
7
La

bo
rd

et
a 

en
 la

 m
em

or
ia

: “
Ha

br
á 

un
 

dí
a 

en
 q

ue
 to

do
s,

 a
l l

ev
an

ta
r l

a 
vi

st
a,

 
ve

re
m

os
 u

na
 ti

er
ra

 q
ue

 p
on

ga
 L

ib
er

ta
d”

di
ci

em
br

e 
’1

0



Sabe a personas que apuestan por el desarrollo sostenible y a ideas que garantizan la 
continuidad del planeta. Sabe a gente comprometida con el entorno, sabe a esperanza 
y sabe a futuro. El color verde sabe a ti.

Vive una experiencia diferente en información medioambiental en www.efeverde.com, 
un lugar en el que encontrarás todo lo que te interesa sobre el medio ambiente con 
la calidad y el rigor de la Agencia EFE, el mayor proveedor de contenidos en español 
del mundo.
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oeta, erudito del pueblo, caminante y amante del mundo rural, de los paisajes 
y de sus gentes, José Antonio Labordeta se marchó cantando: “Habrá un día en 
que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga Libertad”. Nos dejó 
Un país en la mochila, programa televisivo en el que los habitantes de las zonas 
rurales le identificaron como alguien dispuesto a reivindicar lo más auténtico 
de sus oficios y de su forma de vida. Se definía asimismo como anarco-burgués, 
apelativo que había tomado prestado de su admirado cantautor francés George 
Brassens y como él mismo hubiese querido, le recordaremos como un árbol 
batido, como un pájaro herido, como un hombre sin más. 

La Red Rural Nacional, que precisamente apuesta por la modernización del 
campo, manteniendo lo más genuino porque es nuestra historia, quiere rendir 
un homenaje a uno de los hombres que mejor representan el sentir de nuestro 
pueblo. 

Con dolor, pero con la inspiración que amigos como Labordeta nos transmiten,  
Desarrollo Rural y Sostenible sigue su curso un trimestre más, y dentro de un 
nuevo curso político en el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, acometió una importante remodelación ministerial en octubre y nombró 
a la cordobesa Rosa Aguilar ministra de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino. 
Uno de los últimos actos públicos de Elena Espinosa fue la entrega de los Premios 
a la Excelencia a la Innovación de las Mujeres Rurales. Ambos hechos se recogen 
en la sección de Noticias.

En la entrevista nos visita Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica Española 
y con anterioridad ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que, además de 
hablar de energía, muestra sus conocimientos sobre naturaleza y percepción del 
paisaje. Raúl Compés, de la Universidad de Valencia, escribe un artículo para La 
visión de… en donde apuesta por la construcción de territorios más equilibrados 
social y económicamente.

Otros nombres propios del presente número son Antonio Perelló, director 
general de Agricultura y Desarrollo Rural de las Islas Baleares, quien aporta su 
visión sobre las características específicas de la insularidad a la hora de aplicar 
la Ley de Desarrollo Sostenible; y las mujeres de Sol Rural, que en Hablando en 
femenino cuentan su experiencia y se manifiestan por ir de lo local a lo global.

Y seguimos recorriendo las tierras de España, como Labordeta, en busca de 
buenas prácticas y de iniciativas plasmadas en reportajes sobre micología y su 
aprovechamiento para el desarrollo sostenible y sobre la introducción de las 
nuevas tecnologías en las  zonas rurales. Y también con el reportaje fotográfico 
basado en el libro El valor del paisaje, en el que se recogen 200 experiencias 
relacionadas con el medio rural y natural. Además de las imágenes de diferentes 
fotógrafos, hay que destacar las ilustraciones de Miguel Mansanet, que son 
realmente magníficas.
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COMO UN HOMBRE, SIN MÁS



El papel utilizado para la impresión de esta publicación tiene  

la certificación Forest Stewardship Council (FSC), garantía de que el 

aprovechamiento de los recursos forestales no implica su destrucción. 

Esta certificación asegura que los bosques de donde se ha obtenido  

este papel se gestionan de forma responsable.
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EL NUEVO CONCEPTO DE LO RURAL NOS LLEVA 
A UNA POLÍTICA DE DESARROLLO TERRITORIAL

Hoy se asiste en España a un intere-

sante debate sobre el futuro de la política 

de desarrollo rural. A esta situación se ha 

llegado como consecuencia de la conver-

gencia de un cúmulo de circunstancias, 

que van del agotamiento progresivo del 

modelo agrarista clásico de desarrollo 

rural al aumento del peso de los proble-

mas de cohesión —social y territorial— en la 

agenda política europea, pasando por las 

oportunidades de cambio que abre la re-

forma de la Política Agraria Común (PAC) de 

2013 y, finalmente, por la emergencia de un 

nuevo concepto de lo rural que se aparta 

de la dicotomía clásica urbano/rural, y que 

es resultado de una nueva funcionalidad y 

configuración de los territorios. 

Aunque no existe consenso sobre el 

modelo a seguir, gana adeptos la opción 

de dar un giro territorial a la política de 

desarrollo rural. Esta alternativa se ve 

potenciada por su alineamiento con la 

filosofía que inspira la Ley de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural, aprobada en 

2007, que intenta promover el desarrollo 

del medio rural desde un enfoque multi-

sectorial e interinstitucional. Sin embargo, 

convertir una política de desarrollo rural 

anclada en la PAC en una política de de-

sarrollo territorial, aun siendo un intento 

plausible, exige ir más allá de los planes 

de desarrollo rural sostenible basados 

en la citada ley, y esto plantea problemas 

que quizá no han sido aún debidamente 

ponderados por alguno de sus impul-

sores, o simplemente no existen en su 

visión del desarrollo de los territorios. 

El marco en el que debe encajar una 

política territorial moderna viene delimi-

tado por tres principios: en primer lugar, 

su principal objetivo debe ser reducir las 

diferencias de renta y promover la con-

vergencia entre territorios; en segundo 

lugar, debe facilitar el desarrollo endó-

geno y la creación y acumulación de 

conocimiento como factor de crecimien-

to y competitividad del territorio; y, en 

tercer lugar, debe encajar en la panoplia 

de los diversos y no muy bien conjuntados instrumentos de desarro-

llo territorial que existen actualmente en España. 

Queda claro que existen diversos modelos de desarrollo, y también 

que cada uno es libre de entender el concepto de política de desarrollo 

territorial según sus valores e intereses, pero si hay que atenerse a lo 

que es usual en la literatura académica y en la praxis política, nacional 

e internacional, una política territorial orientada preferentemente al 

medio rural debería alinearse con lo que, escala geográfica al margen, 

es y ha sido la política regional —o urbana o local—.
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RAÚL COMPÉS LÓPEZ

Los problemas de algunos 

territorios españoles, en 

general, y de las zonas rurales, 

en particular, son muy graves. 

Así de claro lo ve Raúl Compés, 

tanto como la posible solución: 

convertir una política de 

desarrollo rural anclada en la 

PAC en una política de desarrollo 

territorial, que “debería alinearse 

con lo que, escala geográfica al 

margen, es y ha sido la política 

regional, o urbana o local”

Se puede considerar al poeta romántico inglés W. 

Wordsworth como el precursor del turismo rural, 

dado que sus bucólicos poemas dedicados al campo 

y la naturaleza contribuyeron a que muchos de sus 

compatriotas comenzaran a visitar el medio natural 

buscando el antídoto al frenesí de la vida urbana.

Millones de agricultores europeos han dejado los 

campos desde aquellos lejanos años de la Revolución 

Industrial, pero lejos de provocar una reivindicación 

social creciente de los encantos de la vida en los 

pueblos, ese éxodo masivo no ha hecho más que 

aumentar la preocupación por el futuro de unos te-

rritorios cada vez más despoblados. Dejar que las 

economías de aglomeración hagan su trabajo y con-

vertirlos en un gran parque natural, forestal o agrícola, 

para solaz de los epígonos del literato inglés, sería 

una de las posibilidades, pero no todo el mundo esta-

ría de acuerdo con esta solución.

Profesor titular y director del Máster Oficial de Economía Agroalimentaria 
y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia

Si no hay consenso en cuanto a los problemas 

a resolver, los objetivos y el alcance de la acción 

pública, será difícil avanzar en una política territorial 

basada en la equidad interterritorial

Raúl Compés López tiene el título de doctor ingeniero agrónomo por la Uni-

versidad Politécnica de Valencia (UPV). En la actualidad es profesor titular de 

universidad y director del Máster Oficial de Economía Agroalimentaria y Me-

dio Ambiente de la UPV. Su actividad académica y profesional está centrada 

en las áreas de economía y política del sector agroalimentario —sobre todo 

en los campos de comercio internacional, organización, políticas públicas—, 

desarrollo y logística. Participó en la creación de la Marca de Garantía del 

Puerto de Valencia (1994 y 1995). Ha sido consultor de la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) y ha participado en proyectos de desarrollo, competitividad 

y logística en varios países de la región, destacando la creación de la Asocia-

ción Latinoamericana de Calidad Portuaria en 2007. Es vocal de la Comisión de 

Asuntos Marítimos de la Cámara de Comercio de Valencia, vicepresidente de 

la Asociación Española de Economía Agraria y asesor de la Marca de Garantía 

del Puerto de Valencia en materia de calidad.

Los problemas de algunos territorios españoles, en general, y 

de las zonas rurales, en particular, son muy graves. En realidad, el 

abandono de los campos y las malas condiciones de vida en muchas 

zonas rurales es un problema histórico que ha traspasado las fronte-

ras de los especialistas para servir de inspiración a literatos, músicos, 

cineastas y poetas, creándose todo un género de reminiscencias 

noventayochistas en el que caben desde el Azorín de Castilla hasta 

una buena parte de la obra dolida y reivindicativa del recientemente 

fallecido José Antonio Labordeta (Meditaciones de Severino el Sordo, 

Aragón, Todos repiten lo mismo, Coplas de Santa Orosia o Cantes de la 

tierra adentro), sin olvidar clásicos modernos, como La lluvia amarilla 

de Julio Llamazares o Flores de otro mundo de Icíar Bollaín.

Si la falta de convergencia absoluta de rentas es un problema 

global en el mundo actual, el debate territorial en España tiene una 

particularidad que lo hace más complejo de abordar desde la acción 

pública, y es su interrelación con la “cuestión territorial”, entendida ésta 

como la organización política del Estado y las competencias de las dis-

tintas entidades de gobierno territoriales, cuestión que la Constitución 

de 1978 parece no haber resuelto satisfactoriamente y que debilita el 

espíritu de cohesión que anida detrás de cualquier política territorial.

Delinear el campo de juego y establecer las reglas del mismo 

debería ser la primera tarea en el diseño de cualquier política. Si no 

hay consenso en cuanto a los problemas a resolver, los objetivos 

y el alcance de la acción pública, será difícil avanzar en un nuevo 

paradigma de política territorial en España basado en la equidad 

interterritorial. Pero si por falta de consenso, de medios o de he-

rramientas legales no somos capaces de construir unos territorios 

más equilibrados social y económicamente, intentemos al menos 

(re)crear unos espacios que pudieran inspirar a Wordsworth si un 

día volviera a caminar por nuestras tierras, y que de paso permitan 

vivir dignamente a los románticos que aún los habiten. 
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Como periodista, siempre he apreciado a los entrevistados que responden 

generosos a las cuestiones que se les plantean y despliegan afanes pedagógicos 

pensando en los lectores (lo audiovisual tiene otro ritmo). Y todo ello por 

encima de la relevancia del medio en que vaya a publicarse o del espacio que 

finalmente ocupe. Luis Atienza se volcó con nosotros (ni un gesto perezoso ante 

los caprichos del fotógrafo) como si fuéramos la mismísima CNN de Atlanta o uno 

de esos tabloides británicos que tanto saben ahora de nuestra economía. Siempre 

hizo igual, al decir de quienes han seguido su brillante y ya larga trayectoria 

profesional. Como parlamentario y luego consejero del Gobierno vasco, como 

secretario de Energía, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación o, desde 

2004, como presidente de Red Eléctrica de España (REE). Generosidad y buen estilo. 

Es marca de la casa. Sin el parapeto sofisticado de los endiosados.

Presidente de Red Eléctrica de España

“Se acepta sin problemas una línea de 
alta velocidad que divide el territorio, 
pero no la de alta tensión que es 
necesaria para que funcione el tren”
Texto: Joaquín Fernández Sánchez. Fotografías: Miguel Hernán Parra

Pregunta: En los noventa tuvo varios cargos relacionados con el mundo rural, entre otros el de 

ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (1994-1996), y también presidió la Fundación 

Doñana 21. Ahora es presidente de REE, una empresa importante que le relaciona con el 

sector energético, el mundo financiero, las nuevas tecnologías… ¿Ve un  abismo entre esos 

dos mundos?

Luis Atienza: Quizás la problemática del mundo rural me pille ahora un poco más lejos, pero 

mantengo una línea de continuidad en la forma de afrontar las diferentes responsabili-

dades que he tenido. Llegué al Ministerio de Agricultura en pleno tránsito desde su vo-

cación agroalimentaria a una visión integral del mundo rural que exigía otros modos de 

gestionar el territorio, y me embarqué en ello con entusiasmo. Como secretario de Ener-

gía o ahora como presidente de REE he intentado la transformación de nuestro modelo 

energético en el ámbito eléctrico. REE está hoy a la vanguardia mundial en la integración 

de las renovables, aportando soluciones técnicas que amplíen los márgenes de libertad 

de quienes deciden la política energética. Mi exigencia aquí es: no me digas cuáles son 

las dificultades sino las soluciones. Cuando llegué a REE, el límite de energía eólica esta-

ba entre los 9 ó 10.000 megavatios, ahora pasamos de los 20.000 y hemos gestionado 

situaciones en las que la eólica ha ido del 54% de la producción total a cero. Uno no 

asume la responsabilidad para gestionar lo ordinario sino para anticiparse al futuro.

P: No sé si en su momento se levantaron demasiadas ex-

pectativas sobre las oportunidades del mundo rural en 

relación con las renovables.

L. A: Estamos hablando todavía de impactos incipientes. Tén-

gase en cuenta que las renovables representan el 10% 

de nuestro mix energético y en 2020 llegaremos al 20%, 

o sea que el gran recorrido se producirá en las próxi-

mas décadas. En el 2050 podríamos tener entre el 50 y 

el 60% de renovables. Yo creo que en muchos pueblos 

los parques eólicos han generado puestos de trabajo, 

rentas continuas, etc. Lo mismo puede decirse de la ter-

mosolar. Es evidente que hablamos de energías que son 

grandes consumidoras de territorio y, en consecuencia, 

los beneficios están muy repartidos.

P: ¿Las candidaturas para albergar el almacén de residuos 

radiactivos de alta actividad son un clavo ardiendo de 

algunos pueblos que no ven mejores alternativas?

L. A: Lo que me ha llamado la atención es que haya habido 

tan pocas. Que en Holanda tengan uno de estos alma-

cenes en una zona semiurbana y aquí no sea posible, a 

pesar de que pueda suponer un importante polo tecno-

lógico para una determinada comarca, solo puede expli-

carse por no sé qué atavismos. A mí no me importaría 

que estuviese junto a mi casa.

P: ¿Son una experiencia fallida los cultivos energéticos?

L. A: No es un asunto que domine especialmente, pero esos 

cultivos tienen mucho que ver con el precio de los 

combustibles fósiles, con las tensiones que se han pro-

ducido en los mercados alimentarios… Hay que lograr 

biocarburantes de segunda generación que compitan 

menos por el suelo y por el agua. Pero, de todas for-

mas, creo que el futuro impondrá la electrificación de 

los vehículos como eje de la sostenibilidad del modelo 

energético en el trasporte, aunque con mayor presencia 

de la biomasa en la producción eléctrica.

“A veces, con la energía nos 

comportamos como señoritos 

y ponemos la lavadora o la 

calefacción a cualquier hora”

R
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P: ¿De ahí la apuesta de REE por el coche eléctrico?

L. A: Tanto las centrales de producción como las redes de 

transporte hay que diseñarlas para la demanda máxi-

ma que solo se produce en momentos contados del 

año, por eso el sistema tiene gran capacidad para aten-

der la recarga de coches eléctricos, aprovechando por 

ejemplo la energía eólica que se produce por la noche 

cuando la demanda es muy baja. También habría que 

aumentar nuestra interconexión con Europa para poder 

exportarla. A veces, con la energía nos comportamos 

como señoritos y ponemos la lavadora o la calefacción 

a cualquier hora, sin tener en cuenta el mejor momento 

y el más barato. No será lo mismo cargar un coche a las 

seis de la tarde que a las cuatro de la mañana. Las tec-

nologías de la información ya permiten automatismos 

para programar estas recargas.

P: ¿Ha habido avances para mejorar los impactos de las lí-

neas de alta tensión?

L. A: Hablamos de impactos en el paisaje que sobre todo 

son visuales, pero intentamos mejorar cada día para 

reducirlos. Hay una contradicción muy llamativa en la 

sociedad. Se acepta sin problemas una línea de alta ve-

locidad que divide el territorio, pero no así la línea de 

alta tensión imprescindible para que el tren funcione. El 

desarrollo de las renovables solo es posible con una red 

más amplia y mallada, más tupida.

P. Lo que sí ha perdido en relación con cargos anteriores es 

la posibilidad de un mayor contacto con la naturaleza.

L. A: Procuro compensarlo, porque mis aficiones son las mis-

mas y sigo disfrutando de la bici y del paisaje. Los que 

somos de pueblo tenemos acumulado un capital de 

disfrute del mundo rural que nos permite conformarnos 

con poco. Yo llego a mi pueblo (Trespaderne, Burgos) e 

inmediatamente recupero los olores, los colores, el pai-

saje… Otro elemento con lo rural es mi condición de viti-

cultor y bodeguero.

P: ¿Una ruta ideal en bicicleta?

L. A: Las Merindades de Burgos es un entorno fantástico. 

De Trespaderne al valle de Valdegobía, bajando hacia 

Sobrón, y subiendo luego por el Ebro de nuevo hacia 

Trespaderne. Unos 90 km en total.
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… EL MARM SUBVENCIONA PROYECTOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ENTORNO DE 
LOS PARQUES NACIONALES QUE PARTEN DE 
AYUNTAMIENTOS, EMPRESAS, ORGANISMOS Y 
PARTICULARES?
Entre 1999 y 2010 se han invertido cerca de 125 millones de euros en pro-

yectos vinculados al desarrollo sostenible en el entorno de los parques 

nacionales españoles. Corporaciones locales, pequeñas y medianas empre-

sas, empresarios autónomos, instituciones y organizaciones sin ánimo de 

lucro, pero también habitantes a título individual, se han beneficiado del 

programa de subvenciones para fomentar el desarrollo sostenible en las 

áreas de influencia socioeconómica de los espacios más protegidos de la 

Península y las islas.

El programa está plenamente activo, y la tramitación de las ayudas se 

realiza a través de las comunidades autónomas, que periódicamente pu-

blican en sus boletines y diarios oficiales la convocatoria de las mismas. 

Además, la cuantía de la subvención puede llegar hasta el 100% de la inver-

sión o gasto aprobado, con un mínimo del 70%. 

Aunque ayuntamientos y empresas suelen copar gran parte de las 

ayudas, los particulares también reciben partidas importantes. Solo para un 

parque nacional, el de Sierra Nevada, la última convocatoria presentada por 

la Junta de Andalucía repartió 232.356 euros entre 12 proyectos presentados 

por particulares residentes en municipios de Granada y Almería.

La mayoría de los proyectos que se aprueban están orientados a la 

conservación y restauración del medio natural y al fomento de actividades 

económicas relacionadas con la prestación de servicios, atención a los vi-

sitantes, turismo y comercialización de productos naturales y artesanales. 

… EXISTEN MÁS DE CIEN RAZAS 
DE GANADO ESPAÑOLAS EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Así lo dice el Real Decreto 2129/2008, por el que se es-

tablece el “programa nacional de conservación, mejora 

y fomento de las razas ganaderas”. Y así también lo 

corrobora la Federación de Razas Autóctonas Españo-

las de Protección Especial (www.federapes.com), que 

agrupa a más de medio centenar de asociaciones de 

criadores que luchan por toda España para que las 

ovejas ansotana y merina de Grazalema; las vacas 

marismeña y pasiega; el asno de las Encartaciones; 

y la gallina mallorquina, entre otras muchas, no 

desaparezcan. 

Según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 

España, se encuentran en peligro de extinción todas 

las razas asnales autóctonas y el 70% de las de vacas, 

caballos, burros, ovejas, cabras, gallinas, ocas y cerdos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino y las comunidades autónomas conceden sub-

venciones para el fomento de las razas autóctonas 

en peligro de extinción. Tanto los requisitos como los 

importes concedidos suelen ser idénticos en todos 

los casos: carecer de ánimo de lucro, acreditar que los 

ganaderos concentren un mínimo del 60% del censo 

de reproductoras de la raza, estar oficialmente reco-

nocidas para la gestión de los libros genealógicos, no 

recibir más de 60.000 euros por raza y anualidad, el 

coste subvencionable podrá alcanzar el 100% de la in-

versión y un mismo beneficiario no podrá recibir más 

de 100.000 euros en tres ejercicios fiscales.

“En 2050 podríamos tener entre 

el 50 y el 60% de renovables”

R
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P: ¿De ahí la apuesta de REE por el coche eléctrico?

L. A: Tanto las centrales de producción como las redes de 

transporte hay que diseñarlas para la demanda máxi-

ma que solo se produce en momentos contados del 

año, por eso el sistema tiene gran capacidad para aten-

der la recarga de coches eléctricos, aprovechando por 

ejemplo la energía eólica que se produce por la noche 

cuando la demanda es muy baja. También habría que 

aumentar nuestra interconexión con Europa para poder 

exportarla. A veces, con la energía nos comportamos 

como señoritos y ponemos la lavadora o la calefacción 

a cualquier hora, sin tener en cuenta el mejor momento 

y el más barato. No será lo mismo cargar un coche a las 

seis de la tarde que a las cuatro de la mañana. Las tec-

nologías de la información ya permiten automatismos 

para programar estas recargas.

P: ¿Ha habido avances para mejorar los impactos de las lí-

neas de alta tensión?

L. A: Hablamos de impactos en el paisaje que sobre todo 

son visuales, pero intentamos mejorar cada día para 

reducirlos. Hay una contradicción muy llamativa en la 

sociedad. Se acepta sin problemas una línea de alta ve-

locidad que divide el territorio, pero no así la línea de 

alta tensión imprescindible para que el tren funcione. El 

desarrollo de las renovables solo es posible con una red 

más amplia y mallada, más tupida.

P. Lo que sí ha perdido en relación con cargos anteriores es 

la posibilidad de un mayor contacto con la naturaleza.

L. A: Procuro compensarlo, porque mis aficiones son las mis-

mas y sigo disfrutando de la bici y del paisaje. Los que 

somos de pueblo tenemos acumulado un capital de 

disfrute del mundo rural que nos permite conformarnos 

con poco. Yo llego a mi pueblo (Trespaderne, Burgos) e 

inmediatamente recupero los olores, los colores, el pai-

saje… Otro elemento con lo rural es mi condición de viti-

cultor y bodeguero.

P: ¿Una ruta ideal en bicicleta?

L. A: Las Merindades de Burgos es un entorno fantástico. 

De Trespaderne al valle de Valdegobía, bajando hacia 

Sobrón, y subiendo luego por el Ebro de nuevo hacia 

Trespaderne. Unos 90 km en total.
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… EL MARM SUBVENCIONA PROYECTOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ENTORNO DE 
LOS PARQUES NACIONALES QUE PARTEN DE 
AYUNTAMIENTOS, EMPRESAS, ORGANISMOS Y 
PARTICULARES?
Entre 1999 y 2010 se han invertido cerca de 125 millones de euros en pro-

yectos vinculados al desarrollo sostenible en el entorno de los parques 

nacionales españoles. Corporaciones locales, pequeñas y medianas empre-

sas, empresarios autónomos, instituciones y organizaciones sin ánimo de 

lucro, pero también habitantes a título individual, se han beneficiado del 

programa de subvenciones para fomentar el desarrollo sostenible en las 

áreas de influencia socioeconómica de los espacios más protegidos de la 

Península y las islas.

El programa está plenamente activo, y la tramitación de las ayudas se 

realiza a través de las comunidades autónomas, que periódicamente pu-

blican en sus boletines y diarios oficiales la convocatoria de las mismas. 

Además, la cuantía de la subvención puede llegar hasta el 100% de la inver-

sión o gasto aprobado, con un mínimo del 70%. 

Aunque ayuntamientos y empresas suelen copar gran parte de las 

ayudas, los particulares también reciben partidas importantes. Solo para un 

parque nacional, el de Sierra Nevada, la última convocatoria presentada por 

la Junta de Andalucía repartió 232.356 euros entre 12 proyectos presentados 

por particulares residentes en municipios de Granada y Almería.

La mayoría de los proyectos que se aprueban están orientados a la 

conservación y restauración del medio natural y al fomento de actividades 

económicas relacionadas con la prestación de servicios, atención a los vi-

sitantes, turismo y comercialización de productos naturales y artesanales. 

… EXISTEN MÁS DE CIEN RAZAS 
DE GANADO ESPAÑOLAS EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Así lo dice el Real Decreto 2129/2008, por el que se es-

tablece el “programa nacional de conservación, mejora 

y fomento de las razas ganaderas”. Y así también lo 

corrobora la Federación de Razas Autóctonas Españo-

las de Protección Especial (www.federapes.com), que 

agrupa a más de medio centenar de asociaciones de 

criadores que luchan por toda España para que las 

ovejas ansotana y merina de Grazalema; las vacas 

marismeña y pasiega; el asno de las Encartaciones; 

y la gallina mallorquina, entre otras muchas, no 

desaparezcan. 

Según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 

España, se encuentran en peligro de extinción todas 

las razas asnales autóctonas y el 70% de las de vacas, 

caballos, burros, ovejas, cabras, gallinas, ocas y cerdos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino y las comunidades autónomas conceden sub-

venciones para el fomento de las razas autóctonas 

en peligro de extinción. Tanto los requisitos como los 

importes concedidos suelen ser idénticos en todos 

los casos: carecer de ánimo de lucro, acreditar que los 

ganaderos concentren un mínimo del 60% del censo 

de reproductoras de la raza, estar oficialmente reco-

nocidas para la gestión de los libros genealógicos, no 

recibir más de 60.000 euros por raza y anualidad, el 

coste subvencionable podrá alcanzar el 100% de la in-

versión y un mismo beneficiario no podrá recibir más 

de 100.000 euros en tres ejercicios fiscales.

“En 2050 podríamos tener entre 

el 50 y el 60% de renovables”

R
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Ya más pegados al territorio natural de Micodes, el hotel de montaña Co-

llados de la Sagra, en la comarca del Altiplano de Granada, organizó un curso 

formativo teórico y práctico dirigido a restauradores, durante el que se pusieron 

en práctica y se compartieron algunos de los conocimientos adquiridos. Los 

hongos más habituales de cada comarca, las técnicas de cocina más adecua-

das, recetas de gran tradición micológica y maridaje entre hongos y vinos de la 

tierra fueron algunas de las materias tratadas.

La restauración es una de las múltiples facetas que ofrece el aprovecha-

miento sostenible de los hongos para los grupos y comarcas insertas en 

Micodes. La iniciativa dispuso de una subvención de 573.250 euros procedente 

de la convocatoria de 2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino para proyectos de cooperación interterritorial y transnacional. Alrededor 

de 175 municipios de Murcia, Albacete, Cuenca, Granada y la isla de Fuerteven-

tura se han beneficiado de un proyecto que ha coordinado el grupo Integral, 

Sociedad para el Desarrollo Rural, de la comarca del Noroeste y Río Mula de la 

Región de Murcia.

DE LA DIVULGACIÓN A 
LAS PLANTACIONES PILOTO

Con el empujón de la subvención del MARM, Micodes seguirá adelante 

con la iniciativa, que parte de un principio conservacionista (la conserva-

ción de determinados bosques asociados a la producción de setas y trufas) 

para alcanzar metas de mayor calado social y económico, especialmente 

en lo que concierne a la promoción turística, que incluye ampliar la oferta 

gastronómica desde el lado micológico. En definitiva, como reza el proyecto: 

conservar, valorizar y difundir el recurso fúngico.

En el apartado de la difusión ha jugado un papel importante la cam-

paña de sensibilización y formación emprendida en varios colegios de las 

comarcas. Este mismo otoño, en la de Guadix, escolares de quinto y sexto de 

primaria de varios pueblos han participado en excursiones acompañados 

por guías expertos de la zona para conocer las diferentes especies de hon-

gos, su utilidad, cómo se cultivan y cómo se recolectan de forma adecuada.

Pero estas labores de formación no se han centrado solo en menores, 

tanto en la misma comarca granadina como en otras afectadas por Micodes 

se han celebrado —y se prolongarán más allá del período del proyecto— otros 

cursos de difusión para todo tipo de público, general y especializado; salidas 

al campo para la recogida de setas; y jornadas de trabajo con agentes fores-

tales, ambientales y del Seprona de la Guardia Civil. Algunas de estas citas 

ya tienen un largo recorrido, como las Jornadas Micológicas de Molinicos, 

organizadas por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segu-

ra. En la cita de este año entregaron algunos de los manuales emanados 

del proyecto, en concreto el cuaderno Cómo coger setas. Exposiciones sobre 

micología, edición de más guías didácticas para escolares y otras acciones 

formativas dirigidas al empresariado de hostelería y restauración marcan 

igualmente la labor de divulgación.

Fuera del apartado de la difusión, también ha existido un trabajo acti-

vo de campo. Primeramente, el personal técnico de los grupos implicados 

Las clases de cocina y restauración que han acompaña-
do al proyecto Micodes sirven para ampliar y mejorar la 
oferta gastronómica de las zonas implicadas.
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LAS SETAS NO SON 
SOLO PARA EL OTOÑO

Este artículo se escribe en pleno período 

de recolección de setas, momento que se 

vive con aumentada intensidad en las 

sierras de Segura y Alcaraz y en el Campo de 

Montiel, en Albacete; la Serranía de Cuenca; el 

Noroeste murciano; la Isla de Fuerteventura; 

y el Altiplano de Granada y la comarca, 

también granadina, de Guadix. Todos estos 

lugares se han incluido dentro del proyecto 

de cooperación Micodes, una iniciativa que 

demuestra la repercusión en el desarrollo 

rural que puede y debe tener la conservación 

y la economía asociada a setas y trufas.

Texto: Javier Rico. Fotografías: Proyecto Micodes y María Luisa Pinedo

La experiencia, en todo, es un grado, 

incluido el desarrollo de los recursos fún-

gicos en el medio rural. Por este motivo, 

entre las iniciativas que se emprendie-

ron dentro del proyecto de cooperación 

Micología, conservación y desarrollo 

(Micodes) estuvo el visitar algunos de 

los lugares de España donde la conser-

vación, recogida y producción de setas, 

pero también de otras especies de hon-

gos, incluidas las trufas, forman parte de 

su entramado socio-económico. 

Grupos de acción local de las comar-

cas de La Manchuela (entre Albacete y 

Cuenca) y de Sarrión, en Teruel, y otros vin-

culados a los pinares y encinares de Soria 

mostraron a sus colegas integrados en 

Micodes, y a futuros emprendedores en la 

materia, las iniciativas puestas en práctica 

en sus territorios. Y estos últimos se die-

ron cuenta que las setas dan para mucho 

más que para llenar ratos de ocio con pa-

seos otoñales cesta en mano: producción, 

comercialización y distribución del champi-

ñón y otras setas; gestión y reciclado de 

los sustratos y residuos de las industrias 

derivadas; regulación y gestión de los re-

cursos micológicos, a imagen y semejanza 

de la caza y la madera; viveros que trabajan 

con encina, quejigo y avellano micorrizado 

con trufa; y plantaciones micorrizadas con 

varios años de experiencia.

12

Proyecto de cooperación Micología, 
conservación y desarrollo (Micodes)

R

Los hongos crecen en todo tipo de ambientes, desde 
praderas de bosques húmedos (como los de la fotografía) 
a zonas de montaña y otras más áridas o esteparias. 

seleccionó distintas parcelas piloto en 

las que proceder a la plantación y pos-

terior seguimiento de cultivos de trufa 

del desierto (también llamada turma o 

criadilla), trufa negra o de invierno y tru-

fa de verano. En el Altiplano de Granada 

se han establecido convenios con per-

sonas interesadas que acogen en sus 

fincas una parcela piloto experimental, 

que permite ensayar la viabilidad del cul-

tivo de las variedades mencionadas.

Más información: 

www.proyectomicodes.es 
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Imagen de uno de los itinerarios guiados por 
expertos micólogos con la intención de aleccionar y 
conocer el potencial de cada comarca participante.
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INTEGRAL, SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO RURAL (MURCIA)

Socio coordinador de Micodes. Actúa en 

13 municipios de las comarcas del Noroes-

te y Rio Mula de la Región de Murcia.

Con una población total superior a 

100.000 habitantes, el territorio de 

actuación descolla por contar con ex-

tensas zonas de montaña y monte, 

característica esta que le confiere un 

perfil adecuado para el desarrollo de la 

micología en su territorio.

www.integral.es

GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
ALTIPLANO DE GRANADA

Formado en el año 2000, tiene como ám-

bito de actuación las comarcas de Baza y 

de Huéscar, con un total de 14 municipios.

El Altiplano de Granada es una zona 

rica en hongos, por su abundancia y 

diversidad, aunque de escasa tradición 

micológica. El creciente interés por las 

setas y trufas, tanto en su faceta de es-

parcimiento y recreativa, como en otras 

de índole económico y gastronómico, le 

llevó a embarcarse en el proyecto.

www.altiplanogranada.org 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL COMARCA 
DE GUADIX (GRANADA)

En los 32 pueblos que integran esta 

comarca viven 48.800 habitantes, y los 

términos municipales se extienden por 

2.055 km2, de los que más de la mitad, 

1.120, están catalogados como superficie 

forestal. Esta misma extensión reúne las 

mejores características para el desarrollo 

de diferentes especies de hongos.

www.comarcadeguadix.com 

GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
MAXORATA (FUERTEVENTURA) 

Gestiona el total del territorio de la Isla de 

Fuerteventura, en las Islas Canarias.

Con 105.980 habitantes y 1.659 km2 de ex-

tensión (la totalidad de la isla), este socio 

incorpora la particularidad de potenciar 

en su territorio el cultivo de la trufa del 

desierto, único hongo que se puede 

obtener en estas tierras debido a las con-

diciones de aridez que se dan.

www.gdrmaxorata.org

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 
DE LA SIERRA DE SEGURA (ALBACETE)

Incluye a 12 municipios que abarcan 

2.685 km2, de los que 1.078 correspon-

den a superficie forestal. El número de 

habitantes asciende a 19.500. El pueblo 

de Molinicos, con su museo y jornadas 

micológicas anuales, es el centro neu-

rálgico de la actividad setera.

La tradición gastronómica de esta co-

marca está asociada en buena parte 

al níscalo (guízcano aquí), la trufa ne-

gra, orejones, senderuelas, cagarrias, 

negrillas, de cañeja, patatas de tierra, 

champiñón silvestre... 

www.sierradesegura.com

ASOCIACIÓN SACAM (ALBACETE)

Sierra de Alcaraz y Campo de Mon-

tiel forman en la actualidad una 

mancomunidad de 25 municipios al-

baceteños que cuentan con 28.000 

habitantes y 3.674 km2.

www.sacam.org

PRODESE SERRANÍA DE CUENCA 
(ALBACETE)

Prodese impulsa la creación de cotos de 

setas y la truficultura como actividad com-

plementaria en explotaciones agrícolas y 

forestales. Durante el otoño se suceden 

las jornadas micológicas en pueblos 

como Valdemenca, Fresneda de la Sierra, 

Cardenete, Uña, Las Majadas, Huerta del 

Marquesado y Talayuelas.

www.cederprodese.org 

LOS GRUPOS DE LOS HONGOS

El grupo Maxorata, de Fuerteventura, ha realizado 
una de las actividades encaminadas a la 

recuperación de la trufa del desierto: la plantación 
en una parcela piloto de la isla.

Una buena gestión en la recogida de hongos 
facilita el desarrollo social de algunas comarcas y la 
conservación de los ecosistemas en los que crecen.

El pueblo de El Grado, en la comarca oscense del Somontano, acogió hace cinco años los 
primeros pasos de una iniciativa para la utilización de las nuevas tecnologías en el medio rural.

EL MUNDO DIGITAL, EN 
AUXILIO DEL MUNDO RURAL

Fijar población rural, dar trabajo a mujeres en 

riesgo de exclusión laboral, hacerlo compatible con 

otras tareas cotidianas y enseñarles el manejo 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información. El presente proyecto piloto busca 

consolidar y ampliar un programa que ha hecho 

realidad los cuatro objetivos enunciados en diez 

municipios oscenses y que se prepara para dar el 

salto a Teruel y, más al sur, a Extremadura.

Texto: Javier Rico. Fotografías: Fundación Etnodiversidad y Miguel Marqueta Lanuza

Proyecto piloto Centros de grabación 
de datos en el medio rural

R

La experiencia ha resultado tan exitosa allí 

donde está implantada que los responsables 

de la Fundación Etnodiversidad que llevan a 

cabo el programa Centros de grabación de da-

tos en el medio rural, no se atreven a dar los 

nombres concretos de municipios candidatos. 

“La última vez que lo presentamos y comenta-

mos la posibilidad de extenderlo a otras áreas 

fuera de Huesca, recibimos una avalancha de 

peticiones de pueblos que creían reunir las 

condiciones necesarias”, recuerda Óscar Alca-

rio, uno de los coordinadores del programa.
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La experiencia ha resultado tan exitosa allí 

donde está implantada que los responsables 

de la Fundación Etnodiversidad que llevan a 

cabo el programa Centros de grabación de da-

tos en el medio rural, no se atreven a dar los 

nombres concretos de municipios candidatos. 

“La última vez que lo presentamos y comenta-

mos la posibilidad de extenderlo a otras áreas 

fuera de Huesca, recibimos una avalancha de 

peticiones de pueblos que creían reunir las 

condiciones necesarias”, recuerda Óscar Alca-

rio, uno de los coordinadores del programa.
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Las expectativas creadas en torno a 

la iniciativa se disparan con otro dato que 

aporta la fundación: durante los cinco años 

de duración de la iniciativa, los pueblos en 

los que se desarrolla dejan de perder po-

blación, e incluso aumentan de forma muy 

significativa su tasa de natalidad.

Gracias a la subvención de 715.600 

euros concedida por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-

no (MARM) dentro de la convocatoria 

de proyectos pilotos de 2009, se logrará 

incrementar el número de centros que 

ahora mismo dan trabajo a más de 100 

personas en áreas rurales del Somonta-

no y la Ribagorza oscenses. Entre ellos 

hay otros cuatro no contemplados en las 

ayudas ministeriales, que están ubicados 

en la provincia de Lleida. La subvención 

permitirá ampliar el radio de acción a 

pueblos de Teruel y Extremadura. “No 

solo eso —puntualiza Óscar Alcario—, sino 

que también nos va a permitir mejorar en 

el funcionamiento, con más gente que 

nos ayude a coordinar y a asesorar y con 

el desarrollo de unos programas informá-

ticos que sirvan para avanzar y ampliar 

los servicios que prestamos”.

Cualquier sala vacía o incluso abandonada de las dependencias muni-

cipales de pueblos con una población media de unos 200 habitantes vale 

para instalar los ordenadores, la conexión a red y el resto del equipamien-

to para los puestos de trabajo necesarios. En este aspecto, cabe destacar 

la labor de, Indra, multinacional de las tecnologías de la información que 

desarrolla las herramientas más idóneas que permiten llevar el trabajo a 

entornos rurales. 

A partir de aquí queda la formación de las personas interesadas, que 

en su casi totalidad son mujeres. Joan Ignasi Martínez, presidente de la Fun-

dación Etnodiversidad, explica el dominio femenino: “en este tipo de medios 

rurales, la gran mayoría de las mujeres se dedican a las labores del hogar y 

familiares, atendiendo tanto a descendientes como ascendientes, con poco 

tiempo para formarse o trabajar fuera de casa, lo que las sitúa en grave ries-

go de exclusión laboral”. Gran parte de las que optan a los puestos están 

descolgadas del mundo laboral porque en su situación les resulta muy difícil 

compatibilizar sus quehaceres cotidianos con un trabajo.

NIVELES DE PRODUCTIVIDAD SUPERIORES 
A LA MEDIA DEL SECTOR

La flexibilidad en el horario y la ubicación del lugar de trabajo en el mis-

mo pueblo facilitan que mujeres entre 20 y 56 años engrosen la totalidad 

de los puestos en los centros donde se graban los datos. En la Fundación 

Etnodiversidad cuentan que este mismo año se han dado casos de mujeres 

que han tenido que asistir a la vendimia y han hecho menos horas durante 

unos días, que luego suelen recuperar. 

Aunque no existen jefes o responsables directos en los centros, las 

nociones de informática que aprenden las trabajadoras les permiten ser 

autosuficientes ante cualquier pequeño contratiempo, y si se complica algo 

la cosa cuentan con el chat y las redes 

sociales para transmitir rápidamente el 

problema y obtener igual de rauda la 

solución. “Hacen un trabajo tan correcto 

como cualquier persona que desempeñe 

la misma función en Barcelona o Madrid”, 

resume Joan Ignasi. O más, porque hay 

referencias de algunos centros con ni-

veles de productividad superiores a los 

habituales en el sector. La estabilidad del 

trabajo (todas tienen contratos indefini-

dos) y el clima que se crea forman parte 

de las claves de este éxito. Además, “esta 

experiencia les permite adentrarse en el 

mundo de las nuevas tecnologías y usar 

y disfrutar de ese conocimiento en otros 

apartados de su vida”, apostilla Óscar.

El proyecto comenzó hace cinco años con 5 personas trabajando en el 

primer centro que se abrió, el de El Grado. Desde entonces, más o menos cada 

tres meses, abre uno nuevo. Normalmente se agrupan en racimos (o clusters) 

comarcales formados por entre 5 a 8 centros distantes entre ellos una media 

de 30 kilómetros, aunque realmente están todos conectados entre sí. Los raci-

mos son gestionados por coordinadores comarcales, que realizan funciones 

de apoyo técnico y de producción. En cada centro existe una persona delega-

da que actúa como portavoz, y que se asigna de forma rotativa.

EN EL FUTURO SE AMPLIARÁ 
CON LA TELEASISTENCIA

Grabación de datos de registros de la propiedad, registros civiles y de 

gestión de ayudas familiares para la Generalitat de Cataluña; de expedientes 

de la Tesorería General de la Seguridad Social; de información financiera de 

Caixa Catalunya… Estos son algunos de los trabajos que realizan en cada 

uno de los centros, en los que suele haber entre 5 y 12 mujeres. De cara a 

la entrada en el proyecto de nuevos pueblos, la fundación advierte de que 

es necesario contar con una importante terna de candidatas para, tras el 

proceso de selección y formación, alcanzar una media de ocho trabajadoras.

“Se empieza con la grabación de datos porque es la tarea más sencilla, 

pero en algunos centros ya trabajamos con transcripciones, por ejemplo, de 

las grabaciones de los períodos de sesiones de Las Cortes de Aragón”. Joan 

Ignasi resume este trabajo: “el proceso es rápido, ya que inmediatamente, 

El núcleo de Radiquero, perteneciente a Alquézar 
(Somontano, Huesca), alberga otro de los centros. En la 
página siguiente, mujeres trabajando en el de Graus, en 
otra comarca oscense, la Ribagorza

ENTIDAD DIRECCIÓN POBLACIÓN

Fundación Etnodiversidad Avda de la Merced, 31 Barbastro

FE Somontano Avda de la Merced, 32 Barbastro

FE Somontano Parque, s/n Berbegal

FE Somontano C/ Antonio María Castro Montaner Laluenga

FE Somontano Pza Constitutcion, s/n Pozan de Vero

FE Somontano C. Barbastro, s/n Castejón del Puente

FE Somontano Plaza de la Iglesia, 1 Radiquero

FE Somontano C. Mayor, 14 Peralta de Alcofea

FE Somontano Colonia de la presa, s/n El Grado

FE Ribagorza Pza de la Compañía, s/n Graus

FE Ribagorza Pza Mayor, s/n Tierrantona

FE Pallars C. Tros Gran, 1 Slas de Pallars

FE Pallars C. del Carme, 46 Guardia de Nogueira

FE Pallars C. Doctor Puigverd, 7 Isona

FE Pallars C. Unic, s/n Pobleta de Bellveí

tras la grabación, nos las mandan al ser-

vidor, nosotros las repartimos entre los 

centros, las chicas las trascriben y en una 

hora se devuelven a Las Cortes”. En estos 

casos se requiere un buen nivel de com-

prensión oral y de ortografía, ya que una 

sola coma mal puesta puede cambiar el 

sentido de una frase.

Lo más interesante del proyecto es 

que es fácilmente replicable en otras 

partes de España, como ya demuestran 

desde Etnodiversidad con la  futura ex-

pansión hasta Extremadura, y que el 

trabajo se puede diversificar aún más.  

Joan Ignasi recuerda que en el futuro 

quieren introducir las transcripciones de 

las declaraciones que se realizan en los 

juzgados, “que además permitirá reducir 

los costes del funcionamiento de la justi-

cia y agilizarla más”. Otra parte del futuro 

está en montar una gran red de teleasis-

tencia domiciliaria sanitaria, sobre todo 

destinada a personas mayores, para es-

tar en mayor contacto con ellas. 

Más información: 

www.fundacionetnodiversidad.com 

ACTUAL UBICACIÓN DE LOS CENTROS
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Este sistema es lento, al basarse en la toma de conciencia y el com-

promiso común, pero da grandes resultados porque juntas planteamos 

cuestiones y resolvemos problemas; esto es muy gratificante y la gente 

lo ve. De hecho, Sol Rural está considerada como la organización más in-

tegradora, el lazo de unión más fuerte entre los distintos núcleos rurales.

Este trabajo ha dado sus frutos y hemos recibido varios premios 

públicos que afianzan nuestros planteamientos; el último fuel el pre-

mio Ciudad de Jerez 2010 a la Igualdad.

Actividad frenética y diversa

Desde Sol Rural apoyamos firmemente 

los proyectos innovadores que surgen 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Cuando las nuevas tecnologías empeza-

ron a tener mayor fuerza, entramos en 

los primeros proyectos de ciudadanía 

digital, ya que el avance de la federación 

dependía en gran parte de “estar al día”. 

Nuestra red externa comenzó a funcionar 

y dimos el paso desde lo local hasta lo 

autonómico, estatal y europeo. 

Actualmente trabajamos en proyectos 

como Asoci, del IAM, que pretende impul-

sar la participación de las asociaciones de  

mujeres en el cambio social. Colaboramos 

con la Consejería de Agricultura y Pesca en 

la red de mujeres rurales y urbanas y con 

el Servicio Andaluz de Empleo en proyec-

tos de interés social general. 

Con el MARM participamos en un 

proyecto de promoción de la mujer rural, 

sensibilizando sobre las posibilidades de 

turismo rural como fuente de empleo, y 

anteriormente en otros sobre orientación 

laboral, atención a mayores e infancia y 

la importancia de cuidar a las cuidadoras. 

En otro orden de cosas, hemos in-

tervenido en foros internacionales, como 

Beijín+15 en Cádiz y el Foro Europeo de la 

Mujer Rural en Cáceres. Además, uno de 

los proyectos que hemos desarrollado 

junto al GDR Campiña de Jerez dentro del 

programa PRODER Igualdad desde la base 

—incluido en el libro Buenas prácticas en 

desarrollo rural e igualdad, editado por el 

MARM— ha sido recientemente seleccio-

nado como uno de los cuatro ejemplos 

de Buenas Prácticas en Desarrollo Rural 

elegidas en España por la Comisión de 

Agricultura de la Unión Europea.

En el futuro pretendemos seguir co-

laborando con el Ministerio de Igualdad 

en proyectos que potencien la formación, 

el uso de redes, la mediación y la dinami-

zación, y trabajamos con el GDR Campiña 

de Jerez en un proyecto de formación 

para  la creación de empresas por muje-

res desde el análisis de la realidad. 

Tenemos la obligación de crear y diversificar, saber 

vender la calidad de vida de nuestros pueblos e invitar 

a otras personas a que la compartanL
18

La asociación trabaja en proyectos como el de Voluntariado 
en ríos. Las participantes mantienen limpias las zonas 
cercanas a los ríos.

Francisca Gago Aguilera. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales Sol Rural

UNA FILOSOFÍA PRESIDIDA 
POR EL PRINCIPIO DE IR 
DESDE LO LOCAL A LO GLOBAL

a Federación de Asociaciones de Mujeres Sol Rural nace en 2001 a nivel estatal. 

Desde sus comienzos su filosofía está presidida por el principio de ir desde lo 

local hasta lo global. Uno de sus principales objetivos es hacer a las mujeres 

protagonistas de su propio desarrollo, unido al de sus territorios rurales, siempre 

bajo el prisma de la igualdad entre hombres y mujeres. Tienen una idea muy 

clara: las nuevas tecnologías, la comunicación, la formación, el aprovechamiento 

integrado y racional de los recursos, unidos al trabajo, son indispensables para 

construir el futuro de la mujer rural.

Desde hace veinte años, el movimiento asociativo de 

las mujeres surge en las zonas rurales de Andalucía 

impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). 

En cada pueblo se asociaban para  participar en espa-

cios públicos casi exclusivos de hombres. La celebra-

ción del 8 de marzo comenzó a unirnos y fue así como 

empezamos a tomar conciencia de las luchas feminis-

tas por la igualdad de aquellas mujeres valientes que 

nos precedieron en la historia. 
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Cada 15 de octubre, Sol Rural celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y organiza 
actos en los que reivindica el papel de la mujer en las comunidades rurales.

En 1998, el Grupo de Desarrollo Ru-

ral Campiña de Jerez, en su proceso de 

diagnóstico participativo, invitó a las 

asociaciones de mujeres a participar, ini-

ciándose una serie de reuniones en los  

núcleos rurales donde se hacía evidente 

la intensa participación de las mujeres 

y nuestra relación y unión. Así surgió la 

idea de la federación Sol Rural. El GDR y 

el Ayuntamiento de Jerez mostraron su 

disposición a colaborar, y con su ayuda, 

las trece asociaciones que comenzamos 

nos constituimos en grupo itinerante, 

visitando a todas las asociaciones de la 

zona que se fueron federando hasta un 

total de 29. Hoy seguimos creciendo.

Para que la federación funcione es 

necesaria la concienciación, que anima a 

participar tanto de forma interna como 

externa. Por eso decidimos crear nues-

tra propia red. Es nuestra característica 

diferencial, la comunicación real, activa 

y responsable entre nuestras socias. 

Aunque tenemos una junta directiva, 

funcionamos con asambleas mensua-

les a las que asisten delegadas de cada 

asociación para realizar una planificación 

conjunta de nuestro trabajo. El protago-

nismo y la responsabilidad son de todas, 

distribuyéndonos en grupos de trabajo 

en los que el feed-back es indispensable

No es posible conseguir que las zonas rurales mantengan e incre-

menten su población, si no reivindicamos las mejoras que necesitan 

nuestros pueblos en un ejercicio de responsabilidad. Por eso cada año 

convertimos el Día de la mujer rural en un espacio que suma celebración 

y reivindicación. Esto lleva un trabajo previo en el que las mujeres de 

cada núcleo rural consignan por escrito en qué estado se encuentran 

sus localidades: transporte, sanidad, caminos y carreteras, Internet, vi-

vienda, empleo, educación, guardería, mayores, juventud, etc. El informe 

se entrega a las autoridades municipales que nos acompañan en el acto, 

y puedo asegurar que nuestras reivindicaciones se tienen en cuenta. 

Estamos presentes en la Junta Directiva del GDR y en el Consejo Territorial, 

además de ostentar una vicepresidencia en el Consejo Local de la Mujer 

y formar parte de la Mesa de las Mujeres Rurales del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Con todo este trabajo hemos 

conseguido que cada vez haya más alcaldesas en la zona.

Vemos el futuro con responsabilidad y compromiso hacia nuestro 

entorno humano y ambiental, donde la agricultura es parte del desa-

rrollo rural, pero no lo es todo, y tenemos la obligación de crear y diver-

sificar, saber vender la calidad de vida que ofrecen nuestros pueblos e 

invitar a otras personas a que la compartan.
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La formación de Ana Isabel Moruga como administrativo y de José Antonio, su 
marido, como masajista con experiencia en diversas disciplinas deportivas, les 
permitió analizar a fondo las necesidades de la comarca en cuanto a servicios 
sanitarios. La zona está formada por núcleos rurales muy poco poblados y dis-
persos geográficamente. Además, el envejecimiento de la población genera, 
por un lado, más demanda de este tipo de servicios, complementarios a los 
sanitarios básicos, y por otro, dificultades de movilidad para recibirlos.

Tras realizar varios estudios de viabilidad del proyecto, analizar expe-
riencias similares e informarse de las características que debían guardar los 
equipos a adquirir, se decidieron a fundar su empresa en 2007, y a obtener 
una auto-caravana adaptada a su actividad, compra que culminaron en 2008.

Ana Isabel y José Antonio empezaron a trabajar con la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Base Sierra Vicort-Espigar y con las administracio-
nes locales de la zona. “Las asistentes sociales y los ayuntamientos toman 
nota de las personas que requieren de nuestros servicios y organizan las 
citas”, explica Ana Isabel Moruga, “luego subimos nosotros con la auto-
caravana y damos los masajes”, remarca.

El catálogo de servicios de AMR también incluye clases de Pilates. Este 
sistema de entrenamiento, muy de moda por sus efectos beneficiosos 
para el dolor de espalda, lo imparten en instalaciones deportivas que ce-
den los ayuntamientos, ya que requiere de un espacio amplio. 

Fisioterapia y masajes a domicilio 
en el medio rural zaragozano
AUTO-CARAVANA PREPARADA PARA PRESTAR SERVICIOS 
SOCIALES ITINERANTES EN LA SIERRA DE VICORT

Ana Isabel Moruga pensó, al quedarse embarazada, que tendría muy difícil 

acceder a ciertos servicios sociales desde su pueblo, Huérmeda (Zaragoza), si 

no disponía de automóvil para desplazarse a Calatayud, la población de refe-

rencia de la zona. Junto a su marido fundó la empresa Apoyo al Mundo Rural 

(AMR) y solicitaron una ayuda de la iniciativa LEADER al Grupo de Desarrollo 

Rural Calatayud-Aranda para la compra de una auto-caravana acondicionada 

en la que prestar servicios de masajes, fisioterapia y Pilates, entre otros.

Aunque la crisis de financiación que 
sufren los ayuntamientos ha ralentiza-
do un poco el desarrollo de la empresa, 
ya que a veces no pueden contratar los 
servicios de AMR para sus vecinos, los 
promotores destacan la “doble ventaja 
económica” del proyecto: por un lado, el 
bajo coste para los usuarios si se com-
para con el precio de una sesión en un 
centro especializado —además de evitar 
el desplazamiento—; y por otro, supone 
también un ahorro en servicios sociales 
para los ayuntamientos, al prescindir del 
mantenimiento del consultorio en caso 
de que lo asuma el propio municipio.

La auto-caravana también ha servi-
do como stand móvil en ferias y eventos 
deportivos y ha sido alquilada como 
consulta móvil para otro tipo de profe-
sionales sanitarios, como podólogos, 
psicólogos, etc.
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Vigilar el espacio desde la 
sierra granadina de La Sagra
INSTALACIÓN DE UN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

El Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) 
se inauguró en 1991 con la misión de colaborar 
en el estudio y la divulgación de la astronomía. 
Los científicos responsables del proyecto pronto 
se percataron del inconveniente que suponía la 
humedad del cielo mallorquín en el rendimien-
to de sus instalaciones, por lo que decidieron 
buscar firmamentos más secos y con menor 
contaminación lumínica. En 2002 llegaron a la 
sierra de La Sagra, en la comarca granadina de 
Huéscar, atraídos por sus cielos limpios y puros. 

Los propietarios del hotel Collados de La 
Sagra, abierto desde 1997 en La Puebla de Don 
Fadrique (Granada), acompañaron a los respon-
sables del OAM en sus visitas a los collados de la 
zona buscando el terreno idóneo para el empla-
zamiento de la estación astronómica.

El Observatorio Astronómico de La Sagra 
fue finalmente inaugurado en 2004, y desde 
entonces ha descubierto más de 5.000 asteroi-
des, 25 de ellos calificados como “peligrosos”, y 
cuatro cometas, así como numerosos restos es-
paciales artificiales. “El mismo telescopio es dos 
veces y media más eficaz aquí que en Mallorca”, 

La sierra de La Sagra, al norte de la provincia de Granada, goza de un cielo muy 

seco y poco contaminado lumínicamente. Estas características animaron al Ob-

servatorio Astronómico de Mallorca a instalar allí un observatorio robotizado 

destinado a vigilar el “medio ambiente espacial”. Desde 2004, se ha converti-

do en el que más descubrimientos ha realizado en toda Europa occidental. La 

colaboración de un empresario hotelero de la zona ha impulsado la vertiente 

divulgativa del proyecto.

explica Salvador Sánchez, director del observa-
torio. “Hace seis meses autorizamos a algunos 
estudiantes europeos a investigar imágenes de 
2008 y 2009 y ya han descubierto ocho super-
novas, mucho más que otros grandes proyectos 
europeos”, cuenta Sánchez.

“La parte de divulgación científica es muy 
importante”, sentencia. “Hemos preparado un 
circuito didáctico de cultura astronómica con la 
colaboración del hotel Collados de La Sagra. Va-
mos a instalar allí una sala con demostraciones 
del trabajo del observatorio”, anticipa el director. 
El Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Grana-
da ha colaborado en el proyecto financiando 
parte de las instalaciones del observatorio, en-
marcadas en su vertiente divulgativa.
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El Observatorio ha descubierto en seis 

años más de 5.000 asteroides

El envejecimiento de la población 

genera más demanda de este tipo 

de servicios, complementarios a 

los sanitarios básicos

PRODER Altiplano de Granada

Tel: 958 742 314

Fax: 958 742 309

huescar@altiplanogranada.org

www.altiplanogranada.org

GAL Calatayud-Aranda

Tel: 976 887 207

Fax: 976 887 215

secretaria@galcar.es

www.galcar.es

El equipo de científicos que trabaja en La Sa-
gra Sky Survey (LSSS), denominación en inglés 
del observatorio, es “español y multidisciplinar”, 
remarca su director. La estación trabaja en cola-
boración con la Agencia Espacial Europea (ESA) 
y con el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.
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La formación de Ana Isabel Moruga como administrativo y de José Antonio, su 
marido, como masajista con experiencia en diversas disciplinas deportivas, les 
permitió analizar a fondo las necesidades de la comarca en cuanto a servicios 
sanitarios. La zona está formada por núcleos rurales muy poco poblados y dis-
persos geográficamente. Además, el envejecimiento de la población genera, 
por un lado, más demanda de este tipo de servicios, complementarios a los 
sanitarios básicos, y por otro, dificultades de movilidad para recibirlos.

Tras realizar varios estudios de viabilidad del proyecto, analizar expe-
riencias similares e informarse de las características que debían guardar los 
equipos a adquirir, se decidieron a fundar su empresa en 2007, y a obtener 
una auto-caravana adaptada a su actividad, compra que culminaron en 2008.

Ana Isabel y José Antonio empezaron a trabajar con la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Base Sierra Vicort-Espigar y con las administracio-
nes locales de la zona. “Las asistentes sociales y los ayuntamientos toman 
nota de las personas que requieren de nuestros servicios y organizan las 
citas”, explica Ana Isabel Moruga, “luego subimos nosotros con la auto-
caravana y damos los masajes”, remarca.

El catálogo de servicios de AMR también incluye clases de Pilates. Este 
sistema de entrenamiento, muy de moda por sus efectos beneficiosos 
para el dolor de espalda, lo imparten en instalaciones deportivas que ce-
den los ayuntamientos, ya que requiere de un espacio amplio. 

Fisioterapia y masajes a domicilio 
en el medio rural zaragozano
AUTO-CARAVANA PREPARADA PARA PRESTAR SERVICIOS 
SOCIALES ITINERANTES EN LA SIERRA DE VICORT

Ana Isabel Moruga pensó, al quedarse embarazada, que tendría muy difícil 

acceder a ciertos servicios sociales desde su pueblo, Huérmeda (Zaragoza), si 

no disponía de automóvil para desplazarse a Calatayud, la población de refe-

rencia de la zona. Junto a su marido fundó la empresa Apoyo al Mundo Rural 

(AMR) y solicitaron una ayuda de la iniciativa LEADER al Grupo de Desarrollo 

Rural Calatayud-Aranda para la compra de una auto-caravana acondicionada 

en la que prestar servicios de masajes, fisioterapia y Pilates, entre otros.

Aunque la crisis de financiación que 
sufren los ayuntamientos ha ralentiza-
do un poco el desarrollo de la empresa, 
ya que a veces no pueden contratar los 
servicios de AMR para sus vecinos, los 
promotores destacan la “doble ventaja 
económica” del proyecto: por un lado, el 
bajo coste para los usuarios si se com-
para con el precio de una sesión en un 
centro especializado —además de evitar 
el desplazamiento—; y por otro, supone 
también un ahorro en servicios sociales 
para los ayuntamientos, al prescindir del 
mantenimiento del consultorio en caso 
de que lo asuma el propio municipio.

La auto-caravana también ha servi-
do como stand móvil en ferias y eventos 
deportivos y ha sido alquilada como 
consulta móvil para otro tipo de profe-
sionales sanitarios, como podólogos, 
psicólogos, etc.
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Vigilar el espacio desde la 
sierra granadina de La Sagra
INSTALACIÓN DE UN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

El Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) 
se inauguró en 1991 con la misión de colaborar 
en el estudio y la divulgación de la astronomía. 
Los científicos responsables del proyecto pronto 
se percataron del inconveniente que suponía la 
humedad del cielo mallorquín en el rendimien-
to de sus instalaciones, por lo que decidieron 
buscar firmamentos más secos y con menor 
contaminación lumínica. En 2002 llegaron a la 
sierra de La Sagra, en la comarca granadina de 
Huéscar, atraídos por sus cielos limpios y puros. 

Los propietarios del hotel Collados de La 
Sagra, abierto desde 1997 en La Puebla de Don 
Fadrique (Granada), acompañaron a los respon-
sables del OAM en sus visitas a los collados de la 
zona buscando el terreno idóneo para el empla-
zamiento de la estación astronómica.

El Observatorio Astronómico de La Sagra 
fue finalmente inaugurado en 2004, y desde 
entonces ha descubierto más de 5.000 asteroi-
des, 25 de ellos calificados como “peligrosos”, y 
cuatro cometas, así como numerosos restos es-
paciales artificiales. “El mismo telescopio es dos 
veces y media más eficaz aquí que en Mallorca”, 

La sierra de La Sagra, al norte de la provincia de Granada, goza de un cielo muy 

seco y poco contaminado lumínicamente. Estas características animaron al Ob-

servatorio Astronómico de Mallorca a instalar allí un observatorio robotizado 

destinado a vigilar el “medio ambiente espacial”. Desde 2004, se ha converti-

do en el que más descubrimientos ha realizado en toda Europa occidental. La 

colaboración de un empresario hotelero de la zona ha impulsado la vertiente 

divulgativa del proyecto.

explica Salvador Sánchez, director del observa-
torio. “Hace seis meses autorizamos a algunos 
estudiantes europeos a investigar imágenes de 
2008 y 2009 y ya han descubierto ocho super-
novas, mucho más que otros grandes proyectos 
europeos”, cuenta Sánchez.

“La parte de divulgación científica es muy 
importante”, sentencia. “Hemos preparado un 
circuito didáctico de cultura astronómica con la 
colaboración del hotel Collados de La Sagra. Va-
mos a instalar allí una sala con demostraciones 
del trabajo del observatorio”, anticipa el director. 
El Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Grana-
da ha colaborado en el proyecto financiando 
parte de las instalaciones del observatorio, en-
marcadas en su vertiente divulgativa.
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El Observatorio ha descubierto en seis 

años más de 5.000 asteroides

El envejecimiento de la población 

genera más demanda de este tipo 

de servicios, complementarios a 

los sanitarios básicos

PRODER Altiplano de Granada

Tel: 958 742 314

Fax: 958 742 309

huescar@altiplanogranada.org

www.altiplanogranada.org

GAL Calatayud-Aranda

Tel: 976 887 207

Fax: 976 887 215

secretaria@galcar.es

www.galcar.es

El equipo de científicos que trabaja en La Sa-
gra Sky Survey (LSSS), denominación en inglés 
del observatorio, es “español y multidisciplinar”, 
remarca su director. La estación trabaja en cola-
boración con la Agencia Espacial Europea (ESA) 
y con el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.
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El camello canario, mucho más 
que un transporte para turistas
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE GANADERÍA CAMELLAR EN LANZAROTE
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se ha realizado un estudio genético de la raza camellar canaria 
junto con el diseño de un programa de reproducción. “Actual-
mente, nuestra cabaña tiene una buena calidad genética, pero 
si lo dejamos aquí, dentro de cincuenta años es probable que 
el camello canario no valga nada”, sostiene Schulz.

La actuación estrella fue la publicación de la obra El gran 

libro del camello de Lanzarote, del que se han editado 500 

ejemplares, convirtiéndose en el primer manual en castella-

no sobre el tema. La publicación, además de contener datos 

técnicos sobre enfermedades, alimentación y constitución del 

camello, también da a conocer las características de esta raza, 

fomentando con ello su conservación.

También se organizaron, en el marco del proyecto, cinco jor-

nadas técnicas impartidas por diversos expertos, dirigidas a 

ganaderos, y una charla a guías turísticos que trabajan con la raza. 

Por otro lado, gracias a la repercusión generada por esta 

iniciativa, se ha creado la Asociación de Criadores del Camello 

Canario (ACCC), que ahora, apoyada por la Aderlan, trabaja por 

el reconocimiento del camello canario como raza autóctona a 

proteger.

U
La historia del camello en las Islas Ca-

narias se remonta al siglo XV, cuando 

fueron introducidos desde el Magreb. 

Los camellos desempeñaban funda-

mentalmente labores agrícolas y eran 

muy valorados por su sobriedad y su 

resistencia a condiciones adversas. No 

fue hasta los años 60 del siglo XX, con el 

auge del turismo en España, cuando se 

observó el atractivo de estos animales 

para los visitantes. Hoy en día, la cabaña 

de camellos en Canarias está compuesta 

por alrededor de mil ejemplares, ubicada 

principalmente en las islas más orienta-

les: Fuerteventura y Lanzarote.

Uno de los principales problemas 

que observó la veterinaria Schulz fue 

que desde hace varios años está prohi-

bida la introducción de camellos desde 

la costa africana, por lo que la raza cana-

ria puede empobrecerse genéticamente. 

“Si no se diseña un buen plan de cru-

ces, puede llegar a sufrir un deterioro 

importante”, advierte. Para resolver esta 

cuestión, dentro del proyecto también 

R

rsula Schulz es una veterinaria alemana apasionada de los camellos. Ese 

interés le llevó hasta Lanzarote, donde comenzó a trabajar con ganaderos ca-

mellares de la zona. Schulz observó que las explotaciones podrían mejorarse 

si estos criadores tuviesen más conocimientos acerca de la raza, para contro-

lar sus enfermedades, alimentación y cuidados. Junto a la Asociación para el 

Desarrollo Rural de Lanzarote (Aderlan) impulsó el proyecto Consolidación y 

mejora de ganadería camellar en Lanzarote.
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éxito de Las Edades del Hombre

L
ENREDARTE, RED DE VOLUNTARIADO EN CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

a Fundación Las Edades del Hombre difunde el arte religioso en 

Castilla y León desde 1988, momento en el que celebraron su 

primera muestra artística. En 2006, el ciclo de exposiciones llegó 

a Ciudad Rodrigo (Salamanca) con resultados muy positivos: más 

de medio millón de visitantes. Al éxito del evento contribuyó 

claramente la red de voluntarios creada por la Fundación Ciudad 

Rodrigo 2006 para apoyar a la organización de la exposición.

Enredarte se creó en 2005 con el objetivo de servir de apo-
yo a la organización de Las Edades del Hombre en Ciudad 
Rodrigo. A la convocatoria del patronato de la exposición, 
formado por el obispado de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamien-
to y asociaciones de vecinos y empresarios, acudieron 93 
personas que recibieron una formación integral financiada 
por la iniciativa LEADER.

Hasta junio de 2006, momento en que se inauguró la 
exposición, los voluntarios, de todas las edades y condicio-
nes sociales, se formaron en comunicación, turismo, historia 
y arte, entre otras materias. Una vez finalizada su formación, 
desempeñaron tareas como atender y recibir a los visitantes, 
acompañar a grupos con necesidades especiales —como disca-
pacitados, ancianos o niños— y prestar apoyo logístico a otros 
eventos —principalmente culturales— paralelos a la exposición.

Los voluntarios, organizados en parejas, cubrían turnos de 
dos horas en los diferentes puestos asignados: el centro de 
recepción de visitantes, la cabina de información junto a la ca-
tedral y a pie de calle. También se encargaron de la recogida de 
datos estadísticos para analizar los resultados de la exposición.

“Nuestros voluntarios no sólo han sido un gran apoyo para 
algunas tareas desarrolladas por instituciones como el Ayunta-
miento, sino que llegaron a convertirse en parte imprescindible 
de toda la organización que hizo posible una buena atención 
turística”, explican desde la Fundación Ciudad Rodrigo 2006. 

“Al gran servicio que se ha prestado 
a la ciudad, hay que sumar además el 
beneficio personal que cada uno de los 
voluntarios ha obtenido. La evolución 
que se aprecia en todos y cada uno de 
ellos es considerable, sobre todo a nivel 
comunicativo, cultural y de compromiso”, 
concluyen desde la fundación.

Tras la exposición, muchos de los 
voluntarios continúan ligados a la fun-
dación, colaborando en las diferentes 
iniciativas que organizan, como la aper-
tura turística de la Catedral o el impulso 
de la Plataforma de Voluntariado de Ciu-
dad Rodrigo.

Los voluntarios se formaron en 

comunicación, turismo, historia 

y arte, entre otras materias

Ahora se trabaja por el reconocimiento del camello 

canario como raza autóctona a proteger

LEADER+ Ciudad Rodrigo

Tel: 923 481 922

Fax: 923 481 975

adecocir@adecocir.es

www.adecocir.es

LEADER+ Lanzarote

Tel: 928 800 553

Fax: 928 803 081

aderlan@arrakis.es

www.aderlan.org
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se ha realizado un estudio genético de la raza camellar canaria 
junto con el diseño de un programa de reproducción. “Actual-
mente, nuestra cabaña tiene una buena calidad genética, pero 
si lo dejamos aquí, dentro de cincuenta años es probable que 
el camello canario no valga nada”, sostiene Schulz.

La actuación estrella fue la publicación de la obra El gran 

libro del camello de Lanzarote, del que se han editado 500 

ejemplares, convirtiéndose en el primer manual en castella-

no sobre el tema. La publicación, además de contener datos 

técnicos sobre enfermedades, alimentación y constitución del 

camello, también da a conocer las características de esta raza, 

fomentando con ello su conservación.

También se organizaron, en el marco del proyecto, cinco jor-

nadas técnicas impartidas por diversos expertos, dirigidas a 

ganaderos, y una charla a guías turísticos que trabajan con la raza. 

Por otro lado, gracias a la repercusión generada por esta 

iniciativa, se ha creado la Asociación de Criadores del Camello 

Canario (ACCC), que ahora, apoyada por la Aderlan, trabaja por 

el reconocimiento del camello canario como raza autóctona a 

proteger.
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narias se remonta al siglo XV, cuando 

fueron introducidos desde el Magreb. 

Los camellos desempeñaban funda-

mentalmente labores agrícolas y eran 

muy valorados por su sobriedad y su 

resistencia a condiciones adversas. No 

fue hasta los años 60 del siglo XX, con el 

auge del turismo en España, cuando se 

observó el atractivo de estos animales 

para los visitantes. Hoy en día, la cabaña 

de camellos en Canarias está compuesta 

por alrededor de mil ejemplares, ubicada 

principalmente en las islas más orienta-

les: Fuerteventura y Lanzarote.

Uno de los principales problemas 

que observó la veterinaria Schulz fue 

que desde hace varios años está prohi-

bida la introducción de camellos desde 

la costa africana, por lo que la raza cana-

ria puede empobrecerse genéticamente. 

“Si no se diseña un buen plan de cru-

ces, puede llegar a sufrir un deterioro 

importante”, advierte. Para resolver esta 

cuestión, dentro del proyecto también 

R

rsula Schulz es una veterinaria alemana apasionada de los camellos. Ese 

interés le llevó hasta Lanzarote, donde comenzó a trabajar con ganaderos ca-

mellares de la zona. Schulz observó que las explotaciones podrían mejorarse 

si estos criadores tuviesen más conocimientos acerca de la raza, para contro-

lar sus enfermedades, alimentación y cuidados. Junto a la Asociación para el 

Desarrollo Rural de Lanzarote (Aderlan) impulsó el proyecto Consolidación y 

mejora de ganadería camellar en Lanzarote.

22

b
u

en
as

 p
rá

ct
ic

as Los voluntarios contribuyen al 
éxito de Las Edades del Hombre

L
ENREDARTE, RED DE VOLUNTARIADO EN CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

a Fundación Las Edades del Hombre difunde el arte religioso en 

Castilla y León desde 1988, momento en el que celebraron su 
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yo a la organización de Las Edades del Hombre en Ciudad 
Rodrigo. A la convocatoria del patronato de la exposición, 
formado por el obispado de Ciudad Rodrigo, el Ayuntamien-
to y asociaciones de vecinos y empresarios, acudieron 93 
personas que recibieron una formación integral financiada 
por la iniciativa LEADER.

Hasta junio de 2006, momento en que se inauguró la 
exposición, los voluntarios, de todas las edades y condicio-
nes sociales, se formaron en comunicación, turismo, historia 
y arte, entre otras materias. Una vez finalizada su formación, 
desempeñaron tareas como atender y recibir a los visitantes, 
acompañar a grupos con necesidades especiales —como disca-
pacitados, ancianos o niños— y prestar apoyo logístico a otros 
eventos —principalmente culturales— paralelos a la exposición.

Los voluntarios, organizados en parejas, cubrían turnos de 
dos horas en los diferentes puestos asignados: el centro de 
recepción de visitantes, la cabina de información junto a la ca-
tedral y a pie de calle. También se encargaron de la recogida de 
datos estadísticos para analizar los resultados de la exposición.

“Nuestros voluntarios no sólo han sido un gran apoyo para 
algunas tareas desarrolladas por instituciones como el Ayunta-
miento, sino que llegaron a convertirse en parte imprescindible 
de toda la organización que hizo posible una buena atención 
turística”, explican desde la Fundación Ciudad Rodrigo 2006. 

“Al gran servicio que se ha prestado 
a la ciudad, hay que sumar además el 
beneficio personal que cada uno de los 
voluntarios ha obtenido. La evolución 
que se aprecia en todos y cada uno de 
ellos es considerable, sobre todo a nivel 
comunicativo, cultural y de compromiso”, 
concluyen desde la fundación.

Tras la exposición, muchos de los 
voluntarios continúan ligados a la fun-
dación, colaborando en las diferentes 
iniciativas que organizan, como la aper-
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de la Plataforma de Voluntariado de Ciu-
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trabaja en el análisis de normativas, pro-

yectos de I+D, la formación, información y 

promoción de la actividad de la asocia-

ción y las empresas y la cooperación con 

los agentes sectoriales.

Desde Asemfo se considera primordial 

la apuesta por la concepción global del 

sector forestal como estratégico, además 

de confiar en la oportunidad del mismo 

para convertirse en líder del desarrollo 

rural. De esta manera, podrá constituirse 

en catalizador de las inversiones, en la 

medida en que los bosques ofrecen la 

coyuntura idónea para consolidar activida-

des económicas en el mundo rural.

En las últimas décadas, nos encon-

tramos ante un creciente interés por el 

futuro de los espacios rurales. Éstos es-

tán sometidos a profundos cambios y 

reciben diferentes iniciativas que tratan 

de paliar los efectos derivados de su 

desarticulación territorial y socioeconó-

mica. Las políticas de desarrollo en estas 

áreas deben reforzar nuestro sector, 

con el fin de que sea capaz de aportar 

ingresos económicos, crear empleos, 

mejorar las condiciones de vida, trabajo 

y producción y vertebrarlas espacial-

mente. Así podrá seguir contribuyendo 

al mantenimiento de sus funciones eco-

nómicas, sociales y ecológicas.

RR

El sector forestal forma parte de manera intrínseca del medio rural, siendo 

fundamental el papel que la gestión forestal desempeña en su desarrollo 

social, económico y ambiental. Esta gestión, la utilización de la biomasa 

procedente de las podas naturales de los bosques como fuente de energía 

renovable, la promoción del uso de la madera y la certificación forestal son 

herramientas que debemos utilizar y potenciar al máximo para conseguir un 

desarrollo rural sostenible y la puesta en valor del importante impacto social 

de la gestión de nuestros bosques.

Actualmente, Asemfo representa al 85%  

de los sectores mencionados y cumple 

con la misión de representar y defender 

sus intereses y servir de interlocutor ante 

las diferentes administraciones públicas. 

Entre esos cometidos está el asesora-

miento técnico, la ejecución de proyectos, 

la negociación colectiva y la comunica-

ción y relación institucional. Así mismo, se 

EL SECTOR FORESTAL: 
UNA APUESTA DE FUTURO Y 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNDO RURAL
Miguel Ángel Duralde Rodríguez. Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)
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La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Ase-

mfo), constituida en 1994, la forman empresas privadas 

cuyas actividades se centran en la ejecución de proyec-

tos, obras y servicios para la conservación, protección 

y mejora del medio natural. Entre otros, llevan a cabo 

trabajos de repoblación forestal, prevención y extin-

ción de incendios, restauración de áreas degradadas, 

recuperación de espacios naturales y educación y sen-

sibilización ambiental.

Impulso al uso de la biomasa
Asemfo es consciente de la importancia 
del sector forestal y de la oportunidad 
que supone actualmente el uso y apro-
vechamiento de la biomasa para gene-
rar actividad en el medio rural. Por eso, 
en 2009, con la ayuda del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
comenzó el proyecto piloto La energía de 
nuestros antepasados. 
Fomento, producción, 
aprovechamiento, uso 
y autogestión de la 
biomasa forestal como 
fuente energética au-
tónoma en comarcas 
rurales, cuya ejecución 
se prolongará hasta 
2012. La intención es 
crear una infraestruc-
tura técnica y humana 

La inversión forestal responde claramente a las demandas 

de la sociedad actual, centradas principalmente en la 

generación de empleo y en la protección de nuestro entorno

Gracias al tratamiento de los residuos forestales 
se obtienen abonos de origen orgánico vegetal 
como el que se fabrica en la empresa Eco-Visa,  
en Hoya de Buñol (Valencia).

Poco a poco surgen más empresas 
privadas de servicios forestales, como la 
Cooperativa Forestal de Royuela (Teruel), 
que contribuyen al desarrollo de los 
territorios rurales.

que proporcione la autogestión de la biomasa lo-
cal y natural en los pueblos españoles. El objetivo 
principal es el estudio del rendimiento y costes de 
producción para la fabricación de pellets y astillas 
destinados a aplicaciones térmicas en el sector 
doméstico y asistencial y que sirva de ejemplo 
para las distintas localizaciones españolas en 
condiciones reales.

Junto con esta iniciativa, se ha 
elaborado también el estudio sobre el 
papel que puede cumplir la biomasa 
en el nuevo Plan de Energías Renova-
bles 2011-2020.

Finalmente cabe destacar la reciente elaboración del VI 
Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal, cuya presen-
tación pública la hizo la entonces ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. Este informe constituye 
un referente sectorial que ofrece un análisis pormenorizado de 
la inversión y empleo en el sector forestal por parte de la Admi-
nistración General del Estado y de las comunidades autónomas.
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Hoy en día, la empresa privada de servicios forestales es motor de 
desarrollo, crea riqueza, distribuye renta y da empleo, además de aportar 
competitividad y eficiencia en la gestión del territorio. Las pymes, promotoras 
de innumerables iniciativas y auténticos agentes de desarrollo e innovación 
en las áreas rurales, están dispuestas en todo momento a ocupar los nuevos 
nichos económicos que ofrezcan estas zonas. La inversión forestal responde 
claramente a las demandas de la sociedad actual, centradas principalmente 
en la generación de empleo y en la protección de nuestro entorno.

La conclusión es que las empresas de obras y servicios forestales se si-
túan en una posición clave para promover el desarrollo rural sostenible, ya que 
el conjunto de todas las actividades que desempeñan permite la cohesión 
social. El sector forestal es un elemento fundamental de desarrollo y el monte 
arbolado es el primer factor de calidad ambiental percibido por la población.



La apuesta por la conservación y vertebración del territorio a través de 
los denominados contratos territoriales, en los cuales Menorca es pionera, 
constituirá una baza también importante para este desarrollo rural soste-
nible, en el que las actuaciones de carácter ambiental deberán proponerse 
de acuerdo con las necesidades y características de cada zona rural; por 
ejemplo, el carácter eminentemente ganadero de Menorca es muy diferen-
te del que impera en Ibiza. 

En Mallorca, la magnífica Serra de Tramuntana, propuesta para entrar 
a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, debe seguir mante-
niendo su esplendor con la ayuda del desarrollo de esta ley, objetivo al que 
se está contribuyendo con los programas piloto desarrollados en el marco 
de la misma. Desde el Govern del que formo parte, trabajamos para que 
estos proyectos y el desarrollo del resto de actuaciones previstas en la ley, 
marquen un avance definitivo en el desarrollo integral de las zonas rurales 
de las Illes Balears.

LA NECESARIA CONEXIÓN ENTRE LOS 
SECTORES AGRARIO Y TURÍSTICO

También será importante la presencia 
de acciones donde sea protagonista 
el sector turístico y de servicios, sostén 
principal de nuestra economía, pero 
necesitado del complemento del medio 
rural para incrementar su calidad y di-
versificar la oferta en un mercado cada 
vez más exigente y competitivo. 

Para conectar ambos sectores, agra-
rio y turístico, la oferta de productos 
agroalimentarios de calidad deviene en 
instrumento fundamental a través de 
denominaciones de origen, indicacio-
nes geográficas protegidas y marcas de 
calidad alimentaria. La gran diversidad 
agroalimentaria de nuestras islas dota 
al destino turístico de un valor añadi-
do relacionado con los productos de 
la dieta mediterránea, que aún no ha 
sido completamente aprovechado por 
un sector que debe incluir en su oferta 
toda esta gama gastronómica, lo que 
sin lugar a dudas ayudará al mante-
nimiento de todas las explotaciones 
productoras y del tejido económico y 
social de las zonas rurales. 2726

LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 
CONTEXTO INSULAR BALEAR

L
La Ley 45/2007 constituye una apuesta por una nueva 
manera de impulsar el desarrollo de las zonas rurales de 
nuestra Comunidad a través de acciones concertadas en-
tre todos los niveles de la Administración presentes en 
nuestro territorio.

La especial configuración de las Illes Balears está de-
terminada por el carácter insular y por la fragmentación 
territorial que conlleva ser un archipiélago. Así, la ruralidad 
que define la ley, tiene una aplicación un tanto específica en 
nuestras islas. La problemática que afecta al medio rural ba-
lear está agravada por otros handicaps del hecho diferencial 
insular, tales como el sobrecoste que supone el aislamiento 
a todos los niveles productivos y las dificultades para com-
petir en los mercados exteriores que esto acarrea.

Esta característica ha distinguido también la demarca-
ción de las zonas rurales de aplicación de la ley, así como su 
concurrencia con otros instrumentos, como el Programa de 
Desarrollo Rural, con especial atención a las zonas LEADER. 
En los territorios de Menorca e Ibiza-Formentera la zona rural 
coincide con el espacio LEADER, no así en Mallorca, donde 
se ha querido dar la oportunidad de participar a las áreas 
rurales de todos los municipios haciendo hincapié en los 
de pequeño tamaño y de interior que aún conservan un 
marcado carácter agrario.

a insularidad marca las especiales 

características del territorio de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, y por ende 

conlleva una aplicación de la Ley de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural basada en nuestras 

múltiples especificidades.

R

Antonio Perelló Roig. Director General de Agricultura y Desarrollo Rural del Govern de las Illes Balears.

preservar la calidad de los acuíferos. Ya son muchas las zonas rurales donde 
se han constituido comunidades de regantes que se benefician de las impor-
tantes inversiones realizadas en esta dirección.

“La problemática que afecta al 

medio rural balear está agravada 

por otros handicaps del hecho 

diferencial insular: sobrecoste a 

todos los niveles productivos y 

dificultades para competir en los 

mercados exteriores“

“El trabajo con los agentes que se han implicado en la 

elaboración de los planes de zona está orientado a 

mantener un enfoque rural y agrario”
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La apuesta por el desarrollo de 
estas zonas se pretende hacer conjun-
tamente con los agentes sociales y los 
representantes de los territorios, como las 
organizaciones profesionales agrarias o la 
Unión de Cooperativas Agroalimentarias. 
La particular distribución administrativa 
también hace imprescindible la participa-
ción de la Federación de Entidades Locales 
de las Islas Baleares, juntamente con la 
de los consejos insulares que ostentan 
una parte de las competencias en mate-
rias como la agricultura, la ordenación del 
territorio, el patrimonio etc… 

El trabajo con los agentes que se han 
implicado en la elaboración de los planes 
de zona está orientado a mantener un 
enfoque rural y agrario, entendiéndose 
como ejes vertebradores de los mismos 
el mantenimiento del espacio agrícola 
como instrumento para conservar y me-
jorar el medio ambiente y la dotación de 
mejoras estructurales que aumenten la 
calidad de vida en las zonas rurales.

En general, los proyectos que se 
elaboran son diversos y variados, e in-
tentan dar respuesta a las necesidades, 
en algunos casos acuciantes, del sector 
productivo, sin dejar de lado los demás 
aspectos que marca la ley. 

Una cuestión fundamental para cual-
quier entorno insular son los recursos 
hídricos y su calidad. Durante los últimos 
años, desde las administraciones autonó-
mica y estatal se ha hecho una apuesta 
muy importante, fomentando el aprove-
chamiento para el sector agrario de los 
caudales de agua regenerada, evitando 
las intrusiones marinas y consiguiendo 
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La Fiesta del Humo, en Peroblasco. Este 
proyecto refleja el esfuerzo colectivo de 
un pueblo riojano (capítulo Afinidades).
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REVITALIZAR EL PAISAJE 
RURAL ESPAÑOL

Frente a planteamientos pasados que 
asociaban de modo casi exclusivo la 
defensa de los paisajes a las políti-
cas de protección de la naturaleza, 
se afianza actualmente su entendi-
miento como una cualidad de todo 
el territorio. Las políticas de paisaje no 
pueden reducirse ya a la protección y 
tutela de lo notable, sino que deben 
extenderse también a la puesta en 
valor de las zonas no sobresalientes.

Con estas premisas, el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino edita El valor del paisaje, una 
publicación que surge con un am-
bicioso objetivo: identificar y dar a 
conocer experiencias y buenas prácti-
cas para el desarrollo rural en las que 
el paisaje es protagonista. 

R

EL VALOR DEL PAISAJE

29

Aceite y olivos milenarios. Puesta en valor 
del paisaje conformado por los olivos 
milenarios de la Mancomunidad de la Taula 
del Sénia, situada entre Tarragona, Teruel y 
Castellón (capítulo Elaboraciones).

El libro recoge 200 iniciativas seleccionadas teniendo 
en cuenta, primero, su singularidad a la hora de valorizar 
el paisaje y, segundo, su desarrollo en espacios de domi-

nante rural o natural. De esta manera, se 
ha tratado de recopilar proyectos capa-
ces de generar ideas para el diseño de 
futuras acciones que contribuyan, con el 
paisaje como motor,  al desarrollo rural 
sostenible. 

La publicación consta de dos tomos. 
El primero reflexiona sobre la selección 
de iniciativas, profundizando en las 
diversas dimensiones de los paisajes 
susceptibles de ser puestas en valor. 
El segundo recopila y describe esas 
experiencias de forma sistemática, y 
pasa revista a diversos aspectos de 
interés, como la forma en que con-
tribuyen al desarrollo o su carácter 
demostrativo. Además, se incluye un 

DVD con una base de datos en la que, al elegir determi-
nados criterios de búsqueda, como la provincia, el tipo 
de financiación o el tipo de destinatario al que va dirigida, 
se accede de manera rápida y sencilla a toda la informa-
ción de los 200 proyectos.

Desde 1998, Otoño mágico del Ambroz, en la provincia 
de Cáceres, muestra el paisaje y las señas de identidad 
de toda una comarca a través de un programa de 
actividades festivas y culturales, rompiendo así la 
estacionalidad turística (capítulo Actividades).

Cultivo de la ciruela reina claudia, sus fiestas y paisajes.
La imagen ilustra un ejemplo de diversificación económica 
a partir de un producto que se ha convertido en referente 
turístico en el municipio riojano de Nalda (capítulo 
Elaboraciones).

Palmeral de la Marquesa, en Ulea (Murcia). En este 
caso, se pone de manifiesto la conservación de los 
usos agrícolas tradicionales en un nuevo contexto de 
turismo rural (capítulo Improntas).

Día del Espantapájaros en Serrada (Valladolid), 
iniciativa que recupera un elemento agrícola 
tradicional del paisaje castellano como seña de 
identidad local y con fines artísticos y sociales 
(capítulo Imágenes).

Crucero por las Arribes del Duero en el municipio 
salmantino de Aldeadávila de la Ribera. Este tipo 
de visitas ofrece a los visitantes una panorámica 
espectacular de los grandes farallones graníticos 
que jalonan el río (capítulo Observaciones).
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Esta es una de las peticiones recogidas en la Declaración de 

Toledo, documento con el que el pasado 11 de septiembre se 

clausuraba el I Congreso de Pequeños Municipios, organizado 

por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

en la ciudad imperial.

Más de medio millar de representantes de los 

ayuntamientos con menor población de nuestro país se com-

prometieron a garantizar políticas sociales y de empleo en sus 
territorios. Algunos de los temas que centraron los debates 

fueron la situación actual y el futuro de sus municipios, las 
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Rosa Aguilar sustituyó el pasado 21 de 

octubre a Elena Espinosa como ministra 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-

no, tras el anuncio de José Luis Rodríguez 

Zapatero de una drástica remodelación 

de su Gabinete para renovar y reforzar 

políticamente el Gobierno.

Se cerraba así una etapa que, en 

palabras de la propia Espinosa, había 

servido para “modernizar” tanto los 

sectores agrícola y pesquero como la 

industria agroalimentaria, además de 

incorporar, en los dos últimos años, la 

“faceta medioambiental” a los mismos. 

La ex ministra afirmó al marcharse que se sentía “satisfecha, personal, profesional y po-

líticamente”. También dijo que estaba segura del magnífico trabajo que desempeñará su 

sustituta en el cargo.

La nueva ministra, ex alcaldesa de Córdoba y consejera de Obras Públicas y Vivienda 

de la Junta de Andalucía, declaró que quiere pintar de “verde” el ministerio y aumentar la 

participación de la sociedad y de sus organizaciones en la toma de decisiones. Según sus 

propias palabras, las puertas de su departamento estarán “abiertas de par en par”. Por 

último, indicó que trabajaría “por su tierra y por su país”. 

Comienza por tanto una nueva etapa para el MARM, llena de retos y desafíos, que la 

nueva ministra afronta con “muchas ganas, mucho trabajo y mucha ilusión”.

Bajo este eslogan se celebró en Cortes de la 

Frontera (Málaga) el VII Foro por un mundo 
rural vivo, organizado por la Plataforma Ru-

ral. Del 8 al 10 de octubre, esta entidad, cuya 

finalidad es combatir el declive de la agricul-

tura tradicional y el abandono de los pueblos, 

reunió a 245 personas  pertenecientes a dis-

tintas organizaciones sociales del medio rural.

En esta ocasión, se pretendía llamar la 

atención sobre la importancia de poner en 
práctica políticas de desarrollo rural basadas 
en la agroecología y la agricultura familiar, fren-

te al modelo agroindustrial de alto perjuicio 

para el planeta.

Durante el encuentro, Marta Rivera, in-

vestigadora de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y científica seleccionada por la ONU 

para formar parte del Panel Intergubernamen-

tal sobre Cambio Climático (IPCC), ilustró a los 

presentes sobre la realidad del entorno rural 

a nivel nacional. Henk Hobbelink, director de 

políticas de empleo que pueden ponerse en 

marcha, la gestión de los servicios y la par-

ticipación de las mujeres en los gobiernos 

locales.

En este sentido, Elena Espinosa, anterior 

ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, resaltó la necesidad de fomentar la 

igualdad de oportunidades entre los ciuda-

danos en términos de condiciones y calidad 

de vida, así como la igualdad de perspectivas 

en las empresas, cualquiera que sea el terri-

torio donde se sitúen.

Los alcaldes y concejales también exi-

gieron a las comunidades autónomas la 

inclusión en sus presupuestos de una 

partida para la ejecución del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible y la necesidad de 

que todas las administraciones hicieran un 

esfuerzo para atender a las zonas rurales 

desde un enfoque territorial e integral. 

Como colofón se entregó el I Premio a las 

Buenas Prácticas para el desarrollo sostenible 

del medio rural, que fue a parar ex aequo a 

los ayuntamientos de Coca (Segovia), Somie-

do (Asturias) y Aldea de San Nicolás (Gran 

Canaria). Este galardón reconoce las actua-

ciones locales que trabajan por construir 

un modelo basado en los tres pilares de la 

sostenibilidad: económico, social y ambiental. 

EL MEDIO RURAL NECESITA UN TRATAMIENTO DIFERENCIAL DE DESARROLLO LA GRANJA, CAPITAL DE LA 
BIODIVERSIDAD

“Es un orgullo y a la vez una responsabilidad 

haber obtenido este galardón”, decía emocio-

nado José Luis Vázquez, alcalde del Real Sitio 

de San Ildefonso al recoger el premio Life+ Ca-
pital de la Biodiversidad, que el pasado 15 de 

septiembre otorgó a este municipio la Funda-

ción Biodiversidad.

Sobrados motivos tenía el jurado para 

concederle el mencionado galardón, ya que 

San Ildefonso (otro de los nombres por el que 

se conoce al municipio segoviano, además 

del de La Granja de San Ildefonso) atesora 

más de 15 años de defensa de un modelo de 

desarrollo basado en las identidades históri-

cas, ambientales y culturales de la zona. Una 

labor que ha propiciado la armonía entre el 

respeto al medio ambiente, la generación de 

riqueza y la calidad de vida de sus vecinos.

Gracias a este premio, el consistorio asistió 

como invitado a la Cumbre de Ciudades por 
la Biodiversidad, celebrada durante la 10ª 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
Diversidad Biológica en Nagoya (Japón) a 

finales de octubre. Ante una audiencia in-

ternacional formada por representantes de 

ayuntamientos, expertos, políticos y medios 

de comunicación presentó sus estrategias y 

acciones locales. 

ALIMENTAR EL MUNDO Y ENFRIAR EL PLANETA

Grain, organización internacional dedicada a 

apoyar a los agricultores tradicionales, hizo 

un riguroso análisis de la crisis de la agricultu-

ra a nivel mundial y cómo afecta al precio de 

los alimentos. 

Este tema se vio reflejado en las 

conclusiones, ya que los presentes consi-

deraron imprescindible la implementación de 
una legislación específica para la producción 
y transformación artesanal. Esto permitiría 

a los pequeños agricultores y ganaderos 

comercializar sus productos fuera de los 

estándares marcados por las grandes em-

presas de producción y comercialización de 

alimentos. 

Las organizaciones presentes pusieron 

de manifiesto los actuales problemas de-

mográficos y sociales del medio rural, y se 

comprometieron a desarrollar acciones enfo-

cadas a la revalorización de su identidad y la 

defensa del territorio.

Los Premios Life+ Capital Europea de la Biodiversidad pretenden fomentar ini-

ciativas de las autoridades locales en materia de conservación de la biodiversidad. 

A esta convocatoria se presentaron más de 450 localidades, de las que 15 fueron 

galardonadas por sus acciones de gestión ambiental, recuperación de especies o 

concienciación social.
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“¿Biodiversidad? La palabra lo dice todo: bi, 

de dos, y universidad, es decir, una univer-

sidad doble.” La contestación salió en una 

encuesta que uno de los periodistas que 

colabora en la guía realizó en 1993. Casi 

20 años después, algunas respuestas a 

qué es o qué representa la biodiversidad 

suenan parecidas.

Este es el primer obstáculo que deben 

salvar los comunicadores a la hora de infor-

mar sobre biodiversidad, la definición de un 

término que aparentemente parece senci-

lla: la diversidad de seres vivos que habitan 

la Tierra. Obstáculos, errores, claves, datos, 

dudas… de todo esto y más habla la pu-

blicación, que intenta orientar a los perio-

distas sobre la mejor manera de tratar los 

temas que conciernen a la conservación de 

la naturaleza y a los servicios que aporta.

En este sentido, se advierte de que la 
biodiversidad no son solo especies y espa-
cios naturales sino también servicios basa-
dos en ella (medicina, agricultura, turismo, 

energía, regulación del clima…) que son 

trascendentales para nuestra superviven-

cia y para muchas informaciones.

La celebración en 2010 del Año Inter-

nacional de la Biodiversidad y de la Con-

ferencia de las Partes del Convenio sobre 

Diversidad Biológica (tuvo lugar en Nagoya, 

Japón, en octubre) avalan la oportunidad 

de la guía, que también funciona como un 

manual para saber moverse en el convenio 

citado, repleto de siglas (COP, ABS, SBSTTA, 

IpBES), reuniones y acuerdos que se deben 

comprender muy bien para trasladar a los 

ciudadanos una información clara. 

PERFIL AMBIENTAL DE ESPAÑA 2009
Edición de Bolsillo

Autor: D.G de Calidad y Evaluación Ambiental 
de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático

Edita: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino

95 páginas

Estamos ante un resumen de la publi-

cación del mismo nombre presentada el 

pasado mes de junio por la entonces mi-

nistra de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, Elena Espinosa.

Tras comprobar su gran utilidad, con-

firmada tras alcanzar la sexta edición y 

convertirse en referente obligado de infor-

mación fiable y objetiva sobre el estado y 

evolución del medio ambiente en nuestro 

país, se pensó en  transformar la publica-

ción original en otra algo más manejable 

y resumida.

Esta edición abreviada lo es sólo en 
tamaño y en la extensión de los textos ex-
plicativos. Los objetivos que persigue son 
los mismos que los de la edición ampliada: 
abordar la descripción del medio ambiente 

en España, dando una visión de las princi-

pales áreas y sectores productivos; recopi-

lar, dar forma y difundir la mejor informa-

ción disponible; detectar las principales 

tendencias con series temporales; y servir 

de instrumento a las políticas de divulga-

ción y sensibilización ambiental.

Con esta publicación se persigue, 

además, poner a disposición del público 

un instrumento muy manejable, no sólo 

por su tamaño, que lo convierte en un au-

téntico vademécum, sino también por el 

esfuerzo de síntesis que resalta lo esen-

cial de cada indicador. Siguiendo el clásico 

“lo bueno, si breve, dos veces bueno”, se 

puede decir que reúne todos los requisi-

tos para ser un producto de calidad cuyos 

autores esperan tenga una amplia acep-

tación entre todo tipo de públicos.

BUENAS PRÁCTICAS EN DESARROLLO 
RURAL Y PERSONAS MAYORES

Autor: Subdirección General de Igualdad y 
Modernización. D.G. Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural

Edita: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaría Técnica

155 páginas

Este catálogo es una valiosa herramienta 

de difusión e intercambio de las actuacio-

nes realizadas en la última década en el 

territorio español. Actualmente, las po-

líticas de desarrollo rural prestan mayor 

atención a la realidad demográfica de 

las zonas rurales, caracterizadas por el 

despoblamiento y envejecimiento de sus 

habitantes, lo que incrementa el riesgo 

de aislamiento del medio rural y la vulne-

rabilidad  de las personas mayores. 

En el contexto descrito, la búsqueda de 

soluciones a estos problemas, además de 

suponer un reto para el futuro y la soste-

nibilidad del  medio rural, puede ser vista 

como una oportunidad para la revitaliza-

ción y la diversificación de la economía rural. 

La publicación recoge 17 buenas prác-
ticas destacables por su innovación y efec-
tividad en la mejora de la calidad de vida, 
promoción del envejecimiento activo y 

la participación social de las personas 

mayores. Fueron seleccionadas en cada 

una de las comunidades autónomas en 

función de una serie de criterios, como los 

resultados obtenidos, la valoración del 

proceso por agentes y destinatarios, las 

mejoras conseguidas, la durabilidad, la 

transferibilidad, la perspectiva de género 

y la participación. 

Con este libro, el MARM quiere difun-

dir las actuaciones realizadas por entida-

des sociales y organizaciones de desa-

rrollo rural en todo el territorio español, 

fomentando el intercambio de experien-

cias y resultados, y con ello, su adapta-

ción y transferibilidad.
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AUTOEMPLEO FEMENINO: 
CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El Banco Mundial de la Mujer (WWB, en sus siglas 

en inglés), en colaboración con la Secretaría General 

de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

organizó el pasado 19 de octubre la jornada Mujer 
y autoempleo: oportunidades para la mujer autónoma 
en una economía nueva. Durante la misma se reali-

zó un análisis del papel de la mujer autónoma y las 

empresas gestionadas por mujeres en un entorno 

económico adverso como el actual.

Inger Berggren, presidenta del WWB, y Luis 

Simó, subdirector general de Promoción e Igualdad 

en el Empleo y Apoyo a las Mujeres Emprendedoras, 

inauguraron el acto, que contó con la presencia de 

Pilar Gómez-Acebo, presidenta de honor de la Fe-

deración Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 

Profesionales y Empresarias (Fedepe), y Julia Sainz, 

responsable del área Nueva Empresa de la entidad 

Avalmadrid.

Durante su intervención, Gómez-Acebo se refi-

rió a la crisis actual como una crisis humana y, en 

consecuencia, económica y financiera, por lo que 

advirtió que sólo empleando políticas humanas po-

dría ser superada. Por su parte, Julia Sainz explicó las 

ventajas que las empresarias pueden encontrar acu-

diendo a Avalmadrid, tanto para emprender como 

para consolidar su negocio.

Las principales organizaciones de trabajadores 

autónomos participaron en la mesa redonda Oportu-
nidades para la mujer en una nueva economía. La Unión 

de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la 

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos (ATA) y la Organización de Profesionales 

Autónomos (OPA) llegaron a una conclusión unánime: 

la actitud emprendedora y el autoempleo femenino serán 
claves como salida a la crisis, influyendo tanto en la re-

cuperación económica como en lo que respecta a las 

oportunidades que se abren para este colectivo en el 

ámbito del empleo por cuenta propia.

R

Tras el éxito de la convocatoria anterior, el 

MARM vuelve a conceder las subvenciones 

destinadas a proyectos de cooperación e ini-

ciativas piloto enmarcados dentro de la Red 

Rural Nacional. 

Con estas ayudas continúa con su labor 

de fortalecimiento del medio rural español, 

consolidando la cooperación entre diversos 

territorios y, además, promocionando ideas 

innovadoras y creativas con las que gene-

rar nuevas expectativas de futuro en estos 

territorios.

21,5 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS PILOTO Y DE COOPERACIÓN

En total, se han escogido 52 proyectos —29 piloto y 23 de cooperación— entre más de 

300 candidaturas recibidas este año y promovidas por entidades sin ánimo de lucro, en-

tre las que destacan asociaciones de mujeres, grupos de acción local y organizaciones 

profesionales agrarias. En esta ocasión, se eligieron experiencias que contribuyen a la 

diversificación económica, así como a la modernización y mejora de la calidad de vida.

El cómputo total de las subvenciones asciende a 21.531.482 euros, de los cua-

les, 13.106.310 euros se destinaron a proyectos piloto y el resto (8.425.172 euros) se 

repartieron entre  proyectos de cooperación. Su distribución se hará en cuatro 

anualidades. Para los primeros, 4,95 millones de euros van para 2010; 3,3 millones 

para 2011, 2,85 millones para 2012 y 2 millones para 2013. En cuanto a los segundos, 

3,3 millones de euros se invertirán en 2010; 930.000 en 2011, 975.000 en 2012 y 3,2 

millones en 2013.

MUJERES EN EL CORAZÓN DE LA INNOVACIÓN

Las mujeres son, junto con los jóvenes, el colectivo clave en los procesos de 

desarrollo rural. Son dinamizadoras de los territorios rurales, a pesar de las 

dificultades a las que deben enfrentarse y la desconsideración que sufren mu-

chas veces. Por esto, el 15 de octubre es un día muy especial y significativo. Tras 

la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín (1995), la ONU instauró esta fecha 

como el Día Internacional de la Mujer Rural, dando un paso adelante en el reco-

nocimiento de la labor que desempeñan como motor de desarrollo.

Desde la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

se ha querido distinguir aquellas iniciativas originales e innovadoras que, 

puestas en marcha por mujeres, aplican modelos de negocio basados en 

la gestión sostenible de los recursos naturales. Nacen así los Premios de 
Excelencia a la Innovación para las Mujeres Rurales. 

En su primera edición, celebrada el 13 de octubre y enmarcada dentro 

de los actos relacionados con el día señalado, se premiaron 20 proyectos 
que ponen de manifiesto sus aportaciones a la sociedad en todos sus ámbitos, 

al favorecer la generación de riqueza y empleo y avanzar en la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. Algo con lo que el MARM se compromete 

a través de actuaciones como la entrada en vigor del Real Decreto sobre titu-

laridad compartida en las explotaciones agrarias, o la Ley para el Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural.

Cada uno de los proyectos galardonados recibió una aportación de 

25.000 euros y pasa a formar parte de la red de excelencia e innovación de 

iniciativas para mujeres en el medio rural, dentro de la Red Rural Nacional, 

para su puesta en valor y difusión a nivel nacional e internacional.
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GUÍA PARA PERIODISTAS SOBRE 
BIODIVERSIDAD Y NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL

Autor: VV.AA

Edita: Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental / Fundación Biodiversidad

120 páginas

“¿Biodiversidad? La palabra lo dice todo: bi, 

de dos, y universidad, es decir, una univer-

sidad doble.” La contestación salió en una 

encuesta que uno de los periodistas que 

colabora en la guía realizó en 1993. Casi 

20 años después, algunas respuestas a 

qué es o qué representa la biodiversidad 

suenan parecidas.

Este es el primer obstáculo que deben 

salvar los comunicadores a la hora de infor-

mar sobre biodiversidad, la definición de un 

término que aparentemente parece senci-

lla: la diversidad de seres vivos que habitan 

la Tierra. Obstáculos, errores, claves, datos, 

dudas… de todo esto y más habla la pu-

blicación, que intenta orientar a los perio-

distas sobre la mejor manera de tratar los 

temas que conciernen a la conservación de 

la naturaleza y a los servicios que aporta.

En este sentido, se advierte de que la 
biodiversidad no son solo especies y espa-
cios naturales sino también servicios basa-
dos en ella (medicina, agricultura, turismo, 

energía, regulación del clima…) que son 

trascendentales para nuestra superviven-

cia y para muchas informaciones.

La celebración en 2010 del Año Inter-

nacional de la Biodiversidad y de la Con-

ferencia de las Partes del Convenio sobre 

Diversidad Biológica (tuvo lugar en Nagoya, 

Japón, en octubre) avalan la oportunidad 

de la guía, que también funciona como un 

manual para saber moverse en el convenio 

citado, repleto de siglas (COP, ABS, SBSTTA, 

IpBES), reuniones y acuerdos que se deben 

comprender muy bien para trasladar a los 

ciudadanos una información clara. 

PERFIL AMBIENTAL DE ESPAÑA 2009
Edición de Bolsillo

Autor: D.G de Calidad y Evaluación Ambiental 
de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático

Edita: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino

95 páginas

Estamos ante un resumen de la publi-

cación del mismo nombre presentada el 

pasado mes de junio por la entonces mi-

nistra de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, Elena Espinosa.

Tras comprobar su gran utilidad, con-

firmada tras alcanzar la sexta edición y 

convertirse en referente obligado de infor-

mación fiable y objetiva sobre el estado y 

evolución del medio ambiente en nuestro 

país, se pensó en  transformar la publica-

ción original en otra algo más manejable 

y resumida.

Esta edición abreviada lo es sólo en 
tamaño y en la extensión de los textos ex-
plicativos. Los objetivos que persigue son 
los mismos que los de la edición ampliada: 
abordar la descripción del medio ambiente 

en España, dando una visión de las princi-

pales áreas y sectores productivos; recopi-

lar, dar forma y difundir la mejor informa-

ción disponible; detectar las principales 

tendencias con series temporales; y servir 

de instrumento a las políticas de divulga-

ción y sensibilización ambiental.

Con esta publicación se persigue, 

además, poner a disposición del público 

un instrumento muy manejable, no sólo 

por su tamaño, que lo convierte en un au-

téntico vademécum, sino también por el 

esfuerzo de síntesis que resalta lo esen-

cial de cada indicador. Siguiendo el clásico 

“lo bueno, si breve, dos veces bueno”, se 

puede decir que reúne todos los requisi-

tos para ser un producto de calidad cuyos 

autores esperan tenga una amplia acep-

tación entre todo tipo de públicos.

BUENAS PRÁCTICAS EN DESARROLLO 
RURAL Y PERSONAS MAYORES

Autor: Subdirección General de Igualdad y 
Modernización. D.G. Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural

Edita: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaría Técnica

155 páginas

Este catálogo es una valiosa herramienta 

de difusión e intercambio de las actuacio-

nes realizadas en la última década en el 

territorio español. Actualmente, las po-

líticas de desarrollo rural prestan mayor 

atención a la realidad demográfica de 

las zonas rurales, caracterizadas por el 

despoblamiento y envejecimiento de sus 

habitantes, lo que incrementa el riesgo 

de aislamiento del medio rural y la vulne-

rabilidad  de las personas mayores. 

En el contexto descrito, la búsqueda de 

soluciones a estos problemas, además de 

suponer un reto para el futuro y la soste-

nibilidad del  medio rural, puede ser vista 

como una oportunidad para la revitaliza-

ción y la diversificación de la economía rural. 

La publicación recoge 17 buenas prác-
ticas destacables por su innovación y efec-
tividad en la mejora de la calidad de vida, 
promoción del envejecimiento activo y 

la participación social de las personas 

mayores. Fueron seleccionadas en cada 

una de las comunidades autónomas en 

función de una serie de criterios, como los 

resultados obtenidos, la valoración del 

proceso por agentes y destinatarios, las 

mejoras conseguidas, la durabilidad, la 

transferibilidad, la perspectiva de género 

y la participación. 

Con este libro, el MARM quiere difun-

dir las actuaciones realizadas por entida-

des sociales y organizaciones de desa-

rrollo rural en todo el territorio español, 

fomentando el intercambio de experien-

cias y resultados, y con ello, su adapta-

ción y transferibilidad.
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AUTOEMPLEO FEMENINO: 
CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El Banco Mundial de la Mujer (WWB, en sus siglas 

en inglés), en colaboración con la Secretaría General 

de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

organizó el pasado 19 de octubre la jornada Mujer 
y autoempleo: oportunidades para la mujer autónoma 
en una economía nueva. Durante la misma se reali-

zó un análisis del papel de la mujer autónoma y las 

empresas gestionadas por mujeres en un entorno 

económico adverso como el actual.

Inger Berggren, presidenta del WWB, y Luis 

Simó, subdirector general de Promoción e Igualdad 

en el Empleo y Apoyo a las Mujeres Emprendedoras, 

inauguraron el acto, que contó con la presencia de 

Pilar Gómez-Acebo, presidenta de honor de la Fe-

deración Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 

Profesionales y Empresarias (Fedepe), y Julia Sainz, 

responsable del área Nueva Empresa de la entidad 

Avalmadrid.

Durante su intervención, Gómez-Acebo se refi-

rió a la crisis actual como una crisis humana y, en 

consecuencia, económica y financiera, por lo que 

advirtió que sólo empleando políticas humanas po-

dría ser superada. Por su parte, Julia Sainz explicó las 

ventajas que las empresarias pueden encontrar acu-

diendo a Avalmadrid, tanto para emprender como 

para consolidar su negocio.

Las principales organizaciones de trabajadores 

autónomos participaron en la mesa redonda Oportu-
nidades para la mujer en una nueva economía. La Unión 

de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la 

Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos (ATA) y la Organización de Profesionales 

Autónomos (OPA) llegaron a una conclusión unánime: 

la actitud emprendedora y el autoempleo femenino serán 
claves como salida a la crisis, influyendo tanto en la re-

cuperación económica como en lo que respecta a las 

oportunidades que se abren para este colectivo en el 

ámbito del empleo por cuenta propia.

R

Tras el éxito de la convocatoria anterior, el 

MARM vuelve a conceder las subvenciones 

destinadas a proyectos de cooperación e ini-

ciativas piloto enmarcados dentro de la Red 

Rural Nacional. 

Con estas ayudas continúa con su labor 

de fortalecimiento del medio rural español, 

consolidando la cooperación entre diversos 

territorios y, además, promocionando ideas 

innovadoras y creativas con las que gene-

rar nuevas expectativas de futuro en estos 

territorios.

21,5 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS PILOTO Y DE COOPERACIÓN

En total, se han escogido 52 proyectos —29 piloto y 23 de cooperación— entre más de 

300 candidaturas recibidas este año y promovidas por entidades sin ánimo de lucro, en-

tre las que destacan asociaciones de mujeres, grupos de acción local y organizaciones 

profesionales agrarias. En esta ocasión, se eligieron experiencias que contribuyen a la 

diversificación económica, así como a la modernización y mejora de la calidad de vida.

El cómputo total de las subvenciones asciende a 21.531.482 euros, de los cua-

les, 13.106.310 euros se destinaron a proyectos piloto y el resto (8.425.172 euros) se 

repartieron entre  proyectos de cooperación. Su distribución se hará en cuatro 

anualidades. Para los primeros, 4,95 millones de euros van para 2010; 3,3 millones 

para 2011, 2,85 millones para 2012 y 2 millones para 2013. En cuanto a los segundos, 

3,3 millones de euros se invertirán en 2010; 930.000 en 2011, 975.000 en 2012 y 3,2 

millones en 2013.

MUJERES EN EL CORAZÓN DE LA INNOVACIÓN

Las mujeres son, junto con los jóvenes, el colectivo clave en los procesos de 

desarrollo rural. Son dinamizadoras de los territorios rurales, a pesar de las 

dificultades a las que deben enfrentarse y la desconsideración que sufren mu-

chas veces. Por esto, el 15 de octubre es un día muy especial y significativo. Tras 

la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín (1995), la ONU instauró esta fecha 

como el Día Internacional de la Mujer Rural, dando un paso adelante en el reco-

nocimiento de la labor que desempeñan como motor de desarrollo.

Desde la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

se ha querido distinguir aquellas iniciativas originales e innovadoras que, 

puestas en marcha por mujeres, aplican modelos de negocio basados en 

la gestión sostenible de los recursos naturales. Nacen así los Premios de 
Excelencia a la Innovación para las Mujeres Rurales. 

En su primera edición, celebrada el 13 de octubre y enmarcada dentro 

de los actos relacionados con el día señalado, se premiaron 20 proyectos 
que ponen de manifiesto sus aportaciones a la sociedad en todos sus ámbitos, 

al favorecer la generación de riqueza y empleo y avanzar en la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. Algo con lo que el MARM se compromete 

a través de actuaciones como la entrada en vigor del Real Decreto sobre titu-

laridad compartida en las explotaciones agrarias, o la Ley para el Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural.

Cada uno de los proyectos galardonados recibió una aportación de 

25.000 euros y pasa a formar parte de la red de excelencia e innovación de 

iniciativas para mujeres en el medio rural, dentro de la Red Rural Nacional, 

para su puesta en valor y difusión a nivel nacional e internacional.
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FITUR
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Organiza: Ifema

Madrid

19 al 23 de enero de 2011

902 221 515

917 225 795

fitur@ifema.es

www.ifema.es 

AGROEXPO
FERIA INTERNACIONAL DEL SUROESTE IBÉRICO
Organiza: Feval

Don Benito. Badajoz

30 de enero al 2 de febrero de 2011

924 829 100

feval@feval.com 

www.feval.com 

ECOFIRA 2011
Organiza: Feria de Valencia

Valencia

16 al 18 de febrero 2011 

963 861 259

963 861 335

ecofira@feriavalencia.com

www.feriavalencia.com/ecofira

BIOFACH 2011
WORLD ORGANIC TRADE FAIR
Organiza: NürnbergMesse GMBH

Nüremberg, Alemania

16 al 19 de febrero de 2011

+49 (0) 9 11. 86 06-0

+49 (0) 9 11. 86 06-82 28

www.biofach.de

BTL 2011
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Organiza: Feria Internacional de Lisboa

Lisboa. Portugal

23 al 27 de febrero de 2011

+35 1 218 921 500

+35 1 218 921 555

btl@aip.pt

www.btl.fil.pt 

WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 
Organiza: O.Ö. Ebergiesparverband

Wells, Austria

2 al 4 de marzo de 2011

+43 732 7720 14 380

+43 732 7720 14 383

office@esv.or.at

www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days 

BIOCULTURA 2011
Organiza: Vida Sana

Valencia

4 al 6 de marzo de 2011

935 800 818

935 801 120

www.vidasana.org 

ITB BERLÍN
INTERNATIONAL TOURISM BOURSE
Organiza: Messe Berlin GmbH

Berlín

9 al 13 de marzo de 2011

+49 (0) 30 3038-2113

+49 (0) 30 3038-2119

itb@messe-berlin.de

www.itb-berlin.com 

SALÓN DE LA ALIMENTACIÓN CASTILLA Y LEÓN
Organiza: Feria de Valladolid

Valladolid

15 al 17 de marzo de 2011

feriavalladolid@feriavalladolid.com

www.feriavalladolid.com

SITI ASLAN 2011
SALÓN INTERNACIONAL DE LAS TECOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN, REDES, INTERNET Y 
TELECOMUNICACIONES
Organiza: Feria de Madrid

Madrid

5 al 7 de abril de 2011

917 225 000

917 225 788

info@siti.es

www.siti.es 

GENERA 2011
FERIA INTERNACIONAL ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
Organiza: Ifema

Madrid

11 al 13 de mayo de 2011

902 22 15 15

91 722 58 01

genera@ifema.es

www.ifema.es

ASTURFORESTA 2011
Organiza: Asturforesta

Tineo, Asturias

16 al 18 de junio de 2011

985 801 976 

985 801 694

asturforesta@asturforesta.com

www.asturforesta.com
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Sabe a personas que apuestan por el desarrollo sostenible y a ideas que garantizan la 
continuidad del planeta. Sabe a gente comprometida con el entorno, sabe a esperanza 
y sabe a futuro. El color verde sabe a ti.

Vive una experiencia diferente en información medioambiental en www.efeverde.com, 
un lugar en el que encontrarás todo lo que te interesa sobre el medio ambiente con 
la calidad y el rigor de la Agencia EFE, el mayor proveedor de contenidos en español 
del mundo.
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