene de fuera, se harán alcaldes y concejales y vivirán en ellos”,
pero no lo ve mal.
Otro año más, la conserva rural para el invierno urbano está casi lista.

Mayor claridad en las políticas 
agrícolas y ganaderas

“¿Quién mejor que
nosotros va a 
cuidar lo que es
nuestro?”

Txema Martínez de Antoñana
43 años
Agricultor
Santa Cruz de Campezo,
Álava, País Vasco

Rural a tiempo parcial

“Los pueblos van a
ser de la gente que
viene de fuera”

Margarita Fernández 
66 años 
Jubilada
Tricio, La Rioja
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Amaia Mauleón es agente de desarrollo local de CEDERNA-GARALUR
para los valles  de Roncal y Salazar en el Pirineo Navarro, una de las zonas
que más está sufriendo la regresión demográfica de las áreas rurales de
Navarra.
Vive en Navascués-Nabaskoze, la puerta del Pirineo, en el vértice de los valles
de Roncal y Salazar con una población residente de cincuenta habitantes,
aunque censadas estén 160 personas.
Para Amaia Mauleón lo más importante de la entrada de España en la Unión
Europea con respecto al medio rural es que se empezó a tener conciencia de
la necesidad de activar medidas para impulsar el desarrollo del mismo e inten-
tar frenar el declive que éste llevaba. “Llegué hace 20 años a trabajar al Pirineo
en un programa de desarrollo de áreas desfavorecidas. Dicho programa se ini-
ció tras el ingreso de España en la Unión Europea y fue una beca la que me
posibilitó  incorporarme a dicho programa. 
Frente al discurso pesimista de la grave situación del medio rural  perdiendo
población, principalmente los activos más jóvenes, aposté con optimismo por
la idea de que había posibilidades de desarrollo, de que la zona tenía recur-
sos susceptibles de valorizar y profesionalmente yo quería formar parte de
este reto”
Desde entonces “se comenzó a trabajar en la dinamización y desarrollo de
una cultura de participación de la gente de los pueblos, participando en los
proyectos de su zona y diseñando el futuro de sus localidades”.

El valor de lo local y el compromiso con las personas Apostando por el desarrollo del Pirineo

“La cultura de 
participación de la
gente de los pue-
blos es el motor del
desarrollo local”

Amaia Mauleon
50 años
Agente de Desarrollo
Navascués, Pirineo Navarro,
Navarra
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Agustín es una persona comprometida desde hace muchos años con el
desarrollo del Val do Limia–Terra de Celanova. De naturaleza emprendedora,
fue el principal impulsor de la iniciativa Leader en esta zona, en la que vive y
por la que se desvive. Es un gran defensor de los valores patrimoniales del
Parque Natural del Xures/Geres, que se adentra en territorio portugués. Su
anhelo, que sea declarado Reserva Internacional de la Biosfera, declaración
de la UNESCO que de aprobarse sería pionera por su carácter de parque
transnacional.
“Nunca creí que fuera tan difícil hacerle ver a las personas que “lo nuestro” es
tan bueno como en otros países. Será tal vez porque los ejemplos que ven no
les gustan, porque prometen mucho desde las ciudades para el rural. Nos ani-
man a vivir en el rural, pero salvo unos cuantos locos, entre los que me
encuentro, pocos se atreven a intentarlo. Y eso es lo más difícil para estruc-
turar las bases del desarrollo rural sostenible.”
Presidente del grupo de acción local ADIM, ha sabido conectar con las inquie-
tudes locales, aunando voluntades y ahora está volcado y con los ojos pues-
tos en planes de futuro que puedan asegurar la continuidad de la dinámica de
desarrollo iniciada hace años y defiende un sistema transparente y participa-
tivo, que responda verdaderamente a las necesidades del territorio y de su
población. “Yo entiendo que los que ganaron unas elecciones democráticas
tienen que gobernar. Pero también les recuerdo que se debe gobernar para
todos los ciudadanos. No sobramos nadie, y si a alguien le parece que así es,
poco tardará el tiempo en quitarle la razón. La fórmula es siempre el diálogo.”

“Europa se
construye 
principalmente
sobre el terreno
y contando con
la gente”

Agustín Fernández
54 años, Presidente del
grupo de acción local
Entrimo, Ourense, Galicia 
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Gundivós es una pequeña localidad del ayuntamiento de Sober, en plena
Ribeira Sacra de Lugo. Allí, la palabra tradición cobra especial valor. 
Conocida como “terra de cacharreiros” por los numerosos artesanos alfareros
que en tiempos elaboraban recipientes de barro tan característicos por su
color negro y que servían, según dicen, entre otras utilidades para transportar
en época de los romanos los vinos de Amandi a Roma.
Elías, en una apuesta personal arriesgada, después de años viviendo fuera,
decidió regresar a su pueblo “atraído por la tranquilidad y calidad de vida;
pero también convencido de que en el medio rural hay mucho futuro”. 
Su proyecto de transformar una vieja Rectoral del siglo XVIII en un Centro de
Alfarería le ha llevado a recoger el testigo de una sabiduría popular de tradi-
ción milenaria, teniendo la suerte de poder aprender el oficio de los últimos
alfareros del pueblo. 
Con gran maestría modela el barro de la zona y ayudado del torno bajo sus
manos van dando forma a piezas únicas, ámboas, jarros de vino, que pasa-
rán al horno de leña para su cocción y que posteriormente se impermeabiliza-
rán con resinas naturales. 
Una técnica aprendida y que quiere transmitir para que perdure en el tiempo
“porque no se puede dejar perder las tradiciones que caracterizan a los pue-
blos y que sirven de medio de vida para sus gentes”.

Manolo es de los decanos en el trabajo con jóvenes en su zona. Se le
nota la vocación y la implicación. Los sólo 1.500 habitantes del municipio en
el que trabaja y vive, Valenzuela, le permiten tener un contacto directo y per-
sonal con su público. Él mismo fue fundador de la primera asociación juvenil
de Valenzuela por la misma época en que España entraba en la UE.  “Desde
entonces vivimos una especie de dualidad. Es verdad que sales a la calle y
ves cómo ha mejorado la vida de un modo innegable en cuanto a infraestruc-
turas y economía, pero por otro lado los cambios en mentalidad no han ido
parejos. Aún así debo decir que la influencia europea ha sido una ventana que
se ha abierto en nuestros pueblos.” 
Encuentra a los jóvenes de hoy menos participativos que en su época y más
desorientados, quizás por la mayor oferta de actividades, formación y salidas
profesionales. Le parece bastante significativo que ahora que la asociación
juvenil de la que en su día fue presidente pasa por momentos bajos vayan a
buscarlo a sus 40 años para reflotarla. “Nosotros hacíamos de todo, sin
medios, para que salieran las actividades”. 
Sin embargo, él confía en que los jóvenes encontrarán su camino en estos
nuevos tiempos marcados por las nuevas tecnologías y la globalización:
“influyen mucho los planes de estudio, el que se obligue a aprender idiomas.
Os estoy hablando de un pueblo de 1.500 habitantes y en los últimos 10 años
ha habido intercambios con el extranjero, becas y viajes. Eso crea mentalidad
europea... también en las zonas rurales”.

Recuperar un oficio tradicional con nuevas ideas

“Las ayudas que
han llegado de
Europa dan sen-
tido a proyectos
rurales, siempre
que pongamos
de nuestra parte
lo más difícil, la
constancia en el
trabajo”

Elías González 
34 años
“Oleiro” alfarero
Rectoral de Gundivós,
Lugo, Galicia 

La clave es la participación

“La influencia 
europea ha sido
una ventana que se
ha abierto en nues-
tros pueblos”

Manuel García 
40 años
Animador Juvenil Municipal
Valenzuela, Córdoba, Andalucía
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En L´Heretat de Pere, una masía rodeada de frutales en la comarca valen-
ciana de la Vall d´Albaida, desarrolla su actividad la Cooperativa La Simona,
una cooperativa de agroturismo.
Como muchos jóvenes agricultores, Gerard Santandreu y sus compañeros
han ido madurando con su proyecto que les ha  llevado por una travesía de
más de veinte años,  que transcurre entre  el empeño vocacional  por poner
en marcha un ganado seleccionado de cabras murciano-granadinas para la
producción de leche y elaboración de queso artesano, pasando por un reco-
nocimiento general de su  buen hacer,  el desencanto  por el esfuerzo no
recompensado,  hasta acabar teniendo que desarrollar una  oferta de agrotu-
rismo que les permita un mayor bienestar.
Hay una imagen de contrastes  en este hombre de cuarenta y siete años que,
mientras nos habla, va trenzando con sus dedos el esparto y el palmito. Junto
a una satisfacción humilde por todo lo conseguido se entremezcla un cansan-
cio sereno y en el fondo de sus ojos una tristeza que también reflejan sus pala-
bras: “es muy grave, se está cortando un sistema de transmisión de saberes,
perdiendo conocimientos y manejos”.  “Se ha machacado a una generación
de agricultores: primero se les pidió especialización y esfuerzo, después se les
dice que da lo mismo que produzcan o que no, y además se transmite a la
sociedad que están pagados con los impuestos de todos... ¿alguien se ha
preocupado de las secuelas psicológicas que esto está teniendo?”.  

Rural por partida doble

“Mejor comprar en
un pueblo que
alquilar en Logroño”

María Valverde
43 años
Hostelera
Sotés, La Rioja

La vocación desencantada

“En el fondo el
problema está
en que  la 
sociedad no
valora lo que
come, ni el papel
de la agricultura
para el territorio,
ni  a los 
agricultores....”

Gerard Santandreu 
47 años 
Ganadero
Quatretonda, Valencia,
Comunidad Valenciana
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Allá en su Ecuador natal, María ya vivía en un barrio (pueblo) rural y ahora es
vecina de Sotés, un pueblecito riojano en las laderas del Moncalvillo. Fue su mari-
do, Víctor, quien llegó primero a La Rioja en 1999, al año llegó ella y otro año des-
pués el primer hijo, luego acompañado por otros cuatro. 
Entonces vivían todos en un piso alquilado de 65 metros. Ella, acostumbrada a los
cuatro o cinco mil metros de terreno habituales en las casas de su barrio natal,
soportaba con resignación las estrecheces, las literas y la cita mensual con el alqui-
ler. Adaptándose a las costumbres autóctonas y tras escuchar consejos de amis-
tades y vecindario, pensó que “mejor comprar, así recuperas el dinero” pero, en
pleno éxtasis del mercado inmobiliario, el banco les disuadió. “Más de 25 millones
de hipoteca no nos daban y  los precios del mercado inmobiliario en Logroño, nos
complicaban las cosas”.
Así, la compra y reforma de una vivienda rural se abría como la posibilidad más
asequible. Un buen día pasaron por Sotés, y encontraron una casa que encajaba
con sus posibilidades, eso sí, a reformar, de eso se encargaría Víctor poco a poco.
Hoy la aventura prosigue, la familia vive en la casa mientras se va reforman-
do.  María ya duerme en Sotés pero vive –trabaja– en Logroño para sacar ade-
lante su familia numerosa, con 3 hijos que aún estudian. Este trajín cotidiano
no termina de hacerla feliz y se le ha pasado por la cabeza poner en marcha
algún negocio que le permita vivir y dormir en el mismo sitio. Alguien le habló
de las ayudas Leader y  ha empezado a informarse. Quizás así logre conocer,
por fin, a los vecinos de Sotés con quienes  comparte encuentros fugaces
entre idas y venidas. 
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Tras trabajar durante muchos años en el sector de la hostelería para ayu-
dar económicamente a su familia, ya que su padre murió joven y eran diez
hermanos, Eli se planteó la idea de llevar a la práctica una ilusión: ser pas-
tora. Sus padres también lo fueron así como una de sus hermanas, casada
con un pastor. Si algo le molestaba era que veía a su hermana “trabajar
como una esclava” y sin embargo el resto hablaba de su marido como “el
pastor” de la explotación. Un poco rebelde, consideró que para ser pastora
no tenía porqué casarse con un pastor. Aunque en casa su madre les edu-
caba para que se dedicasen a otra actividad, ella luchó por conseguir esa
oportunidad, y la encontró. Fue de mano de un pastor de cincuenta años
que buscaba un socio (¡hombre, por supuesto!), pero al no encontrarlo, se
decantó por esta mujer, para burla de sus compañeros de profesión. Las
condiciones de Eli fueron claras: “quiero el mismo protagonismo por hacer
el mismo trabajo y compartir la asistencia a mesas donde se toman decisio-
nes”. Aunque él tenía miedo acerca de cómo saldría la experiencia, las
cosas funcionan bien.
Curiosamente Eli opina que la calidad de vida de los pastores hace veinte
años era mayor que hoy en día, aunque haya cada vez más ayudas y los
avances tecnológicos sean importantes, cree que aunque el trabajo antes
fuese más duro, se hacía con más tranquilidad. “Hoy vivimos estresados”,
afirma.

Chema Salvador un día decidió dejar la populosa Zaragoza y trasladarse
al pueblo de su familia, Ejulve, con muchas ganas e ideas. Tanto es así que
tras 4 años de concejal, en mayo de 2007 fue elegido como alcalde, quizás
por aquello de que como joven encarna el cambio, la esperanza y representa
mejor que nadie a quienes deciden volver.
“Ejulve en invierno es frío, con fuertes vientos y heladas. Es el frío de Teruel,
de una provincia con muchos pueblos pequeños de menos de 250 habitantes
y el frío más doloroso, el de la calle desierta y las chimeneas sin humo. Mi his-
toria personal es la de un retornado de la ciudad”.
Pasó su infancia y juventud en Zaragoza, donde su madre había ido a parar
con su familia allá por los años 60. La percepción de su pueblo desde niño
siempre fue positiva, “un paraíso en los meses de verano”. 
“Una vez acabé mi licenciatura de Geografía me aproximé al territorio con la
fortuna de encontrar al lado de mi pueblo el Centro para el Desarrollo del
Maestrazgo, Cedemate, ubicado en Molinos, que me permitió aprender la
importancia de los programas europeos, sobre todo el Leader, para la super-
vivencia del medio rural. A pesar de la mala situación de partida, proyectos
turísticos y agroalimentarios que daban de comer a la gente del territorio no
hubieran sido posibles sin esas ayudas”.
Dirigir el Ayuntamiento de su pueblo es “un gran ejercicio de responsabilidad
a mis 28 años, para mantener los servicios actuales del pueblo y buscar alter-
nativas de desarrollo locales que permitan recuperar población”. 

Una mujer en un mundo de hombres: “soy pastora”

“Quiero el mismo
protagonismo por
hacer el mismo 
trabajo”

Eli Ingunza
43 años
Pastora, productora de queso
Idiazabal
Abadiño, Bizkaia, País Vasco

Alcalde joven en pueblo viejo

“Yo lo tengo
claro: si quie-
res, puedes. 
Hay que darle
una nueva
oportunidad a
nuestro medio
rural”

Chema Salvador
28 años
Alcalde 
Ejulve, Teruel, Aragón
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Salvador Gutiérrez nació en Málaga pero a los 13 años llegó a Aoiz. En
1976 fundó con un grupo de amigos la Asociación Cultural Bilaketa para
fomentar la vida cultural y social del pueblo. Treinta años después sigue al
frente de Bilaketa trabajando en tres áreas: jóvenes, cultura y mayores.
Escritor entre otras muchas actividades que realiza en favor de la cultura, el
Gobierno foral premió su trayectoria y recibió uno de los Galardones de Juventud
2005. Anualmente organiza un Certamen Internacional de Narrativa (Premio
Tomás Fermín de Arteta) y de Poesía (Premio “Villa de Aoiz”) al que se presentan
obras procedentes   de diferentes países europeos y otros continentes.
El éxito de Bilaketa reside en el voluntariado: “todos los que trabajamos aquí
somos iguales, nadie cobra y tampoco hay jerarquías, necesitamos estable-
cer esta red de voluntariado para ofrecer servicios sociales” nos dice
Salvador.
Tres décadas después la asociación sigue en Aoiz: “seguimos aquí porque
nacimos aquí. En el medio rural hay una buena calidad de vida, sus habitan-
tes son igual que el resto, pagan los mismos impuestos y no tienen los mis-
mos servicios. Lo rural no se puede dejar morir”.
Destaca la importancia en los últimos años del auge de las nuevas tecnologí-
as impulsado desde la Unión Europea, por ejemplo nos señala Salvador: “gra-
cias al programa comunitario Leader ofrecemos un programa de videoconfe-
rencia a partir del cual impartimos clase para toda la Montaña de Navarra”.

Las raíces y la tranquilidad

“El amor por el 
pueblo es algo mío
que he tenido
desde siempre”

Ana Isabel Cardo
37 años
Agente de Desarrollo Rural
Vega del Codorno, Cuenca,
Castilla-la Mancha

Comprometido con la sociedad

“Hay que crear
sociedades más
unidas y 
cohesionadas
basadas en el
voluntariado”

Salvador Gutiérrez 
49 años
Escritor y cofundador de la
Asociación Bilaketa
Aoiz, Navarra
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Ana Isabel es actualmente la Agente de Desarrollo Rural de la
Mancomunidad que forman Vega del Codorno, Valdemeca y Tragacete y su
puesto de trabajo está ubicado en el ayuntamiento de esta localidad. 
Ana Isabel lleva la Asociación de Mujeres y el AMPA y según sus palabras, la
misión que desempeña es intentar que toda la gente de su zona de actuación
tenga un poco de todo y, en la medida de lo posible, las mismas oportunida-
des que la gente de la ciudad o de pueblos más cercanos a ella, lo cual es
bastante complicado. 
“El amor por el pueblo es algo mío que he tenido desde siempre. Me ha gus-
tado mi pueblo, he estado muy apegada a mi familia y cuando me fui a
Zaragoza lo echaba de menos. Hubo un momento en el que creía que mi vida
se iba a desarrollar en la gran ciudad, porque haces la carrera, conoces gente
y además estaba a trescientos kilómetros de mi casa, con lo que tampoco ves
muchas posibilidades de acercamiento”.
Sin embargo, siempre siguió pensando que si algún día podía volver a Cuenca
y después a su pueblo, lo haría. 
“Yo, en la ciudad,  no me acabo de encontrar a gusto, si te tienes que ir por-
que no queda otro remedio te vas, pero desde luego prefiero la tranquilidad
de un pueblo. Habiendo colegio, que es una cosa primordial para los que
tenemos niños, yo prefiero vivir en el medio rural”.
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Aurora es una mujer preocupada por su pueblo, una pedanía de trescien-
tos habitantes surgida del Plan Badajoz, donde se establecieron colonos de
diversa procedencia para cultivar 250 hectáreas regables. En 1999, ante el
problema medioambiental que suponía la construcción de una granja de cer-
dos, los vecinos se unieron y lo impidieron. Desde entonces, han seguido
luchando por lograr “objetivos que mejoren nuestro pueblo”. Han conseguido
“el arreglo de la carretera y la construcción del nuevo colegio”. Un taller de
sensibilización medioambiental contribuyó a que “tomáramos conciencia de
que en el desarrollo sostenible está el futuro”.
La Asociación que preside trabaja por la discriminación positiva de la mujer y
apoya nuevos movimientos vecinales en la comarca. Como agricultora, Aurora
formó parte del Consejo Rector de la Cooperativa “Vegas de Piedra Aguda”,
cree en la diversificación económica. Considera que el actual sistema de sub-
venciones: “va a acabar con las pequeñas y medianas explotaciones, y tam-
bién se deberían apoyar más la producción y comercialización de cultivos
alternativos sostenibles medioambientalmente”.
Para ella “la incorporación de España a la UE ha sido muy positiva, aunque
haya que supeditarse a las decisiones de Bruselas” y anima a los ciudadanos
a participar en la elección de sus representantes en el Parlamento Europeo.
Piensa siempre en el futuro: “es necesario integrar a los que vienen de la ciu-
dad, lo importante es la preservación del medio rural; a mí el campo me
envuelve, me absorbe”.

Alejandro y Adrián son amigos de La Rioja Alta, de los que viven 365 días
al año en su pueblo y a diferencia de otros jóvenes, no esperan su futuro, lo
construyen.
Ya desde los 17 años barruntaban la idea de hacer algo para no tener que irse
a la ciudad. Directos y resolutivos, fueron al grano “se nos ocurrió lo de las
morcillas... y lo montamos”. Fue en Anguiano, hermoso pueblo serrano de
Alejandro. Su osadía les llevo, con 18 años, a crear la morcillería Villa Anguiano
sin experiencia previa, ni tradición familiar. Bastó su ilusión, la ayuda de una
agente de desarrollo que les apoyó en el plan de viabilidad, que dio positivo,
y la financiación del Leader. Lo peor, los trámites y el papeleo, “no a nivel de
solicitar la ayuda, que fue rápida, sino de Sanidad, que nada les gusta, todo
está mal...”. 
“Lo de Europa” no lo conocen mucho, confían en ello: “estamos contentos, la
subvención fue alta y llegó rápido”, pero no saben si Bruselas podría hacer
más o si es suficiente. Para ellos las ayudas a los pueblos son importantes
porque se están desertizando.
La Morcillería funciona, pagan lo que deben, y siguen ilusionados a pesar de
la crisis de un  sector en el que cuesta horrores entrar y encontrar nuevos
clientes. Su visión del futuro de los pueblos es pesimista: “mal, fatal, de los 19
a los 22 estaremos hoy 5 personas... no se puede salir ni al bar”. Creen que
las soluciones no son fáciles, pero deberían pasar por facilitar la inversión en
los pueblos para crear más puestos de trabajo.

“Envuelta” en el medio rural

“Los ciudadanos
nos tenemos
que implicar en
el desarrollo de
nuestros
pueblos”

Aurora Carretas
48 años. Presidenta de
la Asociación de Vecinos
San Rafael de Olivenza.
Badajoz, Extremadura

Buenas morcillas frente al despoblamiento

“Nos piden más
requisitos que a
las empresas
grandes, como
te ven más
débil parece
que tienes que
demostrar más”

Alejandro Ibáñez y Adrián Rojo
22 y 23 años
Morcillería Villa Anguiano
Anguiano, La Rioja
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José Mª Aierdi nació en la localidad de Etxauri, casado y con dos hijos vive
en Lekunberri, donde es alcalde desde hace 25 años y dedica su tiempo a
hacer queso y al ayuntamiento.
La localidad de Lekunberri es puerta de entrada a la Sierra de Aralar, un gran
macizo cárstico, lo que se traduce en un paisaje rocoso y caótico de lapiaz,
valles ciegos, colinas y multitud de simas y grutas subterráneas. A la vez, es
un paisaje lleno de prados verdes y hayedos, que cambian de color en cada
estación. También es una de las más importantes estaciones dolménicas y un
marco incomparable para realizar senderismo. 
Esta localidad ha incrementado su población de 850 a 1.300 habitantes, lo
que demuestra que las cosas se están haciendo muy bien. 
En palabras  de su alcalde: “hace diez años nos planteamos que quería-
mos seguir viviendo en Lekunberrri y que para ello necesitábamos crecer
no sólo en número de habitantes sino también en condiciones y en calidad
de vida”. Se ha creado un polígono industrial, una escuela nueva, un club
de jubilados, un centro infantil, una casa de cultura, instalaciones deporti-
vas, etc.
“Pensamos que una persona decide vivir en un espacio si encuentra las con-
diciones necesarias para poder hacerlo” y en esta localidad Navarra lo están
consiguiendo.

Una médica de pueblo

“Sólo con mirar
a tus pacientes
sabes cómo
están”

Teresa Pardo
54 años.
Médica. Sot de Ferrer, Castellón,
Comunidad Valenciana

Una localidad, en el medio rural, que crece

“Pretendemos
seguir 
manteniendo la 
filosofía de 
pertenencia a
un pueblo y
que las 
personas que
vienen de fuera 
participen en
ella”José Mª Aierdi 

49 años
Alcalde 
Lekunberri, Navarra
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Teresa Pardo empezó a ejercer la medicina en Madrid, pero pronto se dio
cuenta de que no era la vida que deseaba: “gente estresada, muchísimo trá-
fico...”. Tras su paso por varias poblaciones, grandes y pequeñas, Teresa
decidió establecerse en Sot de Ferrer, “un pueblo pequeño pero con buenas
comunicaciones”. En su jardín cría gallinas y cultiva grelos, que le recuerdan
su tierra natal, Galicia.
Esta gallega admite que ejercer la medicina en un pueblo no tiene nada que
ver con el entorno urbano. “Sólo con mirar a tus pacientes sabes cómo están,
conoces su entorno familiar y disponen de tiempo para contarte cómo están.
Aquí la gente confía muchísimo en ti, eres casi más importante que el espe-
cialista. Esta relación es muy satisfactoria, tanto para el médico como para el
paciente, y te estimula a mejorar, estudiar, especializarte y también a seguir al
paciente durante toda su enfermedad”.
Teresa no cree que la sanidad haya mejorado por el hecho de pertenecer a la
Unión Europea. Sin embargo, reconoce que gracias a un fallo del Tribunal de
Luxemburgo se han reconocido algunos derechos laborales del personal sani-
tario. También observa otras ventajas: “médicos de aquí pueden ir a otros paí-
ses y cobrar más”.
“Aunque una pega de estar en la Unión Europea es que han sobrecargado el
sistema sanitario, debido al aumento de inmigrantes del este, pero también
de nórdicos que vienen por turismo sanitario. Aquí son gratis algunas opera-
ciones que en sus países se pagan. La Unión Europea debería hacer algo al
respecto”.
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Esta maestra reconvertida en  técnica de la Mancomunidad del Guadajoz,
en Córdoba, se considera en cualquier caso una enseñante. 
Bastante crítica con la situación de la educación cuya reforma piensa que ha
fracasado, cree que de ahí se derivan muchos de los problemas que observa
en la juventud de la zona, “también los cambios sobrevenidos en los últimos
tiempos en las estructuras familiares y sociales tienen mucho que ver con
ellos”.
Los jóvenes pueden elegir también en las zonas rurales, y eso para ella es
un gran logro. Pero no participan, no eligen, no respetan, no opinan, al
menos por las vías que proponen los adultos y en la realidad que ella
conoce. “Estamos creando una sociedad de recibir pero no dar, ese es el
problema”. 
Dentro de esa elección que deben realizar los jóvenes está dónde vivir, “la
forma en la que se valora vivir en una zona rural depende de tramos de edad
entre los jóvenes. 
De los 15 a los 25 años se quejan de que no tienen nada, no tienen opor-
tunidades, les gustaría vivir en otro sitio. Luego, a partir de los 25 pues
cada vez se sienten más asentados en su pueblo y se dan cuenta de las
ventajas que tiene vivir en una zona rural, le damos más valor a lo que
tenemos”.

“El 1 de enero de 1993 yo tenía 16 años. Éramos un grupo de jóvenes y
pasábamos libremente el antiguo control de frontera entre Irún y Hendaya.
Nos pusimos entonces a cantar espontáneamente: “somos europeos, on est
européens!””. Lo que era entonces una buena excusa para prolongar la cele-
bración del año nuevo, resultó ser para Fabien el germen de una toma de con-
ciencia.
Junto al mercado europeo, un nuevo espacio político, social y cultural se
estaba abriendo, una nueva ventana de libertad. Y poco a poco se desarro-
lló en él el deseo de participar de alguna forma en ese proyecto, “para cons-
truir una identidad europea basada en valores de libertad, tolerancia e inter-
cambio”.
Desafortunadamente, en su opinión, estos últimos 15 años no han sido tan
europeos como se podía esperar, ni mucho menos. Sin embargo, él sigue
empeñado en su idea de ser ciudadano europeo y del mundo. “¿Qué serie de
casualidades me llevó hasta un pueblo de Teruel? Es una cadena de aconte-
cimientos muy difícil de reconstruir”.
Pero aquí está y no se arrepiente, y está a gusto. “¿Cuánto tiempo me queda-
ré?, ¿2, 5, 10 o más años? No lo sé. Pero sé que quiero aprovechar lo más
posible el tiempo que esté aquí: transcurrir por esos paisajes de otras épocas
y disfrutar de esa naturaleza que me gusta tanto, conocer la gente del país,
construir amistades, aprender, emprender, intercambiar, dudar y convivir con
la soledad, nuestra única verdadera compañera. Y escuchar el silencio de las
sierras de Teruel, que es aún más espeso que las nieblas del Ebro”.

Aprender a dar valor a lo que se tiene

“A partir de los
25 los jóvenes
se dan cuenta
de las ventajas
que tiene vivir
en una zona
rural”

Eva Expósito 
34 años
Maestra y técnica de
Mancomunidad
Espejo, Córdoba, Andalucía

La celebración del año nuevo de 1993

“Sigo decidido a
moverme en
este nuevo
espacio común 
y a enriquecer 
mi identidad
como ciudadano
del mundo y
como europeo”

Fabien Lefebvre.
30 años. Técnico de
Cooperación de AGUJAMA
Mora de Rubielos, Teruel,
Aragón
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Izaskun Abril es  una mujer joven, casada y con dos hijas de 4 y 2 años que
vive en Bera, un pueblo de aproximadamente 3.750 habitantes donde nació.
Su profesión como  Agente de Desarrollo en una comarca vecina le permite
participar en proyectos muy relacionados con el futuro del ámbito donde
vive.
Izaskun se  siente privilegiada de tener la oportunidad de poder vivir y tra-
bajar en la zona, contribuyendo a su desarrollo, además  “disfruto de una
buena calidad de vida en un entorno que cubre mis expectativas y las de mi
familia”.
Tanto su pueblo como las localidades donde trabaja forman parte de la
Navarra Atlántica, un espacio caracterizado por el verdor de sus paisajes y lo
accidentado del terreno debido a la proximidad al mar y la cercanía de las pri-
meras estribaciones pirenaicas. Además tiene la particularidad de que hay
dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano, por lo que la mayor parte de
los habitantes son bilingües. “Precisamente a lo largo de mi vida he partici-
pado en diversas iniciativas culturales y sociales vinculadas de forma direc-
ta o indirecta a la promoción de la cultura vasca, la base de las mismas es la
participación ciudadana ya que si por algo se caracteriza el pueblo donde
vivo es por el dinamismo de sus habitantes”. 
Respecto a la entrada de España en la Unión Europea: “creo que algo real-
mente  positivo son  las directrices marcadas desde la Unión Europea en las
políticas transversales de medio ambiente y de igualdad de oportunidades”.

Una carta, una sonrisa

“No me gusta
el progreso y el
desarrollo pero
alguna cosa
buena ha traído
y hay que estar
con los tiempos
o ¿no es así?”

Ángel Hernáez.
45 años
Cartero
Cárdenas, La Rioja

Desde los valles verdes de la Navarra Atlántica

“Disfruto de una
buena calidad de
vida en un entorno
que cubre mis
expectativas y las
de mi familia”

Izaskun Abril
37 años
Agente de Desarrollo Local
Bera de Bidasoa, Navarra
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Ángel es cartero. Nació en Ledesma de la Cogolla, un pueblo riojano de
treinta habitantes, y hoy vive en Cárdenas, 17 Kilómetros más abajo, con su
hija y su compañera. Se encarga del correo de cinco municipios, que juntos
no llegan a novecientos habitantes.
Aunque la gente cada vez escribe menos y la mayor parte de los envíos son
impresos, papeles de bancos y líos, le gusta ir de casa en casa, para entregar
en mano la correspondencia y entretenerse un momento con cada persona y
charlar sobre el mundo. Sobre lo que nos duele e ilusiona.
Le gusta caminar por el monte y le agrada que se recuperen los senderos y
las cosas tradicionales. Entre semana también camina siempre a buen paso,
con el zurrón a un lado, pero sin prisas ni estrés, porque a Ángel le gusta su
trabajo, y no sueña con cosas materiales, ni loterías, ni viajes.
“Yo, con los documentales de la tele ya tengo bastante. Viajo con la imagina-
ción y disfruto mucho. Tanta gente habrá que viaja a países exóticos y no ven,
ni disfrutan nada...”. Él disfruta del presente, de cada conversación y de los
encuentros del día a día. 
Ante Europa, se sincera: “no me gusta el progreso y el desarrollo pero
alguna cosa buena ha traído y hay que estar con los tiempos o ¿no es
así?”
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Manuel es un ejemplo de gallego que emigró al Reino Unido en los
años 60, allí creó su familia, nacieron sus hijos y después de muchos años
con negocios propios en restauración, decidió regresar a su tierra natal
para instalarse en una Galicia distinta e iniciar una nueva actividad como
bodeguero y ahora, después de mucho meditarlo, anda metido en obras,
restaurando el pazo para acondicionarlo como pequeño hotel rural y res-
taurante; con el atractivo de que en él vivió durante muchos años D.
Antonio López Ferreiro, canónigo de la Catedral de Santiago y del que
Manuel habla con pasión.
En un perfecto inglés y con modales de gentleman, atiende con exquisita
amabilidad a los numerosos extranjeros, enoturistas, que se acercan a visitar
su bodega y a comprar sus vinos y aguardientes. Allí les muestra orgulloso la
cepa de más de 400 años que hay en la finca, como símbolo de permanencia
y medita que “lo que tiene buenas raíces, tiene que dar buen fruto”. 
Su máxima es la de elaborar vinos sinceros que evolucionen lentamente,
ofreciendo un producto singular hecho con mimo y con esmero en una zona
privilegiada por su orientación en el valle del río Ulla. Su deseo es que la
Europa rural despierte y que sea capaz de mostrar su hermosura, intoxican-
do a la gente de naturaleza y que además de disfrutar del campo, se empa-
pe de historia viva.

Aunque se crió en grandes ciudades, siempre quiso acabar viviendo en un
pueblo, deseo que se hizo mayor cuando nació su hijo Pablo. “Vivir en la ciudad
está bien, tienes todos los servicios, gran cantidad de actividades para el ocio,
oportunidades, pero no parece que tienes nada en común con nadie, se vive de
manera muy independiente”. 
Cuando sus padres le contaban cómo vivían de pequeños en el pueblo donde
ahora reside, le gustaba imaginar que ella también viviría así, “cuando mi niño
era pequeño empecé a pensar de verdad en que podríamos recuperar este
tipo de vida”. Y así fue, se trasladaron al pueblo, distante de Madrid 150 kiló-
metros. “Es imprescindible que la zona disponga de los medios y servicios
esenciales para la población, como son las tiendas, los transportes y las
comunicaciones con centros de población más grandes”. 
Es entusiasta hablando de los beneficios del medio rural para la educación de
un niño: “mayor socialización, tranquilidad para convivir más con la gente, dis-
frutar más a menudo del entorno y  sobre todo compartir con los demás
muchos aspectos de tu vida”, sin embargo también tiene claros los problemas
que plantea a la familia: “el mayor es la falta de empleo y de actividad econó-
mica, pero con el desarrollo de las vías de comunicación y  de los medios de
transporte, en mi opinión la solución más acertada es trasladarse a trabajar a
un núcleo de población más grande pero manteniendo la vivienda habitual en
el pueblo”. Su puesto de trabajo está a 100 Km. de distancia, pero para ella
eso no supone ningún trastorno.

Un viaje de ida y vuelta

“Pienso en una
Europa unida pero
no homogénea;
cada pueblo con
su cultura”

Manuel García 
64 años
Viticultor y propietario de la
bodega Pazo de Galegos
Vedra, La Coruña, Galicia

Vivir en el pueblo en el siglo XXI

“Lo 
imprescindible
es que las
zonas rurales
dispongan de
los medios y
servicios  esen-
ciales para la
población”

Paloma García
37 años
Licenciada en Historia
Belmonte, Cuenca,
Castilla-la Mancha
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La Sierra de Alor, pequeño enclave situado junto a la aldea de San Jorge
de Alor, muy cerca de Olivenza, se alza entre las grandes dehesas extremeñas
del suroeste. En este lugar, muy propicio para el pastoreo de las cabras, dos
familias decidieron que tenían que dar un paso más en su actividad y poner
en marcha una pequeña quesería artesanal.
Judit, junto a Yolanda, lleva hoy la elaboración y venta de quesos  proceden-
tes de leche cruda de cabra muy típicos de esta zona. En 2001 ponen en mar-
cha su idea, como “alternativa para sobrevivir en el campo asumiendo el des-
censo en las ayudas que desde Europa iban a venir para la ganadería” y bus-
cando que el valor añadido de la transformación, que hasta entonces se lle-
vaban otros, recayese en sus familias, ya que sus maridos son los que cuidan
de las cabras.
Su apuesta ha sido siempre por la calidad, apoyándose en el Instituto
Tecnológico Agroalimentario extremeño. Para Judit “es una maravilla vivir en
el campo, aunque el trabajo de aquí no se compensa sólo con la parte eco-
nómica”. Considera que “las subvenciones europeas deberían utilizarse para
mejorar e invertir en el campo” y que se debería apoyar más a las explotacio-
nes familiares. Ellos están aumentando su producción con leche de otras
explotaciones cercanas, pero siempre de calidad. La crudeza de la cría de las
cabras en extensivo contrasta con el exquisito manjar que proporcionan las
quesaíllas oliventinas, que en 2003 fueron premiadas por el MAPA.

Cambiar de mentalidad de agricultor a empresario

“Gracias a las 
ayudas de la UE,
hemos frenado el
despoblamiento”

Oscar Martínez 
52 años
Gerente de la Asociación de
Desarrollo Rural Izki
Marquínez, Álava, País Vasco

Diversificar y dejar en casa el valor añadido

“Hemos apostado
por la calidad”

Judit Argany, 50 años
Fabricación de queso 
de cabra “La Quesaílla”
San Jorge de Alor, Olivenza,
Badajoz, Extremadura
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Óscar recuerda cómo a principios de los 90 se pusieron en marcha los
primeros Programas de Desarrollo Rural financiados por fondos europeos.
Estima que fue difícil para la mentalidad de los agricultores y ganaderos
pensar en términos de desarrollo rural, pero se hizo un esfuerzo importante.
“Las primeras actuaciones fueron ligadas a infraestructuras, creación de
suelo industrial, turismo, empresas, servicios y vivienda”. El necesario cam-
bio de mentalidad lo refleja citando la creación del campo de golf de Urturi.
En una zona aislada, que no recibía turistas, los agricultores pensaron:
“¿qué es un campo de golf?, si se trata de que siembren hierba en nuestras
fincas, infrautilizadas, que lo hagan, como no vendrá nadie, meteremos
nuestras vacas a pastar”. Lejos estaban de pensar los cambios que sobre-
vendrían: agroturismo, casas rurales, bares y restaurantes fueron abriendo
sus puertas. 
Considera que “la pertenencia a la UE ha sido positiva, al 100%, si no, nues-
tra comarca (Montaña Alavesa) estaría casi desertizada”. Ahora bien, para
Óscar “la base esencial del asentamiento de la población es la mujer”. De ahí
la importancia de generar empleo para las mujeres, como el caso de
Biomendi, una empresa financiada por la UE que produce sueros fisiológicos
y que da trabajo a unas 80 mujeres.
“Los jóvenes tienen claro que el desarrollo rural es el futuro, hay que cambiar
de mentalidad de agricultor a empresario”. La pena es que “son algunos agri-
cultores los que menos creen en el desarrollo rural”.
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Como Presidente de Uneba, la Asociación de Empresarios de Baena, y
miembro de la junta directiva de Adegua, el Grupo de Desarrollo Rural de la
Comarca, considera indispensable para el desarrollo de la zona fomentar la
“cultura emprendedora”, especialmente entre los jóvenes. Para ello, desde esta
Asociación trabaja en mejorar la preparación de los trabajadores y empresarios
a través de programas y cursos formativos y trata de incentivar la creación de
nuevas empresas mediante todo tipo programas cuyo fin es facilitarles el cami-
no. “En estos tres o cuatro últimos años, Baena y la Comarca están teniendo un
despegue bastante importante, lo cual es síntoma de que hay una actividad
empresarial más fuerte y se está produciendo este crecimiento que todos dese-
amos”, en una zona tradicionalmente ligada a la agricultura. 
Él mismo ha renovado y mejorado su empresa de panadería, abriendo varios
puntos de venta más en los últimos años. Confía plenamente en un desarro-
llo industrial de la Comarca en breve plazo gracias a varias circunstancias,
como son la mejora inminente en cuanto a infraestructuras y comunicaciones
o los programas de ayuda a nuevos empresarios.
Aún así, se muestra realista respecto de la falta de diversidad económica de las
zonas rurales como la suya: “evidentemente, dependemos mucho del olivar
pero yo estoy viendo que ya hay algunas actividades distintas. Es fundamental
continuar con un desarrollo y una cultura emprendedora de gente joven que no
dependa ya del campo. Y esto se puede conseguir con ayudas para que la
gente joven, sobre todo, no tenga inconvenientes burocráticos”. Lo esencial es
que los más jóvenes sigan queriendo quedarse a vivir en sus pueblos.

Cati Corell es una joven agricultora que un buen día decidió dejar la ciu-
dad y un trabajo de comercial con un buen sueldo, “pero una vida asquero-
sa”, para trasladarse a Viver, una pequeña población en la comarca del Alto
Palancia. Cati siempre había tenido ilusión por dedicarse a la agricultura, y
creía que podría vivir de ella. 
Solicitó las ayudas para la instalación de joven agricultora como titular de una
explotación agraria, produciendo agricultura ecológica e integrada, pero
pronto se dio de bruces con las condiciones ambientales y, sobre todo, con
la política de precios, llegando a cobrar 12 céntimos por una caja de 8 Kg.
de tomates.
Esta joven mujer de manos expresivas y mirada entusiasta, considera positi-
vas las directrices marcadas por la Unión Europea. Sin embargo, se indigna
con los baremos utilizados en la concesión de subvenciones a la agricultura.
“Para cobrar una subvención agrícola, no importa que no seas agricultor a
título principal. Yo sólo ingreso dinero si vendo mi cosecha, y ya es difícil que
todo salga bien, y resulta que el que trabaja de fontanero o albañil, que tiene
sus campos, ése también recibe la misma subvención”. 
Cati forma parte del Consejo Rector de la Cooperativa de Viver y es presiden-
ta de ADOR-PV, una asociación que tiene como objetivo principal trabajar
para conseguir la igualdad de oportunidades para las mujeres que viven y tra-
bajan en el medio rural.

Desarrollo y empresa van de la mano en las zonas 
rurales

“Es indispensable
fomentar la cultura
emprendedora
entre los jóvenes
rurales”

Francisco Serrano
50 Años
Empresario. Comarca del
Guadajoz y Campiña Este de
Córdoba, Andalucía

Cati, una neorrural comprometida

“Algunas 
comunidades
autónomas
incumplen 
reiteradamente
las directrices de
medio ambiente
marcadas por
Europa, sin que
la Unión
Europea haga
nada para  que
se respeten”

Cati Corell
38 años
Agricultora
Viver, Castellón,
Comunidad Valenciana
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Amante del pueblo y comprometida con el desarrollo rural, a Maribel lo
rural le sugiere pensamientos positivos, retos, cambios... 
Aunque reconoce sentimientos contradictorios, consciente de la problemáti-
ca actual (poca población, falta de servicios, malas comunicaciones, enveje-
cimiento), está segura de que hay futuro. “Vivir y trabajar en un pueblo no es
el sueño de miles de personas, pero lo importante es que quien quiera hacer-
lo, pueda, y lo haga ejerciendo los mismos derechos que quienes prefieran las
grandes ciudades”.
Maribel cree que en los últimos años, lo más importante ha sido el cambio cul-
tural: “cuando yo era niña, ser de pueblo era una vergüenza, un retraso, y
ahora un privilegio”. Esta percepción popular se traduce en realidades econó-
micas interesantes como el auge del turismo rural, la demanda creciente de
productos locales agroalimentarios de calidad, o el incremento leve pero
constante del número de habitantes jóvenes. Hay un cambio de mentalidad
vital: la mujer rural ha dejado de ser la esclava de la casa pero aún queda
mucho por hacer. “La última década ha sido la de la demanda de servicios y
espero que antes de 2010 podamos hablar de prestaciones reales y generali-
zadas. Sin servicios, no hay igualdad de oportunidades”. 
En su opinión, las mujeres están llamadas “a regresar, participar, desarrollar-
se profesionalmente y disfrutar de sus hijos; a emprender, viajar, aprender de
nuestras mayores y enseñar, a las generaciones futuras, a equivocarnos, a
construir, a cambiar...”.

La difícil tarea de ser adolescente en un pueblo

“Me gustaría buscar
otro trabajo en
Cuenca que hay
más cosas, al
menos hay otros
sitios donde poder ir”

Beatriz Bonilla 
19 años
Dependienta
Huete, Cuenca,
Castilla-la Mancha

Cambio de mentalidad en el medio rural

“Sin mujeres,
no hay 
desarrollo en
ningún lugar del
mundo”

Maribel Aguilar
29 años
Periodista
Teruel, Aragón
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Beatriz  vive en Huete, un pueblo de la provincia de Cuenca que tiene
2.000 habitantes, dejó de estudiar cuando terminó la ESO hace un par de
años “porque no me gustaba estudiar y quería trabajar”. 
Al poco tiempo de dejar de estudiar, encontró un empleo, “me puse a traba-
jar en el estanco del pueblo”. Sin embargo, no está satisfecha, lo que ella
quiere es irse a la ciudad “porque aquí no hay ambiente”. 
Cuenta que le gustaría poder marcharse y buscar otro trabajo “en Cuenca que
hay más cosas, al menos hay otros sitios donde poder ir”. 
Para Beatriz el medio rural no es ningún lugar idílico, sino un medio que no le
ofrece alicientes, no quiere quedarse a vivir en el pueblo incluso aunque de
momento tenga trabajo en él. Vuelve a insistir en la falta de gente y de ambien-
te como una de las razones principales que la lleva a querer “escapar” de su
pueblo: “me quedan tres meses, que es lo que necesito para dejar de traba-
jar en el estanco porque se me acaba el contrato y no quiero seguir”. 
Por ahora, sus proyectos no incluyen la tranquilidad y el paisaje en los que
creció.
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Hace ya más de doce años que este psicólogo trabaja en el Centro de
Información a la Mujer de Baena (Córdoba). Empezó muy joven en una profe-
sión en la que no abundan los hombres, pero él casi no repara en ello, se lo
tienes que hacer ver. 
Para Antonio, las mejoras socio-económicas en las zonas rurales andaluzas
son evidentes, pero en absoluto han repercutido por igual en mujeres y hom-
bres. Con cierto tono irónico da la cifra de un muy buen sueldo para una mujer
sin formación en los pueblos del entorno: 600 euros, mientras para un hom-
bre sería casi el doble. 
También se muestra crítico con el efecto que las políticas de empleo impul-
sadas desde la UE han tenido para fomentar una igualdad real en el medio
rural “cuando faltaba un mes para terminar, las Escuelas Taller ya tenían a un
80 % de gente empleada, todos hombres. Poquísimas chavalas accedían
siquiera, y de entre ellas aún algunas renunciaban por presión del entorno
porque el trabajo no era “femenino” y las pocas que acababan nunca eran
contratadas”.
En su opinión, la conciliación de la vida familiar y profesional es imprescindible
para que estas realidades cambien, pero cree que en las zonas rurales estamos
en un callejón sin salida “de hecho, las familias con más posibilidades de con-
ciliar son aquellas en las que el hombre hace tareas agrícolas, porque tienen
menos horario, pero por su mentalidad eso es un caso perdido y en la mayoría
de las familias rurales en las que el hombre tiene otro tipo de ocupación, el hora-
rio suele ser de 10 horas al día. Y entonces, ¿qué tiempo va a repartir?”. 

“El reciclaje de residuos puede generar empleo” fue lo que pensaron en
2005 once mujeres que, desde la asociación FEMAR, deciden poner en mar-
cha una cooperativa en su pueblo dedicada a la recogida, clasificación, trata-
miento y posterior venta de residuos sólidos urbanos.
Con el apoyo de las distintas administraciones y con las ayudas europeas
“están consiguiendo salir adelante”. Para ellas es tan importante la labor empre-
sarial como la social que están haciendo y no porque todos los empleados pro-
vengan de grupos con altos índices de paro (las socias, cuatro trabajadoras y
un trabajador minusválido), sino porque también están consiguiendo que en la
zona donde trabajan se conciencien de la importancia del medio ambiente.
“Sacrificamos la mecanización para conseguir el máximo empleo posible”
afirman mientras descargan el camión que, conducido por una de ellas, acaba
de llegar al almacén. Trabajan en dos turnos y una vez por semana realizan la
recogida en cada uno de los catorce  núcleos urbanos que abarcan.
“Las ayudas vienen bien, pero sin el apoyo de la gente no hubiéramos salido
adelante”. Por eso, ellas mismas participan en campañas de sensibilización
en los colegios e institutos, celebran el día del medio ambiente y entregan pre-
mios de reciclaje a los más pequeños.
Los premios, las visitas y los reconocimientos que han recibido sólo les sirven
para “saber que estamos en el buen camino”. Se sienten orgullosas de lo que
hacen pero no por ello se conforman con lo conseguido. Su idea es poder
transformar lo que ahora venden a otros y así seguir creando empleo entre
colectivos sensibles y en pleno medio rural.

La impaciencia por los cambios

“La conciliación en
las zonas rurales
está en un callejón
sin salida”

Antonio Luis Molina
36 años
Psicólogo y orientador laboral
Baena, Córdoba, Andalucía

Una labor colectiva y un compromiso social

“Europa debe
apostar más por la
igualdad de oportu-
nidades”

Villuerclaje, S. Cooperativa 
11 mujeres entre 25 y 50 años
Reciclaje de residuos
Logrosán, Cáceres,
Extremadura
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Para Cristina, el lugar donde uno elige vivir es el resultado de un senti-
miento, un cúmulo de experiencias y de circunstancias casuales, “nací en un
pueblo y viví en él hasta los 14 años, edad en la que tuve que irme a continuar
mis estudios”.  Diez años después regresó porque le surgió una oportunidad
de trabajo.
“Al principio no pensé que fuese definitivo, y siquiera todavía hoy lo tengo
claro pero mi apuesta personal es vivir en el medio rural”. Cree que el hecho
de haber nacido donde trabaja, conocer esa vida y tener a la familia le hace
las cosas más fáciles, “se tiene un sentimiento de pertenencia a la comunidad
que en otros lugares es más difícil tener y si, como en mi caso, hay un apa-
sionamiento por el pasado histórico, por la cultura y por el paisaje de este
territorio, pues ayuda bastante”.
Considera una suerte que no alcanza a todo el mundo el poder desarrollar el
trabajo para el que se ha preparado en el lugar que desea. También valora
otros ingredientes: la tranquilidad, el silencio, la ausencia de esperas, de atas-
cos, de colas, “y todas esas cosas que en una ciudad pueden llegar a exas-
perar”. Pero Cristina es clara: “no siempre se tiene acceso a determinados
servicios que hacen la vida más cómoda: salud, escuelas, comunicaciones,
ocio, etc. Y estas cosas también nos deberían ser garantizadas”. En su opi-
nión, si esto fuese así en todo el medio rural español mucha más gente apos-
taría por él.

Gracias a la UE

“Las ayudas de
la PAC nos han 
permitido seguir
con nuestras 
explotaciones, a
pesar de que
tengo que criticar
la burocracia”

Ricardo Huerta 
50 años 
Agricultor 
Villarejo de Periesteban,
Cuenca, Castilla-la Mancha

El empujón del azar

“Vivir en el medio
rural no es fácil, y
está lejos de esa
visión utópica que
tienen algunos”

Cristina Mallén 
31 años
Técnico de Cultura y Turismo de
la Comarca del Maestrazgo 
Cantavieja, Teruel, Aragón
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Aunque comenzó sus estudios, Ricardo tenía claro que quería estar en
contacto con la naturaleza y sentirse libre en su propia explotación. “Desde
siempre mi labor profesional ha estado ligada a la agricultura, cuando comen-
cé con mi padre llevábamos  una agricultura de subsistencia, hoy se lleva de
una manera más técnica y con mayores rendimientos”. 
En estos últimos 20 años ha visto un cambio enorme en la forma de gestio-
nar las empresas agrarias, “de realizar una gran diversidad de producción
(lenteja, garbanzo, girasol, cereal) hemos pasado a centrarnos más en el
cereal y el girasol”. Ha sido necesaria una importante adaptación para que  la
agricultura sea competitiva y permita vivir con una mínima calidad de vida.
Para ello, han tenido que esforzarse en mejorar y lo han hecho aumentando
sus explotaciones e invirtiendo en maquinaria  más moderna y a través de la
formación, gracias a los cursos subvencionados por el FSE o el FEOGA
sobre gestión de explotaciones, aplicación de nuevas tecnologías, contabili-
dad informatizada, agricultura y medio ambiente, comercialización o aplica-
ción de la condicionalidad. 
“Esta formación ha hecho que  los agricultores no sólo seamos  especialistas
en producir sino también en comercializar y gestionar, por ello nos hemos
unido en los últimos años para poner en marcha una cooperativa”. Además
estas acciones formativas les han servido para  sensibilizarse en dos temas
fundamentales: ser respetuosos con el medio ambiente y prevenir los riesgos
laborales. 
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“Cuando llegué en 1995, pude comprobar sobre el terreno la trasforma-
ción económico-social, un trabajo de generaciones cambió de ritmo en un
medio rural hasta entonces apenas desarrollado y con escasos medios para
una zona tan dura, pero con un elevado conocimiento de su entorno. Hoy en
día la diferencia del ritmo de vida entre el mundo urbano y el rural desequili-
bra el modo de vida de éste último,  marcando su destino y en consecuencia
el medio natural. El abandono de los usos tradicionales en la montaña gene-
ra un cambio en el paisaje y una pérdida de biodiversidad negativa para
muchas especies que la habitan”.
Para Eduardo la Unión Europea  quizá debería tener este aspecto en cuenta,
en una zona tan extensa, con poca población y sin embargo tan protagonis-
ta. Con los “Manuales de buenas prácticas” prosigue hablando este amante
de la Naturaleza “se puede intentar alcanzar un nivel de armonía, la puesta en
valor del entorno natural y de las especies y se lograría un mayor grado de
sensibilización”.
Vive con Bakartxo, su compañera, y juntos han construido una vivienda bio-
climática, “nuestra ilusión es alcanzar el mayor nivel de autogestión en el con-
sumo,  siendo necesario para ello echar una mirada cada vez más lejana hacia
el pasado. El privilegio de vivir día a día la armonía de la Naturaleza reconfor-
ta y alimenta nuestras ilusiones”.

Roberto Pajares, el Pájaro, es de esas personas que atraviesan todas las
etiquetas sin quedarse con ninguna... o casi. “No soy artista, sería más acer-
tado decir artesano... pero lo que de verdad soy es ermitaño. ¡Nos ha jodido!
Ermitaño es lo que quería ser de mayor y es lo que soy”. A sus más de 52
años, este creador y ex-urbanita vive y guarda, con su mujer, Araceli, y su hija,
Clara, la Ermita de Lomos de Orio en el corazón de la Sierra de Cameros a
más de 1.500 metros de altura, entre hayas, nieve y prados de montaña. 
Curioso y autodidacta, se dedica a manipular aquello que le rodea, “enredar”,
como el dice, hasta conseguir hacer de ello otra cosa, crear otra vida “Con un
montón de mierda puedes hacer el objeto más bonito del mundo”.  Igual da que
sea un viejo hierro, un tronco carcomido, una pella de musgo o un papel viejo. 
Ha decidido inventarse su vida cada día y desde su privilegiada posición en
las alturas, creó y anima el Parque de Esculturas de “Land Art” Tierras Altas
Lomas de Oro, por el cual han pasado más de 30 artistas de diferentes paí-
ses y en el que han dejado su obra integrada en la naturaleza para disfrute de
visitantes humanos,  animales y plantas. Es además la principal atracción del
Parque Natural Sierra de Cebollera, verdadero recurso de esta sierra riojana y
pivote básico de nuevas actividades  en fase de despliegue.
La financiación comunitaria que apoyó en parte la iniciativa, no le impide
manifestar su opinión sobre Europa: “Yo no sé si es avanzar, pero ahora hay
menos gente en los pueblos que hace 20 años. Lo que creo es que en Europa,
al final, hay muchísimo dinero para grandes empresas, y al final quien está
recibiendo más subvenciones es quien más tiene”.

Los bosques del Pirineo Navarro El Pájaro, un ermitaño del siglo XXI 

“La idea de Europa
como igualitaria,
como referencia…
pues está 
cojonudo, pero
nada más”

Roberto Pajares
52 años
Artesano
Lomos de Orio, La Rioja
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“El privilegio de vivir
día a día la armonía
de la Naturaleza
reconforta y 
alimenta nuestras 
ilusiones”

Eduardo Eusa
47 años
Guarda Forestal
Iciz/Izize, Navarra
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Si en algún lugar se pueden ver en la práctica las recomendaciones de  la
UE en cuanto a la diversificación de actividades y la llamada pluriactividad es
en el Mas de Noguera. Pero para este grupo de personas organizadas en
forma de cooperativa, la diversificación es algo más, lo entienden como un
sistema que se adecua a los aprovechamientos tradicionales de la masía que
se va enriqueciendo con nuevas actividades y pretende alcanzar un equilibrio
“agroecologicosilvopastoril”. También contempla una diversidad cultural de
procedencias, lenguas, edades, expectativas y gustos que  da  riqueza y a la
vez complejidad a este equipo humano que viene desarrollándose desde hace
más de veinticinco años.  
Sus palabras se entremezclan y complementan según el campo de cada uno:
“La educación ambiental como toma de conciencia y compromiso”. “El
esfuerzo de llevar a la práctica las ilusiones y teorías”. “Sembrar y segar el
trigo, moler y amasar la harina ... como algo insustituible”. “Conservar el patri-
monio rural dándole nuevas utilidades”. “Una agricultura ecológica para el
respeto a la naturaleza y la salud”. “Seguir mejorando  el sistema autónomo
de energías renovables”. “Cooperar y participar en redes europeas para no
perder enfoques globales”. ”Formar en la sostenibilidad desde el ejemplo y la
práctica”. 

El sabor dulce de la Europa rural

“Europa en mi caso
hizo posible la
materialización de
un sueño”

Isidro Pardo
71 años 
Apicultor y promotor del Museo
“O enredo do abelleiro”
Arzúa, La Coruña, Galicia

Una voz de voces

“El compromiso de llevar a la práctica
la teoría y las ilusiones”

Mas de Noguera, Cooperativa
20 personas de 2 a 81 años
Alto Palancia, Castellón,
Comunidad Valenciana
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Empleado de una central eléctrica, ahora ya jubilado, Isidro desempeña-
ba su trabajo en el embalse de Portodemouros, cuando hace años le enco-
mendaron acabar con esos bichos que resultaban tan molestos. De ahí surgió
su interés por la apicultura y hoy el Museo Viviente de la Miel es una realidad
gracias al apoyo de su familia y, como él mismo siempre resalta, gracias al
equipo de personas que confiaron en él, que tenían la mente abierta y que le
facilitaron los medios para emprender esta iniciativa.
“El dinero de Europa gracias al Leader ha sido un dinero muy bien invertido
porque este museo, que fue pionero en su día, ha servido de modelo para que
iniciativas similares hayan visto la luz en muchos otros lugares; en cierto modo
ha tirado de otra gente que también tiene buenas ideas para el desarrollo
rural. En general, para Galicia el cambio ha sido abismal pero no sólo en lo
económico, Europa también nos ha dado formación y ver el mundo desde otra
perspectiva; porque si fuera sólo lo económico sería un fracaso. Si hubiese
que darle una puntuación a Europa, yo desde luego le daría un diez”.
Dice Isidro que las abejas no entienden de países ni de fronteras, “sólo hacen
su trabajo, ayudan al medio ambiente y ponen un sabor dulce a Europa.
Nosotros desde aquí modestamente hemos querido contribuir a dar a cono-
cer esta actividad tan importante para el medio rural”.
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ASIGNATURAS PENDIENTES
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Gran parte de los temas comprendidos en  esta sec-

ción tienen un sentido ligado a la calidad de vida y a

la dignidad con la que se vive: la educación, la cul-

tura, la sanidad, el ocio juvenil, el despoblamiento,

nuestros mayores, la comunicación, etc. Son cues-

tiones en las que vemos reflejada la crisis rural, per-

fectos indicadores de tendencias negativas, de des-

igualdad de oportunidades frente al mundo urbano y

de asignaturas pendientes.

Pero aquí y ahora, preferimos tratarlos como retos

para alcanzar un mayor bienestar en nuestros pue-

blos y como oportunidades de nuevas actividades,

tal como nos muestran las iniciativas que presenta-

mos. Con esta perspectiva proponemos verlos,

desde una mirada positiva, como medidores de ilu-

siones y como fuentes de innovación, en la que la

inspiración en los valores europeos debe ser funda-

mental.
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Cultura
Un territorio con cultura

La cultura tradicional ha guiado la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciuda-
des durante siglos. Si los animales, con el paso del tiempo desarrollaron
garras, plumas, velocidad o caparazones para sobrevivir a un entorno hostil, la
Cultura es la mejor arma que ha creado el ser humano para adaptarse a cada
entorno y perdurar. Todo el conocimiento acumulado y transmitido por genera-
ciones de europeos y europeas en forma de valores, costumbres y creencias
es el poso decantado lentamente, tras siglos de ensayos, pruebas, errores y
aciertos colectivos. 
A pesar de su eficacia, la Cultura evoluciona lentamente mientras que todo
cambia cada vez más rápido. La vertiginosa evolución tecnológica y de las
comunicaciones, junto con los procesos de terciarización y globalización eco-
nómicos está transformando continuamente nuestro escenario e imponiendo
formas de hacer y producir, no sometidas al juicio del tiempo. Modelos cultu-
rales, en definitiva, impuestos sin pasar por los mecanismos colectivos de
depuración. Cultura sin digerir. 
Los pueblos, con modelos culturales tradicionales y mayor dependencia del terri-
torio, sufren más las consecuencias del cambio que las ciudades, acostumbra-
das al frenesí innovador y a la incorporación de novedades a la vida cotidiana.
Aunque la vida rural posee valores en alza (tranquilidad, solidaridad, naturaleza,
salud…) necesarios para una vida equilibrada, resultan secundarios frente a los
actuales motores del mundo (inmediatez, competitividad, consumo…), que tam-
bién presionan a la ciudadanía rural, que acaba asumiéndolos “a la urbana”, olvi-
dando la estrecha vinculación con el territorio y la tradición que los pueblos nece-
sariamente deben mantener. 
Contaminación y destrucción de ecosistemas, crecimiento del solar frente al
espacio agrario, ampliación de la brecha campo/ciudad, destrucción del patri-
monio o despoblación, son algunas de las consecuencias.
Por ello, urgen iniciativas que refuercen el patrimonio cultural rural, que lo actualicen
sin perder el vínculo con la tierra que le ha hecho fuerte y perdurable, que respeten
el valor de lo cualitativo frente al imperio uniformador del número, que visualicen su
importancia en la vida colectiva para que su especificidad rural se considere en
leyes y directivas generales. La diversidad europea está en juego. 
Alfonso Troya • Europe Direct Ceip-La Rioja.
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El Sonido de nuestras iglesias
medievales prepirenaicas

Con la música como elemento valorizador del patrimonio rural prepirineaico, seis pequeñas iglesias
medievales del prepirineo navarro fueron el marco idóneo para escuchar seis conciertos únicos. Las
voces de la Capilla de la Catedral de Pamplona acercaron las sensaciones y la evolución de la música
medieval, con un  programa musical vinculado al entorno geográfico navarro en el que se sitúan estas
iglesias. Un acto cultural en el que los pueblos se volcaron para animar las joyas del románico rural de la
Montaña de Navarra a través de la música.

Poniendo en valor
un patrimonio milenario

El objeto de esta iniciativa es añadir valor a recursos culturales ligados al
olivo y su aceite, compartidos por tres entidades del sudoeste europeo en
España, Portugal y Francia. Se trata de desarrollar una marca de calidad
turística susceptible de ser asociada al buen hacer de diferentes grupos
profesionales del medio rural. Así, se diversifican los recursos agrícolas, se
especializa el mundo rural en nuevas funciones económicas, en especial
turísticas, y preservamos un patrimonio natural y cultural en riesgo, con
actividades productivas favorables a su conservación.

La Universidad que aprende del río

Convertir al río Tirón en eje vertebrador del territorio y nexo de unión de sus
pueblos es el fin de esta Universidad sin títulos, creada en 2006. Pretende

concienciar sobre la importancia de sus recursos y favorecer una identidad propia, reforzando la imagen
de una comarca natural en declive. Esta universidad rural desarrolla cursos en diferentes pueblos alrede-
dor del patrimonio natural y cultural de la zona (fuentes orales, el recurso fluvial, cocina...), para convertirlo
en posibles yacimientos de empleo. ¿Objetivos? participación, desarrollo endógeno, revitalizar territorio,
frenar despoblación. Obtuvo ayuda Leader +, a través del CEIP.
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EL RIO TIRÓN, EJE DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL OJA-TIRÓN. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, LA RIOJA.

PROGRAMA INTERREGIONAL ADESNAR.
CEDERNA-GARALUR, NAVARRA.

INTERREG TERRA OLEA.
ADEGUA, COMARCA DEL GUADAJOZ, ANDALUCÍA.
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Escuela
Una puerta abierta al mundo, a la esperanza

La escuela del medio rural es un medidor de esperanzas. Su puerta abierta, lo
es también a las risas, a los juegos, a los niños y niñas, a su correteo y alegría
inagotables. Mantener la puerta abierta es la vida, el futuro. Cerrarla supone un
portazo a la esperanza, a los anhelos, anticipa la soledad y la tristeza, y mar-
chita las ilusiones.
En nuestros pueblos los niños y niñas son un activo de futuro, un tesoro que
conviene proteger, educar en el respeto, en la diversidad, y en la igualdad. No
podemos permitirnos el lujo de negarles ni una sola oportunidad, y es que para
todos nosotros, para las gentes de los Centros de Información Rural, la escue-
la es el objetivo, el principio y fin de nuestro trabajo. Dirigirnos a los niños,
hacerles partícipes de la nueva Europa, que se sientan parte activa, que disfru-
ten de todas y cada una de nuestras actividades, es esencial, aún más en un
territorio en el que mantener abierta una escuela se convierte en un reto.
Debemos darles un valor añadido a los alumnos del medio rural, nuestros chi-
cos y chicas sienten como propia la fecha del 9 de mayo, disfrutan de cuantas
actividades podemos ofrecerles, participan de proyectos de cooperación, via-
jan y conocen a alumnos rurales europeos, y saben de la experiencia de aco-
ger a escolares urbanos, ante los que ejercer de guías y anfitriones, revalori-
zando aquello que les es propio. Nuestras actividades tienen un considerable
eco mediático, máxime porque hablamos de una realidad hecha de comarcas
despobladas, donde los colegios unitarios son una constante, y donde todos
remamos en la misma dirección. 
Los niños y las niñas del medio rural europeo son parte de nuestro futuro, el
sueño de un mañana sostenible, de un mañana en paz, de un futuro de igual-
dad. Nuestra idea pasa por que valoren lo propio, que conozcan los recursos
de nuestro territorio, y por abrirles las puertas al mundo, sabiendo que ésta,
la suya, también puede ser tierra de oportunidades, a la que siempre podrán
volver.
Ángel Hernández • Europe Direct Caire.
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Protagonistas de historias pasadas

En 2005, esta entidad investigó las escuelas rurales de la sierra suroriental
riojana para detectar necesidades derivadas de la relación de los escolares
con su entorno. En respuesta a estas carencias, durante 2006 esta asocia-
ción de desarrollo puso en marcha talleres teatralizados en los colegios de
Herce, Cornago, Aguilar del Río Alhama y San Román de Cameros para dina-
mizar el patrimonio natural, cultural y arquitectónico de las respectivas
comarcas. El recurso principal de los talleres fue la  paleontología. La acción
fue subvencionada por los programas de cooperación y voluntariado a  cargo
de la asignación tributaria del IRPF.
Incubadora de dinamismo futuro

Iniciativa para trabajar la aptitud emprendedora y sensibilizar al escolar sobre la
posibilidad de vivir y trabajar en su lugar de origen, mediante metodología inno-
vadora, lúdica y cooperativa. Durante el curso 2006-2007, seis centros educati-
vos del ámbito de los GAL Tierras del Interior, Portmader y Rincón de Ademuz
ponen en marcha esta experiencia piloto para alumnos de primaria. En “Una
Empresa en Mi Escuela” cada aula participante crea y gestiona una empresa
cooperativa, nombra representantes y elabora productos simulando los trámites
de empresas reales, vendiendo los productos en mercados locales.

67

TALLERES TEATRALIZADOS EN EL MEDIO RURAL.
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL LA RIOJA

SURORIENTAL. LA RIOJA.

Cultivando Europa

La Ampliación de la UE
hacia el este fue motivo
para promover en la locali-
dad de Santiso un “Jardín
para Europa” en el que con
niños y jóvenes de las áreas
rurales se plantaron diver-
sas especies arbóreas y flo-
rales que mejor representa-
ban a los distintos países
de la Unión Europea. Esta
iniciativa simbolizaba la
diversidad de una Europa
que crece y se va haciendo
más fuerte, como los árbo-
les, y permitió valorar el
patrimonio natural como
patrimonio de todos.

ESCUELA RURAL EMPRENDEDORA. COORDINACIÓN: CRIECV. COMUNIDAD VALENCIANA.

JARDÍN PARA EUROPA.
EUROPE DIRECT GALICIA EN EL CENTRO DE

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE
SANTISO, GALICIA.
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Mayores
Pueblos envejecidos y con carencias

Intentemos pensar por un instante lo que pasa por la cabeza de nuestros
mayores, aquellos que siguen viviendo en el pueblo que les vio nacer... y que
tanto ha cambiado. El proceso de despoblación que ha sufrido el medio rural
en las últimas cinco décadas abrió la brecha del desequilibrio en el que se
encuentran hoy la mayoría de los núcleos rurales españoles: la mayor parte de
sus habitantes son personas mayores.
Personas que en muchos casos se encuentran solas, con más necesidades y
menor acceso a los servicios que en las ciudades, y sin la cercanía de la familia. 
Si algo caracteriza al medio rural es el espacio: tierras, campos y pequeños núcle-
os humanos separados, una dispersión que aún dificulta más el acceso a los
escasos equipamientos específicos que podemos encontrar en el entorno rural. A
la carencia generalizada de recursos sociales para su atención, hay que añadir un
diseño de los centros de día y residencias según modelos predominantemente
urbanos. Los servicios de Asistencia a Domicilio o la teleasistencia todavía no se
están prestando adecuadamente en nuestros pueblos.
Protagonistas de la vida rural en busca de autonomía

A pesar de que la vida en el pueblo obliga a mantener una autonomía que proba-
blemente perderían en la ciudad, ésta no siempre es elegida. Nuestros mayores
precisan apoyo, cariño, atención, oportunidades para seguir creciendo, apren-
diendo, compartiendo sus experiencias, sentirse útiles, importantes para la socie-
dad. Para ello necesitan espacios donde reunirse y una oferta de actividades que
les ayude a mantenerse en forma física y mental.
Ni más ni menos que cualquier persona en cualquier momento de su vida, los
mayores necesitan su espacio. A pesar de los prejuicios culturales y las distan-
cias generacionales, cuando las hay, aprovechan todas las oportunidades: asis-
ten a charlas, participan en actos culturales, viajan, incluso se atreven con la
informática o el aerobic. Lentamente, las actividades del ocio para el que no fue-
ron educados, abren la puerta a las relaciones sociales, el disfrute y la educación,
elementos indispensables para ser libres.

Arantxa Rodríguez • Europe Direct Cederna Garalur.
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Aprovechar espacios para
proponer nuevas actividades

Europe Direct Galicia organiza en el Centro de Recursos Sociales “A
Xunqueira”, situado en el municipio de Cee en plena Costa de la Muerte, una
iniciativa denominada “Laboratorio Europa” y dirigida a las personas mayo-
res. En el marco de la misma se organizan talleres, debates, sesiones de
intercambio de impresiones sobre la realidad cotidiana de Europa. Desde la
misma se pone a disposición de las personas mayores un lugar de encuentro
desde el que acceden a numerosas publicaciones e instrumentos de informa-
ción de la UE para su consulta resolviendo inquietudes sobre cuestiones de
actualidad europea.

Solidaridad intergeneracional ilustrada

Bilaketa, Asociación Cultural, fue fundada en 1976, una dilatada andadura en
la que ha puesto en marcha multitud de programas y actividades, relaciona-
dos con el mundo de la cultura, con el de las personas jóvenes o con el de
los mayores. Para estos últimos, Bilaketa cuenta desde 1998 con la
Universidad para Mayores, por la que han pasado más de 1.500 alumnos/as
y 120 profesores/as voluntarios/as. La solidaridad intergeneracional en forma
de asociación es una de las posibles vías para mejorar la implicación y la
situación de los mayores en el medio rural. La UMAFY ha recibido en dos
ocasiones financiación de la Iniciativa Leader. 

“Gracias a las nuevas tecnologías, hay 60 alumnos virtuales de la montaña de Navarra que han podi-
do acceder a la Universidad para Mayores, si ellos no pueden desplazarse hay que acercarles los
medios. Pagan igual sus impuestos que el resto de personas urbanas.”

Salvador Gutiérrez, cofundador de Bilaketa.

69

LABORATORIO EUROPA.
EUROPE DIRECT GALICIA.

CEE, GALICIA

UNIVERSIDAD PARA MAYORES

UMAFY. ASOCIACIÓN BILAKETA.
AOIZ, NAVARRA.
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Despoblación y nuevos pobladores
Nuevas manos para viejos espacios 

Si hay una realidad y a la vez un condicionante que, en los últimos  cincuenta
años, es común a gran parte de los territorios rurales, es el de la despoblación.
Por una vez las estadísticas van cogidas de la mano de una realidad ligada a
un paisaje de sentimientos: ausencias y soledades, puertas cerradas, “esto no
lo quiere nadie”. 
La regresión demográfica, el envejecimiento o la falta de capacidad emprende-
dora,  se combinan en una dinámica que se retroalimenta y de la que es muy
difícil salir. 
Esta realidad que impregna el medio rural y condiciona su futuro pone ante el
espejo las políticas de Desarrollo Rural que siempre han tenido como uno de
sus principales objetivos mantener población. Sin recambio generacional hoy
el mantenimiento no es suficiente. La escuela es un símbolo de vida, si hay un
síntoma que anuncia la muerte de un pueblo es el cierre de su escuea, y
muchas se han cerrado. 
Por otra parte, toda una serie de personas de origen urbano optan libremente
por trasladarse a vivir a las zonas rurales en busca de una mayor calidad de
vida o, simplemente, de empleo o vivienda.
La combinación de la necesidad de nuevos  efectivos humanos, con la deman-
da de personas de origen urbano dispuestas a trasladarse, junto a nuevos
valores sociales y a fenómenos como las TIC, han favorecido que últimamen-
te se  pongan en marcha iniciativas de atracción de población.
Pero estas iniciativas plantean dificultades –falta de viviendas,  personal técni-
co o metodologías adecuadas– a las que se unen las que históricamente pade-
cen los habitantes rurales y que, en su momento, motivaron su éxodo. 
Aunque la motivación personal por vivir en un pueblo acaba siendo un elemen-
to imprescindible, es necesario desarrollar verdaderas políticas de acogida,
fomentar valores positivos hacia lo rural. Más allá de promesas, urgen actua-
ciones que mejoren la situación general del medio rural: acceso a viviendas,
servicios de transporte público, guardería o ayuda a domicilio, telecomunica-
ciones, ocio para jóvenes o apoyos a los emprendedores rurales. 
Marcelino Herrero • Europe Direct Crie.
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Transfusión  humana
para territorios débiles

Proyecto de cooperación acogido a
la Iniciativa Leader +, integrado por
seis grupos de desarrollo rural de la
Comunidad Valenciana. Ante el
grave desequilibrio demográfico que
presenta el interior frente a las
zonas del litoral, se han implemen-
tado seis iniciativas piloto de atrac-
ción de nuevos pobladores, con una
metodología experimental.

El trabajo con la población local ha sido una prioridad del proyecto, tanto por su participación en el proceso de atracción y acogida, como por la
necesidad de su implicación en la búsqueda de salidas a la situación demográfica. Ello conlleva actuaciones transversales para la  mejora de con-
diciones de vida, una mayor conciencia del territorio y sus potencialidades, fomento de valores de autoestima hacia lo propio o mayor participa-
ción. Savia Rural ha iniciado dos acciones con escuelas rurales: la creación de cooperativas escolares para fomentar en los niños un carácter
emprendedor, el conocimiento de los recursos del territorio, y motivar la implicación mediante un concurso de ideas de futuro para su pueblo.

Nuevos vecinos
en zonas rurales

Otro proyecto de cooperación interterritorial LEADER +, que pretende facilitar la llega-
da y el asentamiento de nuevos vecinos emprendedores al medio rural. Se desarrolla
de forma coordinada y simultánea en varias comunidades autónomas, a través de una
Red de Oficinas de Acogida.
La iniciativa incide en personas de un marcado carácter emprendedor, con iniciativa
propia para desarrollar su propio proyecto laboral, y suficiente capacidad de adapta-
ción para participar de la vida en el pueblo e integrarse con el resto de vecinos. De
esta manera pretende contribuir a la revitalización del tejido social y empresarial de
quince comarcas de su ámbito de actuación: Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha,
Castilla y León y Comunidad de Madrid.
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SAVIA RURAL.
CENTRO RURAL DE INFORMACIÓN EUROPEA (CRIE).
COMUNIDAD VALENCIANA.

ABRAZA LA TIERRA. DIFERENTES
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Servicios
Más servicios y mejor adaptados
para una población dispersa

Un objetivo general del desarrollo es conseguir que los ciudadanos del medio
rural tengan iguales derechos que los residentes en las ciudades. Si las dife-
rencias son grandes, la oferta de servicios es una de las áreas que más défi-
cits presenta cuando nos referimos al medio rural. ¿Cuántas personas han
abandonado sus pueblos hacia la ciudad por no contar con unos mínimos ser-
vicios que les permitan vivir con una calidad de vida digna? Nos referimos prin-
cipalmente a servicios sociales, educativos y sanitarios.
Aunque se están haciendo muchos esfuerzos por parte de las administracio-
nes para corregir este desequilibrio, aún quedan asignaturas pendientes. A
veces se utilizan ratios de población para mantener un determinado servicio,
como el mantenimiento de una escuela, o una farmacia, con el consiguiente
perjuicio para los habitantes del medio rural, que ven cómo cierran sus puer-
tas estos establecimientos. Por eso es fundamental que las administraciones
planifiquen y ofrezcan los servicios de acuerdo al modo de vida y las caracte-
rísticas de la población rural, esto es, adaptándose a las particularidades de
cada zona.
Hoy día es básico que nuestros pueblos ofrezcan servicio de guardería para los
más pequeños; si bien no es posible que cada municipio tenga su propia escue-
la, debe existir un transporte escolar de calidad. Este es un factor que hará que
muchas parejas jóvenes no abandonen su pueblo por este motivo, y que otras
vengan de la ciudad al campo. Otro frente de problemas va ligado al envejeci-
miento de su población. Hoy se evidencian numerosas carencias en la cobertu-
ra de centros de día y residencias que atiendan a nuestros mayores. Otro tanto
ocurre con los servicios sanitarios: faltan instalaciones, su acceso es complica-
do, el número de horas asignadas a los médicos es insuficiente…
Afortunadamente el panorama va mejorando cuantitativa y cualitativamente.
Las ayudas de la UE contribuyen a mantener y mejorar estos servicios pero
queda mucho trabajo por hacer. Un importante reto para la nueva política de
desarrollo rural de España.
Jone Fernández • Europe Direct Itsasmendikoi.
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Empleo local para necesidades locales

El Colletero utiliza mano de obra local y una buena dósis de imagi-
nación  para fomentar la igualdad, el desarrollo sostenible, y la
satisfacción de necesidades locales mediante: servicios a domicilio
para mayores y discapacitados; Diversos servicios para infancia y
juventud (recogida niños, servicio merienda, apoyo escolar, ludote-
ca...); Formación y empleo en multiservicios (lectura de contado-
res, gestión de empresas, inventarios, recibos, cobros, limpie-
zas...); Servicios medioambientales (cursos de permacultura, traza-
bilidad, uso racional del agua, servicio de riego, apoyo a agriculto-
res en enfermedad...); servicios de formación. 

Servicios sociales fuertes en municipios pequeños

Programa dirigido a 44 ayuntamientos con menos de 2.000 habitan-
tes. Sus líneas estratégicas son: Fomento de las mancomunidades
de servicios sociales; Implantación de centros rurales polivalentes,
diseñados para ofrecer servicios de atención diurna, vivienda tutelada
y servicios puntuales y a medida (comidas, lavado de ropa, podólo-
go, aseo personal, etc.); Fortalecimiento de la ayuda a domicilio;
Extensión del programa “Sendian” (familia), destinado a apoyar a
familiares cuidadores de personas dependientes (ayuda psicológica,
formación, autoayuda, respiro de fin de semana o vacaciones...).

Nuevos hogares, necesidades nuevas

Isabel descubrió, ya en 1999, la oportunidad de negocio ligada
al tiempo cada vez menor que los hogares andaluces dedicaban
a la cocina. Prudente, comenzó, con una producción mínima y
artesanal, a elaborar precocinados con materia prima de primera
calidad. Al poco, vio que su idea podía tener éxito y fue aumen-
tando la cantidad y la gama de productos ofertados. Consciente
de que no podía seguir sola, dio el salto, solicitó una ayuda del
Proder y hoy da trabajo a cuatro mujeres y dos hombres de su
pueblo y favorece que el valor añadido de sus productos quede
también en el medio rural.
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Juventud
Juventud activa para espacios en transformación

El medio rural pierde atractivo a los ojos de los más jóvenes, en general tan
sólo un 12% de ellos habita en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este
hecho se manifiesta con diversa intensidad de acuerdo a los diferentes niveles
de ruralidad, al no ser iguales las opciones para los jóvenes de pequeñas alde-
as de montaña que para los que viven en núcleos periurbanos en crecimiento.
A medida que se acercan a la edad de emancipación (en España, 32,5 años)
los jóvenes valoran más la vida en una zona rural y la relacionan con una mayor
calidad de vida. Por el contrario, los jóvenes más jóvenes, critican la insuficien-
te oferta de ocio y la falta de gente, de “mogollón”, que sus pueblos padecen
frente a las ciudades.
En general, los cambios socio-económicos de los últimos 20 años en las zonas
rurales, motivados en parte por la pertenencia a la UE son percibidos con alto
grado de indiferencia o son invisibles para unos jóvenes que no vivieron la situa-
ción anterior a la entrada en la UE. Aunque influyan claramente en sus vidas,
aspectos como la mayor oferta de servicios e infraestructuras o la mejora de la
renta familiar que abre a los jóvenes la capacidad de elección sobre multitud de
áreas, antes impensables en las comunidades rurales (formación, deporte, cultu-
ra, empleo…), no son relevantes a los ojos de la juventud rural. 

El menú del joven rural

Aunque ha aumentado la oferta juvenil rural, no parece agradar del todo a sus
destinatarios, a quienes cuesta encontrar menús atractivos. Para técnicos y
expertos las siguientes propuestas deben ser básicas:
- Las políticas de desarrollo rural deben situar al joven como protagonista. 
- Debe fomentarse la participación de los más jóvenes en la sociedad, conju-

gando  evolución y apertura con la puesta en valor de las tradiciones y rique-
za culturales del medio rural.

- Internet, interculturalidad, intercambios, idiomas, arte… con buena carga lúdica
son líneas fundamentales. Los pueblos no pueden quedar descolgados de la
evolución general de la sociedad, debiendo mantener su atractivo ante los jóve-
nes.

Conchi Leva • Europe Direct Andalucía Rural, Adegua - Córdoba. 74
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Apostando por los jóvenes

En 2007, los enlaces Europe Direct de la Red de Información Europea de
Andalucía llevaron a cabo esta actividad en la que participaron 8 centros
educativos andaluces, 7 de ellos rurales. Dicha actividad incluía una dina-
mización previa en cada pueblo sobre la UE y la movilidad de los jóvenes,
y una reflexión sobre temas de interés global, con repercusión directa en
la vida de los jóvenes. El resultado se discutió entre más de 200 participan-
tes de un encuentro celebrado en Mollina.
Juventud sin fronteras

PROYECTO URGENTE. CAIRE. EL CRESPOL, TERUEL.

Fortalecer los nexos de unión entre territorios europeos, fue el móvil de un
intercambio de jóvenes urbanos y rurales desarrollado en el Maestrazgo, en
2006. Treinta y tres adolescentes franceses y españoles convivieron duran-
te diez días en un entorno rural profundo y despoblado, desarrollando
numerosas actividades para unir a los participantes, conociendo el patrimo-
nio cultural y natural de la zona, valorizando el producto local y fomentan-
do la necesaria convivencia para fortalecer los nexos que unen a los terri-
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JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA.
RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA.

torios comunitarios. La experiencia se basó la convivencia en un
entorno natural, con el ocio y el aprendizaje como principales ejes.
Jóvenes veraneantes, imaginación local y arte

Un colectivo de jóvenes del entorno de Nalda pone anualmente a
disposición de la asociación local EL PANAL su activismo artístico
para lanzar una acción de formación y empleo para el municipio.
Sabiduría tradicional, reciclaje, performances, arte sin fronteras...
sabiamente mezclados en talleres veraniegos con proyección local
provocan el aumento de visitantes y facilitan la comunicación y el
contacto con nuevos jóvenes.

“La llegada de gente de fuera hace que el pueblo se desarrolle, que haya más necesi-
dades y que el ayuntamiento y las asociaciones promuevan cosas… Hay más unión.”
[Joven participante]

VERANE@RT. ASOCIACIÓN EL PANAL, NALDA, LA RIOJA.
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Nuevas tecnologías
Tecnología contra el aislamiento

Internet está cambiando el mundo en que vivimos y Europa trata de adaptarse
plenamente a la era digital y convertirse en una auténtica economía del cono-
cimiento. 
El medio rural europeo no queda ajeno a esta revolución digital y a las oportu-
nidades que ofrece la aplicación de  las tecnologías de la información y comu-
nicación. Aún queda mucho camino por andar, pues es obvio que debe salvar
el aislamiento que en esta materia sufre con respecto al medio urbano salvan-
do así la brecha digital existente. Por ello administraciones y entidades priva-
das invierten un considerable esfuerzo para que el acceso a Internet desde el
medio rural se pueda hacer en condiciones similares a las del medio urbano: a
través de banda ancha o conexiones que permitan la rapidez y fluidez que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) requieren.
Las nuevas tecnologías ofrecen al medio rural una fuente de información acce-
sible, de realización de gestiones y consultas, evitando desplazamientos y sal-
vando las distancias y el aislamiento histórico de los enclaves rurales. Por ello
es indispensable que las personas que habitan nuestros pueblos tengan acce-
so a infraestructuras y formación específica en esta materia, para poder utilizar
esta herramienta y aprovechar todos los recursos que brinda el desarrollo tec-
nológico.
Por otra parte, estas tecnologías constituyen una importante baza para el
pequeño empresario rural que, tras su aplicación a la gestión de su trabajo, ve
optimizados sus recursos haciendo que la empresa rural se adapte a los tiem-
pos actuales.
Las TIC también inducen cambios, alternativas al empleo tradicional, plantean-
do nuevos enfoques  como el “teletrabajo”. Este método de trabajo ha permi-
tido que cada vez más personas se asienten en poblaciones pequeñas y pue-
dan realizar su actividad profesional desde el medio rural sin necesidad de des-
plazamientos.
Carmen Santisteban • Europe Direct Cuenca.
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Formando
pueblo a pueblo

Financiadas por la Diputación de
Cuenca y llevadas a cabo por el
Instituto de Desarrollo
Comunitario de Cuenca, se han
llevado a cabo acciones formati-
vas en poblaciones de menos de
mil habitantes para personas de
todas edades del medio rural
que han podido acceder a una
formación básica sobre Internet
como herramienta de trabajo y
su aplicación a la vida cotidiana. 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE
REGANTES ROTALDE. LLANADA, ÁLAVA.

PROGRAMA HASTA EL ÚLTIMO

PUEBLO. CUENCA.

Tecnologías
para el empleo

PROYECTO REMOTE.
CEDERNA-GARALUR. NAVARRA.

Este grupo de desarrollo rural
impulsó y desarrolló de 1996
a 1998, dentro de la Iniciativa
Comunitaria Now, un plan
experimental de formación y
empleo en teletrabajo, tele-
mática y gestión empresarial.
Su objetivo principal fue con-
tribuir a la creación de emple-
os y oportunidades laborales
incorporando nuevas tecnolo-
gías de la información y la
comunicación. 

Cuando Internet riega los campos

Los agricultores pertenecientes a la Comunidad de Regantes Rotalde
experimentaron cómo la mayoría de sus clientes habían introducido
herramientas de gestión vía Internet para sus relaciones con los provee-
dores, por lo que pusieron en marcha el proyecto para la formación y la
adquisición de equipamiento informático. La llegada de la banda ancha a
su localidad ha permitido la puesta en marcha del proyecto, apoyado
por el Grupo de Acción Local Mendinet del País Vasco. Las explotacio-
nes agrícolas que han participado son empresas familiares en las que el
hombre se encarga de la producción y la mujer de la gestión.
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Turismo
Un Turismo en busca de raíces

A nadie se le escapa la influencia de los programas europeos de desarrollo
rural, gestionados por grupos de acción local en numerosos territorios de la
geografía española, en el espectacular crecimiento del turismo rural. Acciones
que han contribuido a la diversificación de actividades agrícolas desde un
enfoque de desarrollo rural en términos de pluriactividad, más allá de la activi-
dad netamente agraria, tal como preconizan las instituciones europeas que
apuestan por un medio rural diversificado.
El incremento de la oferta turística rural ha contribuido difundir nuestros pue-
blos y su rico patrimonio cultural, natural y etnográfico. 
Novedosas propuestas turísticas para inyectar nueva savia rural

El turismo supone una oportunidad para el mundo rural y, en algunos casos, un
potente factor de desarrollo y dinamización. La diversificación de actividades ha
provocado una revalorización de los productos locales, los paisajes y la artesa-
nía, y ha generado una oferta de actividades de ocio e incrementado la de servi-
cios a los turistas y visitantes, que buscan en el medio rural el reencuentro con
las tradiciones perdidas. Todo ello ha mejorado la imagen rural, acercando su
realidad a gentes no tan lejanas pero habitantes de otra dimensión, la urbana.
Promotores turísticos y propietarios de casas rurales lo tienen claro y recono-
cen que Europa ha contribuido a la recuperación del patrimonio arquitectónico
en el medio rural; casas en ruina han recuperado vida tras su rehabilitación
para turismo rural, mejorando el aspecto de nuestros pueblos. 
Sin embargo, el turismo rural debe afrontar ahora nuevos retos. Lo que en
muchos casos empezó siendo una actividad complementaria a la explotación
agraria ha ido creciendo en importancia, constituyendo para muchas familias
rurales su principal -o exclusiva- fuente de ingresos, con sus ventajas e incon-
venientes asociados. Frente a ello, hoy se precisa una mayor planificación de
la oferta ligada a recursos turísticos locales y a su demanda potencial, así
como la creación de nuevos y más atractivos productos turísticos con criterios
de calidad. Superar estas asignaturas y abrir nuevos horizontes serán la garan-
tía de éxito para esta forma de crear riqueza en el medio rural.
Samanta García-Carro • Europe Direct Carrefour Galicia. 78
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Garantía de calidad en los
establecimientos turísticos

El corazón de la Galicia interior, con una
amplia y variada oferta de servicios y produc-
tos ligados al turismo rural y al Camino de
Santiago, dispone de una valiosa herramienta
de promoción del territorio, organización de la
oferta turística y apoyo a los promotores de
iniciativas. El Centro de Información y
Acogida Turística de Arzúa apuesta desde
hace unos años por una política de calidad
que distinga la oferta turística del territorio
mediante un compromiso de excelencia en el
trato esmerado al cliente. La implementación
de sistemas de calidad en las casas rurales
para ofrecer un servicio, que podría calificarse
de cinco estrellas, constituye el elemento
diferenciador y la garantía de futuro en la acti-
vidad turística de las áreas rurales.
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CENTRO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA TURÍSTICA. ARZÚA, GALICIA.

ASOCIACIÓN ALTURA (ALTERNATIVA

TURÍSTICA RURAL Y ACTIVIDADES).
PRADILLO, LA RIOJA.

Turismo rural de altos vuelos

Desde su creación en 1992, la Asociación ALTURA ha promovido el turismo rural
como un conjunto de actividades en torno a diferentes alojamientos en pequeños pue-
blos y comarcas de La Rioja. Se trata de agrupar a las pequeñas empresas que ofre-
cen diferentes servicios de turismo rural en cada valle, para promover rutas que per-
mitan conocer los recursos naturales, la cultura y la gastronomía tradicionales, sende-
rismo y actividades en la naturaleza. Altura ofrece servicios de información durante
todo el año a través de una oficina de turismo, una guía de turismo rural y la página
web, junto con la organización de jornadas, ferias y pequeños mercados de productos
tradicionales y artesanías.
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Desarrollo local
Pueblos y comarcas, motores del desarrollo

Los pueblos del medio rural, según la reciente Ley de Desarrollo Sostenible en
el Medio Rural, son los que se sitúan en núcleos de menos de 30.000 habitan-
tes con una densidad inferior a los 100 habitantes/km2. En esta definición se
enmarcan el 20% de la población y el 90% del territorio. Mucho han cambia-
do todos estos municipios en los últimos veinte años, desde la incorporación
de España a la UE, siendo los principales beneficiarios de las ayudas europe-
as para el desarrollo rural, al encontrarse muchos de ellos en regiones de
Objetivo nº 1 (Objetivo de convergencia en la actualidad).
La mayor parte ha optado por dotar de más y mejores servicios que ofrecer a
sus ciudadanos, con el fin de evitar que se trasladasen a la ciudad. Pero no
sólo han aumentado los servicios sociales (sanitarios, a la tercera edad, nue-
vas tecnologías, deportivos, etc.), sino que los municipios pequeños también
han apostado por incrementar los recursos económicos y favorecer la instala-
ción de pequeñas y medianas empresas que permitiesen fijar la población en
los núcleos menos favorecidos, apoyando la creación de empleo y desarrollo
a través de las agencias de empleo y desarrollo rural e implementando y cofi-
nanciando los fondos del desarrollo rural.
La aplicación de los fondos de Leader (I, II y Plus) y Proder (I y II) ha ido dirigi-
da principalmente a diversificar las actividades en el medio rural, ya que como
el sector primario ha ido perdiendo peso tanto en términos económicos como
de empleo, era necesario reubicar a la población rural para evitar el despobla-
miento. En gran parte de los casos este reto se ha conseguido. Pero al
Desarrollo Local también han contribuido los fondos FEDER, Fondo de
Cohesión y FSE que fueron enfocados en un principio a la dotación de infraes-
tructuras en los pequeños municipios (presas de abastecimiento de aguas,
recogida de residuos, carreteras, etc.) carentes en su mayoría hasta la incorpo-
ración de España a la UE.
Manuel J. Garrancho • Europe Direct de Extremadura Ceiprex.
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Tecnologías que desarrollan pueblos

La Junta de Extremadura apostó, desde mediados de los 90, por el uso de las Nuevas
Tecnologías y el software libre, creando una versión “extremeña” de Linux, que se denomina
gnuLinEX. En 2002, la Junta creó una Intranet regional, que mediante una red corporativa enla-
za por sistema de banda ancha de 2 Mb a más de 1.400 centros educativos, administrativos y
sanitarios repartidos por las 383 localidades de la región. Asimismo, como las compañías tele-
fónicas no veían rentabilidad en dotar de banda ancha a pequeños municipios, en 2005 se llevó
a cabo el Plan de Extremadura de la Banda Ancha, que dotó a todos los municipios de la región
de este tipo de conexión gracias a la inversión de la propia Administración, y a través del cual
los poco más de un millón de extremeños tienen la posibilidad de tener este servicio.

Desarrollo verde

Ante la falta de empleo femenino, la crisis del secano tradicional y la perdida de valor añadido consecuencia de la externaliza-
ción de los procesos de transformación agraria, este ayuntamiento riojano de 165 habitantes lideró en 2004 un proyecto de des-
arrollo local centrado en la repoblación con especies maderables. La iniciativa Leader cofinanció la adquisición de herramien-
tas, sistemas de riego y plantones y cubrió los gastos de un período de formación destinado a cualificar a cinco mujeres para
la realización de tareas de plantación, mantenimiento y gestión de superficies arbóreas reforestadas. Resultados: 2 hectáreas
repobladas, tres mujeres cualificadas para tareas de reforestación y mantenimiento de zonas verdes, tres empleos femeninos
discontinuos generados y 880 árboles (cerezo y chopo) plantados. Un gran impacto en un municipio pequeño.
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GNULINEX Y PLAN DE EXTREMADURA DE LA BANDA ANCHA. EXTREMADURA.

EL RECUSO NATURAL COMO

ALTERNATIVA A LOS CULTIVOS

GENERADORES DE EMPLEO.
VILLARTA-QUINTANA, LA RIOJA.

VR3  15/4/08  00:34  Página 81

       



Medio ambiente
Ruralidad sostenible y global

El medio ambiente es un tema de moda, la realidad de un clima cambiante se
ha convertido en algo cotidiano, una amenaza ante la que conviene unirse en
un frente común. En el medio rural se dejan sentir con mayor fuerza los efec-
tos del cambio climático. Los ciclos agrarios, la sequía, las lluvias torrenciales,
cuentan con una mayor y más grave afección en entornos ligados intrínseca-
mente al medio. Es por eso por lo que la lucha en defensa del medio ambien-
te cobra aquí un valor especial, cuando palabras como sostenibilidad se adue-
ñan del mensaje, aquí en el medio rural recurrimos a la tradición, al saber popu-
lar, que ha sido un modo de gestión heredado del paso de los siglos, basado
en un principio de autoabastecimiento enteramente sostenible, ni más, ni
menos que eso. Un modo de subsistencia y de convivencia armónica, que nos
ha supuesto el mejor de los legados.
Existe un manejo tradicional, un uso responsable del medio que ha garantiza-
do su conservación y su aprovechamiento, bajo el estricto criterio de lo que
luego se ha llamado sostenibilidad. Ese es el reto, la puesta en valor de ese
patrimonio natural y etnográfico, el que ha dado sentido a nuestro devenir
como comunidad. 
Una ruralidad europea debe ser sostenible, y más allá de la innovación, debe
incorporar los usos y manejos de siempre, los que han pasado de generación
en generación, con hombres y mujeres apegados a la tierra de la que vivían, y
de la que dependía el futuro de los suyos.
Bajo la premisa del piensa global actúa local, nuestras comarcas deben impul-
sar foros de discusión y debate, como los de la Agenda 21 y apostar por una
explotación y un futuro sostenible de los recursos. En nuestro día a día, a tra-
vés de nuestras actividades, trabajamos por sensibilizar a la población sobre
un problema latente. En todo ese proceso los centros de información rural,
ventanas locales al mundo global, contribuimos con una apuesta por la difu-
sión, la formación, la información. Sólo desde lo local, partirá ese movimiento
silencioso que transforme este nuestro pequeño mundo global.
Ángel Hernández • Europe Direct Caire.
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Medio rural vivo para un medio ambiente fuerte

Las asociaciones de desarrollo rural que operan en las comarcas guipuzcoanas de Debabarrena y
Debagoiena desarrollan desde 2006 un proyecto para sensibilizar a la sociedad sobre la importan-
cia y la necesidad del mantenimiento del medio rural. Recientemente se ha publicado material
escolar y organizado visitas didácticas monitorizadas dirigidas a alumnos de primaria para el acer-
camiento de los escolares al conocimiento del medio natural y ayudar a conocer el motivo de los
problemas que le afectan. Asimismo pretenden impulsar la conciencia sobre la necesidad del man-
tenimiento de un medio rural vivo necesario para el mantenimiento del medio ambiente.
Escolares contra el cambio climático

Los escolares descubren los procesos de generación y aprovechamiento de las energías renova-
bles y el papel que juegan en el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.
Maquetas, simulaciones, paneles informativos, material audiovisual y talleres didácticos les ayudan
a conocer estas fuentes de energía, también disponen de una página web como espacio de discu-
sión y debate y se organizan visitas guiadas a las plantas de energías renovables de la comarca.
La iniciativa recibe peticiones de visita de otros países. Financiada por Leader +.

El escondido valor de lo inservible

VALORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO GANADERO. CEIP. LA RIOJA.

Cuando la concentración de ganado es importante, el estiércol de la ganadería extensiva también
puede ser dañino para el medio ambiente y retirarlo constituye un coste, difícilmente asumible por
el ganadero. El grupo de desarrollo rural CEIP lidera un proyecto, en coordinación con los ganade-
ros del valle del Alto Oja, para estudiar cómo aprovechar éste residuo, transformándolo en com-
post específico para las producciones agrarias cercanas. Una publicación recoge la experiencia.
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PROYECTO “DEBARROA”. ASOCIACIONES DEBAGARAIA Y DEBEMEN. GUIPÚZCOA.

AULA DE ENERGÍAS

RENOVABLES. ASOCIACIÓN

BAJA MONTAÑA-MENDI

BEHERA. COMARCA DE

SANGÜESA, NAVARRA.
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