
En los últimos años, todo el mundo se ha subido al barco de lo rural. 
Ya no es extraño oír hablar de ello en los medios de comunicación. Los 
proyectos rurales se multiplican y crecen como setas en un buen otoño. 
La España poco poblada ocupa un lugar en los programas de los 
partidos. Los pueblos y quienes los habitan parecen haber recuperado 
su orgullo y, pese a todo, encaran el futuro con algo menos sensación 
de naufragio y desesperanza que hace una década. 

La feria Presura, que ya lleva seis ediciones, y el Autobús de la 
Repoblación, que desde hace cuatro años viaja por toda España 
conociendo a personas emprendedoras de decenas de pequeñas 
localidades, son un instrumento muy valioso que nos permite afirmar 
que el estado de ánimo de la España rural es sensiblemente mejor que 
el de hace no muchos inviernos.

Pero constatado ese cambio de mentalidad tan necesario (los pueblos 
no tendrán futuro si no creen que tienen futuro) es el momento de 
pasar de las musas al teatro, por decirlo de refranera forma. Aunque, 
en realidad, siempre es, y siempre ha sido, un buen momento para 
hacerlo.

Hay que impulsar más proyectos, hay que buscar financiación hasta 
debajo de las piedras, hay que desperezar el espíritu emprendedor, 
no solo el de las personas, sino también el de las instituciones y 
administraciones.

Por supuesto, habrá que seguir demandando justicia a los Gobiernos 
de turno. No podemos permitir que, sea quien sea el que esté en el 
poder, se olvide de la España poco poblada, aunque lo cierto es que 
en este editorial se ha reclamado siempre un pacto de Estado sobre el 
Reto Demográfico, pero dicho pacto ni está ni se le espera (al menos 
hasta el momento de escribir estas líneas).

Un buen ejemplo de este pasar de las musas al teatro es la ley de 
medidas contra la despoblación de Castilla-La Mancha. Se trata 
de un texto pionero en España que aborda transversalmente el reto 
demográfico y que contempla medidas como ventajas fiscales, apoyo 
e impulso a las empresas, blinda la Sanidad y garantiza la educación 
en el medio rural, apuesta por el transporte sensible a la demanda e 
impulsa unos servicios sociales avanzados.

Es pronto para conocer las repercusiones de la ley, pero no hay duda 
de que ese es el camino.
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Las ilustraciones de este número de Presura son 
de la autora del cartel de la feria, una joven artista 
adolescente a la que hemos pedido que se presente 

ella misma

MANUELA
KUSPIRA

Soy Manuela Kuspira, tengo 17 
años y estoy estudiando segundo de 
bachillerato de artes en Estepona, soy 
canadiense y española y me encanta 
crear, experimentar con materiales y 
consumir arte. 

Desde pequeña siempre he estado 
rodeada de arte, ya que mi madre es 
pintora, lo que implica estar rodeada 
de aún más artistas ya que está en 
ese mundo y además de eso mi tío es 
escritor y compositor de música. 

En cuanto a mí, yo más que nada 
dibujo dentro de mi sketchbook, creo 
que mi sketchbook en sí es una obra de 
arte ya que la mayoría de mis dibujos 
están en su interior, también me gusta 
dibujar o pintar en objetos reciclados, 
como la caja de cereales, los recibos de 
la compra, los apuntes de clase del año 
anterior, etc. 

En cuanto a materiales, utilizo lo que 
haya a la vista, cuantas más texturas 
y materiales mejor pero si tuviese que 
elegir un material en especial, sería un 
bolígrafo negro Bic. 

Además de dibujos, también he hecho 
esculturas, animaciones, collages, stop 
motion, etc.

Y ahora he empezado a aprender a 
hacer crochet, quiero empezar a usarlo 
en mis obras.
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66 Generación docentes.
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POR  EMILIANO GARCÍA PAGE

PRESIDENTE  DE CASTILLA-LA MANCHA

De unos años a esta parte, Europa ha 
vuelto los ojos hacia el mundo rural, 
después de un siglo en el que la revolución 
tecnológica, la progresión geométrica de la 
capacidad de consumo y el desarrollo del 
sector servicios -en paralelo al incremento 
del nivel de vida-, generó un trasvase 
imparable de población hacia los núcleos 
urbanos. 
La creación de las Comunidades 
Autónomas, tras la Constitución del ‘78, 
supuso para nuestra región el primer 
escalón en la batalla contra la despoblación 
como fruto inherente al reconocimiento de 
algo tan sencillo de entender, y al mismo 
tiempo tan complicado de activar, como 
es la igualdad de derechos para todos 
los ciudadanos sea cual sea su lugar de 
residencia. Por ello, desde el minuto uno, 
el Gobierno de Castilla-La Mancha se 
puso a la tarea de dotar de agua corriente, 
caminos de acceso, luz eléctrica, así como 
servicios básicos de telefonía y recepción 
de señal de TV, a todos los pueblos de la 
región. 
En estos cuarenta años de autonomía, 
Castilla-La Mancha ha ido fomentando 
la creación de cooperativas, garantizando 
la sanidad pública, la educación, la 
prestación de servicios asistenciales para 
personas mayores y personas dependientes; 
fomentando la incorporación de jóvenes 
al campo, reconociendo el papel de la 
mujer rural, y tratando de que los fondos 
europeos sirvan de verdad para defender 
la renta de los agricultores y la creación de 

Repensar el mundo 
rural

una industria agroalimentaria y de servicios 
que ha transformado de raíz el concepto de 
producción agrícola y ganadera en Castilla-
La Mancha.
Aun así, si bien podemos decir que 
se frenó en gran medida la tendencia 
migratoria, la rápida evolución social, el 
tirón de los servicios y la cultura urbana 
han constituido una tremenda barrera 
socioeconómica cuyas desventajas se han 
puesto de manifiesto en los últimos años, 
hasta el punto de que la Unión Europea 
se ha dado cuenta de que es muy difícil 
impulsar una agenda medioambiental de 
futuro sin un reequilibrio demográfico 
entre medio urbano y medio rural.
La experiencia demostraba que no era 
suficiente, que había que repensar el medio 
rural si queríamos invertir definitivamente 
la tendencia. Pero la experiencia nos 
permitía profundizar en lo que marcó 
nuestra acción de gobierno desde el 
principio, crear un Comisionado específico, 
reunir a la sociedad y poner en marcha 
una Ley contra la Despoblación que está 
marcando la senda para otras muchas 
regiones europeas. El medio rural debe 
ganar población como resultado de la 
libre elección de los ciudadanos, a los que 
debemos garantizar servicios y compensar, 
mediante incentivos, su apuesta por una 
forma de vida plena de ventajas en lo 
económico, lo anímico y lo que de bueno 
tiene el contacto diario con la naturaleza.
Presura es sin duda una buena oportunidad 
de reflexionar al respecto.
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Las piedras de Sigüenza están 
impregnadas de historia, de arte, de 
tradiciones.  Rodeada de espacios 
naturales protegidos, cuenta con 
28 pedanías que complementan su 
patrimonio cultural. Visitar Sigüenza 
y sus pedanías es disfrutar de lugares 
mágicos y saludables, en los que el 
tiempo pasa muy despacio. 

COMENZAMOS.  DÍA 1
A su llegada a Sigüenza, y después 
de haberse alojado en alguno de sus 
acogedores hoteles, apartamentos o 
casas rurales, el visitante no podrá 
olvidar la impactante imagen de la 
ciudad, coronada por su impresionante 
castillo, en la que destaca también su 
imponente catedral. 

La primera visita será a la catedral 
que se comenzó a levantar en el siglo 
XII con un claro carácter de fortaleza 
defensiva.  Allí se hallan obras de muy 
diversos estilos artísticos, y, sobre todo, 
el icono de la ciudad, la escultura 
funeraria gótica de Martín Vázquez 
de Arce, conocido como El Doncel.  
Además, hasta el mes de diciembre, 
se puede visitar también la exposición 
Atémpora.

'Segontia entre el poder y la gloria' es el 
nombre elegido para esta nueva edición 
de la exposición que, con motivo de la 
conmemoración de los 900 años de la 
reconquista/repoblación de Sigüenza, 
recorre 2300 años de historia de la 
ciudad seguntina y su comarca. 
Al salir de la catedral, hay tiempo 
para un pequeño aperitivo.  Antes de 
proseguir, el visitante podrá degustar 
la bebida típica, el fino seguntino, en 
cualquiera de los bares del entorno, 
acompañada de un perdigacho o de 
torreznillos.

Para aprovechar la última hora de la 
mañana, merece la pena la visita a 
la pedanía de Pelegrina, un pueblo 
dominado por las ruinas de su castillo, 
y después de comer en alguno de sus 
restaurantes, recorrer parte del Parque 
Natural del Barranco del río Dulce, 
impresionante, ahora en otoño. Al salir 
del pueblo, no dejen de asomarse al 
espectacular mirador sobre el río Dulce 
alzado en homenaje a Félix Rodríguez 
de la Fuente.

Desde Pelegrina pueden optar por 
llegar hasta la pedanía de La Cabrera, 
antes de volver  a Sigüenza para cenar 
más tarde de pinchos y raciones en 
cualquiera de los bares y restaurantes 
de la ciudad.

CONTINUAMOS.  DÍA 2
A los madrugadores les recomendamos 
adentrarse de buena mañana en 
el pinar, donde podrán dar un 
agradable paseo. Recientemente se 
han inaugurado rutas senderistas 
señalizadas. 

A las 11 horas comienzan las visitas al 
Museo Diocesano de Arte Antiguo, que 
en 2018 cumplió 50 años de existencia. 
La obra más famosa que contiene es la 
Inmaculada Niña de Zurbarán, pero 
también podemos admirar en sus salas 
otras de interés de Luis de Morales o de 
Francisco Salzillo. 

Antes de comer, pueden tomar un 
aperitivo en la Plaza Mayor. Por la 
tarde, y partiendo de la oficina de 
Turismo, se puede recorrer el centro 
histórico de la ciudad con las guías 
locales, conocedoras de su arte, de su 
historia y de sus principales personajes. 

Una manera ideal de concluir esta 
segunda jornada es probando la 
cocina seguntina más tradicional o 
la más vanguardista en los diversos 
restaurantes de la ciudad. Esta última, 
por ejemplo, se puede degustar en 
nuestros dos restaurantes con estrella 
Michelin y soles Repsol: El Doncel, el 
Molino de Alcuneza y el Nöla.  

PRESURA

SIGÜENZA

UNA ESCAPADA 
A SIGÜENZA 

EN TRES DÍAS
La Feria Presura va a durar tres 

días. Por eso, proponemos desde 
estas páginas una escapada a 

Sigüenza en ese tiempo, que se 
puede llevar a cabo íntegra o en 

días sueltos, si se quiere exprimir al 
máximo el contenido de la Feria. La 

visita abrirá tanto los sentidos del 
turista, que seguro, volverá. 

COMPLETAMOS EL 
ITINERARIO.  DÍA 3
El visitante podrá 
dedicar el tercer día 
a recorrer alguna 
de las pedanías que 
rodean Sigüenza, 
por rutas que les 
acercan a lugares 
con encanto, llenos 
de historia, arte y 
naturaleza.
Si lo que más 
les gusta es el 
senderismo o el 
cicloturismo y el 
disfrute de parajes 
naturales puede 
elegir cualquiera de 
las Rutas senderistas 
y BTT que parten 
desde la ciudad. 

Si le entusiasman las 
rutas vinculadas a 
personajes históricos 
o literarios, su 
opción serán las 
Rutas del Cid o la 
Ruta del Quijote. 

Si lo que desea es 
conocer el románico 
rural del entorno, 
las pequeñas 
iglesias de muchas 
pedanías como las 
de Carabias, Ures, 
Pozancos, Cubillas 
del Pinar o Guijosa 
les encantarán. 

Finalmente, si lo 
que le llama la atención es la Cultura 
de la sal, pueden realizar la Ruta del rio 
Salado. Visitando, entre otros pueblos 
famosos por sus salinas, Imón, La 
Olmeda y Bujalcayado. Precisamente 
en torno a la sal, se articula la 
candidatura de Sigüenza a Patrimonio 
Mundial.  
Antes de dejar nuestra ciudad, el 
visitante puede llevarse de recuerdo 
algunos productos típicos de calidad. 

Así, puede acercarse al torno de las 
monjas clarisas en el Monasterio 
de Nuestra Señora de los Huertos 
en la Alameda y pedir algunas de 
las delicias que preparan con tanto 
esmero. Por ejemplo, sus trufas de 
chocolate. También puede adquirir 
miel y embutidos en diversas tiendas. Y 
por supuesto, detalles de artesanía en 
locales llenos de encanto.  
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D entro de dos  años  ce lebraremos 
en Sigüenza e l  IX Centenario 
de su reconquis ta ,  que se  l levó 
a  cabo,  según la  tradic ión,  e l 
22 de enero de 1124,  d ía  de 

San Vicente.  Una reconquis ta  que l ideró 
e l  nuevo obispo de la  c iudad,  a l  mando 
de tropas  caste l lanas.  Fue e l  arzobispo de 
Toledo,  e l  benedict ino Ber nardo de Sedirac, 
e l  que nombró como obispo de la  ant igua 
sede v i s igoda de Segont ia  a  Ber nardo de 
Agen.  Este  tomó para la  re ina Urraca y 
su hi jo,  e l  futuro Al fonso VII ,  la  a lcazaba 
i s lámica segunt ina,  a lzada en e l  mismo lugar 
que antes  ocupó una fort i f icación ce l t ibér ica, 
que perviv ió  en las  época romana y v i s igoda 
de la  c iudad. 
Cuando su reconquis ta  se  produjo,  después 
de cuatrocientos  años  en manos i s lámicas,  la 
ant igua c iudad es taba div idida en dos  a ldeas. 
Una,  la  denominada Segont ia  super ior  en 
la  documentación del  s ig lo  XII ,  junto a  la 
c i tada a lcazaba,  que inmediatamente pasó a 
manos reales ;  y  la  otra ,  la  Segont ia  infer ior, 
ubicada en e l  va l le,  a  la  or i l la  del  r ío 
Henares,  en tor no a los  res tos  de la  catedral 
v i s igoda,  donde se  ins ta laron Ber nardo de 
Agen y  sus  canónigos  reg lares.   Ambos, 
obispo y  cabi ldo,  rec ibieron es ta  Sigüenza 
infer ior  en señorío y  para repoblarla  les 
concedió Al fonso VII  dosc ientos  casados. 
Años después,  también les  fue donada la 
Segont ia  super ior,  con la  condic ión de 
que ambas ant iguas  a ldeas  fuesen una so la 
c iudad. 
La presencia  cercana del  pe l ig ro i s lámico, 
hizo que se  abandonase la  exis tente  en e l 
va l le  y  la  población se  concentrase  junto 
a l  cas t i l lo,  y  se  rodease de unas  ampl ias 
mural las  que pudiese  acoger  a  quienes 
acudieron a repoblar  la  ant igua sede 
episcopal .  Parale lamente a  la  construcción 
de es tas  defensas,  a  extramuros,  a  media 
a l tura entre  la  a lcazaba y  e l  r ío,  se  in ic iaron 
las  obras  de una nueva catedral  y  de un 
nuevo c laustro reg lar. 

PILAR MARTÍNEZ TABOADAPILAR MARTÍNEZ TABOADA
Cronista Oficial de la ciudad de Sigüenza

CLAVES HISTÓRICAS DEL IX CENTENARIO 
DE LA RECONQUISTA DE LA CIUDAD DE SIGÜENZA 

EN EL MARCO DE LA VI FERIA DE PRESURA

Obras  f inanciadas  con las  rentas  de las 
Sal inas  de Imón,  que Al fonso VII  concedió 
a l  obispo y  a  su cabi ldo.  Obras  que durante 
décadas  atra jeron a la  c iudad a suces ivos 
ta l leres  de canteros,  los  pr imeros  de 
tradic ión románica y  los  s iguientes  expertos 
en e l  nuevo es t i lo  gót ico.  Canteros  que 
también a lzaron intramuros  dos  parroquias, 
las  de San Vicente  y  Sant iago,  es ta  ú l t ima en 
la  actual idad en proceso de convert i r se  en 
Centro de Inter pretación del  Románico de la 
Provincia  de Guadalajara.
Como acabamos de señalar,  g racias  a  la 
repoblación,  impulsada por e l  rey y  por  sus 
nuevos  señores,  S igüenza renació de sus 
cenizas  y  la  nueva catedral ,  fundamentada 
en los  res tos  de Santa Librada,  se  convir t ió 
junto a l  cas t i l lo,  que a  part i r  de f ines  del 
XIII  fue la  res idencia  episcopal ,  en referente 
urbanís t ico de la  c iudad. 
Una c iudad que en la  actual idad se  postula 
a  Patr imonio Mundial ,  l iderando una 
candidatura ya inc luida en la  Lis ta  indicat iva 
de la  UNESCO, y  que l leva como nombre, 
¨Paisa j e  Cul tu ra l  Dulc e  y  Sa lado  en t re  S i güenza 
y  At i enza¨ .  Un terr i tor io  cuyas  ant iguas 
a ldeas,  f ruto de la  misma repoblación que 
impulso e l  futuro de Sigüenza,  r icas  en 
ig les ias  románicas  y  en cast i l los,  sufren hoy 
e l  fenómeno de la  despoblación,  for mando 
en la  mayoría  de los  casos  parte  de la  España 
vaciada.

L a VI Fer ia  Nacional  para la 
Repoblación de la  España 
Rural ,  que se  ce lebrará en 
Sigüenza,  con sus  var iadas 
propuestas,  seguro que 

ayudará a  pal iar  es ta  s i tuación,  y  logrará 
que una nueva repoblación,  l levada a 
cabo fundamentalmente por  jóvenes 
emprendedores,  cons iga en e l  s ig lo  XXI lo 
que la  repoblación medieval  de Sigüenza 
y  At ienza y  e l  ampl io  terr i tor io  que media 
entre  los  r íos  Dulce y  Salado,  logró en los 
s ig los  XII  y  XIII .  As í  lo  deseamos.

Desde el año 1994,  el Grupo de Acción Local 
ADEL Sierra Norte lleva trabajando en el 
objetivo de  impulsar, y sostener, el desarrollo 
local en la Sierra Norte de Guadalajara 
mediante la materialización de programas que 
ejecuta en su radio de acción con la ayuda de 
instancias públicas de diferentes niveles. 
Gracias al grupo de Acción Local, ADEL 
Sierra Norte, la comarca de Sigüenza no es la 
misma que era.  Su labor en los últimos 30 años 
ha sido clave para ponerle freno al fenómeno 
de la despoblación, o al menos para que no 
fuera acuciante. 
De acuerdo con la metodología LEADER, 
actuando sobre el territorio, desde el 
mismo territorio, se han impulsado 1.000 
proyectos públicos y privados para fomentar 
el emprendimiento. En todo este tiempo, 
la asociación ha gestionado fondos para la 
comarca más de 24 millones de euros, porque 
como dice el refrán, además de predicar, hay 
que dar trigo. 
El grupo de acción local lucha contra la 
despoblación, desde muchos enfoques. Uno de 
los más recientes, especialmente necesario, es el 
de consolidar población favoreciendo el acceso 
a la vivienda en el medio rural.
ADEL propuso a los ayuntamientos de su 
territorio que rehabilitaran, con ayuda de 
fondos europeos, las antiguas viviendas del 
profesor, del médico o del cura, o instalaciones 
municipales en desuso, que han quedado 
en ruinas o abandonadas, para habilitarlas 
como oferta de nueva vivienda. Gracias a 
esta iniciativa, en la que ADEL ha gestionado 
fondos por valor de 600.000 euros, se van a 
rehabilitar 25 viviendas en toda la comarca que 
quedarán a disposición de nuevos pobladores.
ADEL Sierra Norte fue uno de los 
patrocinadores del Autobús de la Repoblación, 
que recorrió, en julio, buena parte de la 
provincia de Guadalajara, haciendo parada, 
por segunda vez en Sigüenza. Ahora también 
va a participar activamente en la Feria Presura 
2022, con un expositor y con una ponencia en 
el ágora. 

EL PARADOR DE SIGÜENZA, EL ESCENARIO DE LA LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN

Situado en la parte más alta de la ciudad, el Parador de Turismo se 
asienta sobre una primitiva fortificación celtibérica, que luego fue 
romana y más tarde torre de vigía visigoda y alcazaba islámica. Tras 
la reconquista de Sigüenza en 1124 pasó a ser propiedad de los obispos 
seguntinos, señores de la ciudad. Su entrada principal torreada fue alzada 
a principios del siglo XIV, en época del obispo Simón Girón de Cisneros. 
Años después vivió confinada en él doña Blanca de Borbón, esposa del 
rey de Castilla Pedro I el Cruel. El Cardenal Mendoza lo convirtió 
interiormente en un verdadero palacio y lo protegió externamente con 
una barbacana. Hasta fines del XVIII siguió siendo la residencia de 
los obispos seguntinos. Ya en el siglo XIX sufrió graves deterioros en 
la Guerra de Independencia y en las Guerras Carlistas. Más tarde fue 
Asilo y Cuartel. En los años setenta, y después de décadas en ruinas tras 
la Guerra civil, fue rehabilitado como Parador de Turismo.
Hoy sus modernas instalaciones están perfectamente preparadas para 
organizar eventos como Presura. La feria va a quedar instalada en el gran 
Salón de Doña Blanca. El Patio de Armas del Castillo también acogerá 
expositores y actividades de exterior, mientras que el salón Cardenal 
Mendoza acogerá las ponencias del ágora. Instalaciones de vanguardia 
en un edificio emblemático, ya en sí mismo, pero que también se ha 
convertido en el escenario de la lucha contra la despoblación.

ADEL, TAMBIÉN 
FAVORECE EL ACCESO 
A LA VIVIENDA EN EL 
MEDIO RURAL



p. 11p. 10

PRIMERA EDICIÓN DE PRESURA FUERA 
DE SORIA, PRIMERA QUE SE CELEBRA EN 
SIGÜENZA…
Solo puedo tener palabras de 
agradecimiento hacia la organización 
de la Feria, la Asociación El Hueco, 
por haber decidido trasladarla, 
después de cinco años de gran éxito 
en Soria capital, fuera de aquella 
provincia, y de Castilla y León.  La de 
2022 va a ser una edición diferente, 
porque además llega, por primera 
vez, al medio rural, y diría que, 
precisamente junto a Soria, a la cuna 
del reto demográfico. Siempre lo digo, 
y naturalmente aquí también, que 
el Manifiesto de Sigüenza contra la 
Despoblación fue la génesis de la Ley 
2/2021, de 7 de mayo, de medidas 
económicas, sociales y tributarias 
frente a la Despoblación y para 
el Desarrollo del Medio Rural en 
Castilla-La Mancha. Para Sigüenza,  
acoger Presura22, es marcar un nuevo 
hito en este sentido. Por supuesto, 
hemos incluido la celebración como 
uno de los actos del IX Centenario 
de la Reconquista de Sigüenza, que 
llegará en 2024, todo bajo el paraguas 
de la candidatura de Sigüenza y su 
comarca a Patrimonio Mundial. En 
este sentido,  también agradecemos 
la visibilidad que nos va a dar la Feria 
y el compromiso de Joaquín Alcalde, 
presidente de El Hueco, de apoyar la 
candidatura, también desde Presura.

¿DE DÓNDE PROCEDE LA RELACIÓN CON 
EL HUECO, LA ENTIDAD ORGANIZADORA?
En primer lugar, en Castilla-La 
Mancha en general, y en Sigüenza 
en particular, nos enfrentamos a 
los mismos problemas en comarcas 
muy parecidas. La lucha contra 
estos problemas, nos une a Soria. De 
ahí que les invitáramos a conocer 
y a participar en el que entonces 
era el Anteproyecto de Ley Contra 
la Despoblación de Castilla-La 
Mancha, puesto que sabíamos de la 
trayectoria de El Hueco en distintos 
proyectos en este sentido, y del éxito 

de Presura. Y cuanto más nos vamos conociendo, 
más nos percatamos de que en el objetivo común 
del reto demográfico, nos necesitamos y nos 
complementamos.

UNA FERIA QUE SE HA CONVOCADO EN EL PARADOR DE 
TURISMO DE SIGÜENZA...
Si, precisamente el lugar donde vio la luz el 
manifiesto al que antes aludía. Una vez más, le doy 
las gracias al Parador por las facilidades que ha 
prestado a la organización de la feria. Además de ser 
la principal fuente de empleo de Sigüenza, y escuela 
de hosteleros, tenemos la fortuna de que, de la mano 
de su director, Fernando Tizón, el Parador sabe 
hacer seguntinismo.  Esperamos a miles de visitantes, 
pero estamos preparados. El Parador es garantía de 
que todo saldrá perfecto.

PRIMAVERA RURAL. ¿QUÉ LE DICE LA DEDICATORIA DE LA 
FERIA DE ESTE AÑO?
Me parece un gran acierto. Dedicar la feria de la 
repoblación a la gente joven, que son quienes tienen 
el futuro en sus manos, es exactamente lo que había 
que hacer en esta VI Edición. Estoy completamente 
de acuerdo con cada uno de los anteriores 
argumentos de la feria. De la melancolía y el 
derrotismo al Orgullo Rural, del Orgullo Rural a Lo 
Rural es la Vanguardia; de Lo Rural es la Vanguardia 
a Rural Femenino, con la mujer como gran 
impulsora del futuro de la España poco poblada. Es 
decir, de la Despoblación a la Repoblación. Y ahora, 
corresponde hablar de Primavera Rural.  Dar la 
vuelta al proceso de despoblación sin los jóvenes, es 
imposible. Y más con el grado de envejecimiento de 
la población con el que contamos en el medio rural, 
y en particular en la comarca de Sigüenza. Tenemos 
que conseguir que para los jóvenes sea una opción 
vivir en los pueblos. 

OBVIAMENTE, LE TENEMOS QUE PREGUNTAR POR LA LEY 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN QUE YA HA SALIDO EN ESTA 
CONVERSACIÓN…
Incluso antes de su entrada en vigor, ya era un 
referente. El reto demográfico es más asequible 
gracias a la promulgación de esta Ley, cuyo objetivo 
no es otro que nuestros pueblos sean atractivos para 
vivir y atractivos para invertir. Queremos que los 
emprendedores que estén decidiendo ahora donde 
van a desarrollar su vida personal y  actividad 
empresarial, puedan hacerlo en nuestros pequeños 
municipios. De esta necesidad surgen muchas de las 
medidas que ahora recoge una Ley, de la que tuve 
el honor de ser ponente.  Estamos en un momento 

histórico de cambio que tenemos que aprovechar, 
en un punto de inflexión y eso es lo que queremos 
transmitir en una feria dirigida a personas urbanas 
que buscan un modo de vida en lo rural. Siempre 
digo que lo único bueno que nos ha traído la 
pandemia es que ha hecho que mucha gente mire 
de nuevo hacia el campo. Tenemos que aprovechar 
ese momento.  Y debo decir que en Castilla-La 
Mancha estamos de enhorabuena. Esta Ley,  pionera, 
está ayudando a que quien quiera quedarse en 
el medio rural, pueda hacerlo. No pretende que 
nuestros pueblos se llenen de gente, sino que quien 
quiera vivir en el medio rural, tenga las mismas 
oportunidades que el resto. Además, se trata de 
un texto consensuado a todos los niveles desde su 
misma génesis. Se ha escuchado, doy fe, a todos los 
agentes que tienen algo que decir en materia de 
lucha contra la despoblación.  Pero además, también 
genera el marco para que se adopte un conjunto 
de importantes medidas, desde distintos orígenes y 
niveles de la administración, desde ayuntamientos al 
estado, todas ellas necesarias.

¿CÓMO BENEFICIA LA LEY A LOS JÓVENES, PRINCIPAL 
OBJETIVO DE LA FERIA?
La ley tiene muchas medidas dirigidas especialmente 
a los jóvenes, en primer lugar para facilitarles la 
formación. Sabemos que el acceso a la formación es 
complicado e incluso muchas veces es la causa del 
abandono del medio rural. Las familias se marchan 
para facilitar la formación superior de sus hijos. 
Por eso, el gobierno de Castilla-La Mancha trabaja 
para diseñar un contrato programa que facilitarle 
la formación con el único requisito de que sigan 
viviendo en el medio rural, y se comprometan 
con el territorio, volviendo a vivir o invirtiendo en 
él.  También incluye medidas para la captación 
de talento,  para atraer a  jóvenes de otros lugares. 
Tenemos que hacer ver que las comarcas afectadas 
por la despoblación están llenas de  oportunidades, 
ponerles ejemplos de que hay jóvenes que viven 
plenamente en los pueblos, y que triunfan en el 
medio rural. Tenemos que hacerles conscientes de 
que, incluso para vivir en las ciudades, se necesita 
que los pueblos tengan vida. El medio urbano no 
puede existir, sin uno rural con calidad de vida. En 
este sentido, tenemos que dar un paso adelante en 
materia de cohesión territorial. Debemos trabajar de 
manera conjunta, desde las administraciones, para 
garantizar el futuro de estas comarcas. Y de todo esto 
vamos a hablar y a escuchar a verdaderos expertos, 
en la feria Presura, dándole continuidad al trabajo 
que se ha llevado a cabo con la Ley.

PRESURA

ENTREVISTA A 
MARÍA JESÚS MERINO

"DAR LA VUELTA 
AL PROCESO 

DE DESPOBLACIÓN 
SIN LOS JÓVENES, 

ES IMPOSIBLE"
ENTREVISTA  MARÍA JESÚS MERINO

ALCALDESA DE SIGÜENZA

FOTO  CORTEJARENA.COM
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En el último año y medio, se ha 
producido una pequeña revolución a 
todos los niveles en Sigüenza. El apoyo 
de las instituciones ha sido fundamental 
para acometer proyectos y mejoras como 
la recuperación del emblemático Parque 
de La Alameda, el Plan de Turismo 
Sostenible,  la Depuradora o un nuevo 
Edificio de Usos Múltiples cuyas obras 
empezaban en julio pasado y que va 
a prestar servicio a toda la comarca 
de la Sierra Norte de Guadalajara. El 
objetivo claro del trabajo de todas las 
administraciones en su conjunto es el 
de generar las condiciones para que 
la gente, y especialmente, los jóvenes, 
puedan quedarse, si quieren,  a vivir en 
Sigüenza.

Este verano, por los micrófonos de 
PresuraTV desfilaron ocho jóvenes llenos 
de ilusión y proyectos que han puesto 
en marcha en el municipio. Son un 
magnífico ejemplo de esta “revolución”. 

MARTÍN NIETO, en enero pasado, y en 
la calle Valencia, abrió un pequeño 
taller de restauración de arte, al que 
ha llamado Santa Librada, por ser la 
patrona de Sigüenza. El joven artesano 

PRESURA

SIGÜENZA

estudió en Valladolid y decidió volver a 
su ciudad “para intentar poner mi granito de 
arena a la conservación de nuestro patrimonio”, 
emprendiendo así su aventura laboral. 
Ganas e ilusión, no le faltan. “De momento 
trabajo sólo, pero el negocio funciona, no descarto 
contratar a más personas en el futuro porque los 
jóvenes del medio rural no siempre nos vamos. 
Por complicado que pueda parecer emprender en 
el medio rural, es posible. Yo, lo estoy haciendo”, 
señala Martín.

SERGIO CÁMARA ha insuflado nueva vida 
a una clínica veterinaria en Sigüenza 
que ya existía. “En los tres años que llevo 
abierto, he ampliado los productos y servicios que 
ofrecemos”, explica Sergio quien, aunque 
no vivía en Sigüenza, siempre tuvo casa 
en la ciudad. Su centro sigue mejorando. 
“Recientemente he adquirido equipo de Rayos 
X. En la actualidad prestamos servicios que 
no pueden encontrarse en otra clínica en 80 
kilómetros a la redonda”, señala.  Además 
de las ganas de prosperar con su negocio, 
“y de introducir avances para prestar un mejor 
servicio a las mascotas y ganadería de la zona”,  
a Sergio le motiva también “la ilusión por 
mejorar nuestro municipio y ayudar en lo que se 
pueda”. 

MARÍA MUÑOZ, emprendedora de 29 
años, se va abriendo camino en el difícil 
mundo de la arquitectura. Hija de un 
constructor seguntino, poco a poco, se va 
haciendo con un nombre. Ya ha dirigido 
varios proyectos de rehabilitación en la 
comarca. “Hay movimiento, la gente quiere 
rehabilitar sus viviendas, acondicionarlas y 
renovarlas. Sobre todo, hay mucho interés por 
la  eficiencia energética”, señala María que, 
cuando se marchó a estudiar a Madrid, 
nunca pensó que volvería. Ahora, con 
pareja también con trabajo en Sigüenza, 
poco a poco va “logrando el objetivo de 
estabilizar mi vida aquí”.

ALBERTO GARCÍA, director técnico de 
Saudeterapia, nombre con el que le 
hace un guiño a la ciudad de Lisboa, 
muy importante en su vida, explica 
que su clínica nació como un centro de 
fisioterapia, que luego ha ido ampliando 
con otros servicios. Hoy cuenta con 
servicio de podología, sicología, dos 
fisioterapeutas, e incluso medicina 
tradicional china, “con los que ampliamos 
la oferta sanitaria de Sigüenza, y acortamos 
la lista de espera en algunas especialidades”. 
Saudeterapia le aporta a la ciudad un 
toque juvenil, con servicios de fisioterapia 
multidisciplinares. 

“Este año ha habido muchas nuevas aperturas de 
negocios, y el público está respondiendo a nuestras 
expectativas”, termina Alberto.

OLATZ HUERTA e IGNACIO DÍAZ, de Lacabrera.
eco, Digital Lab & Rural Home, se han 
embarcado en este proyecto para ayudar a los 
emprendedores locales en su transformación 
digital y, consecuentemente,  en su 
transformación personal. “Según las necesidades 
que tengan las personas en su negocio, les podemos 
ayudar”, cuenta Olatz. También han abierto 
una casa rural que pretende, sobre todo, 
acoger a emprendedores. “Queremos que vengan 
desde fuera a conocer la naturaleza, que se enamoren 
de ella, y así comprendan que el medio rural es su 
alternativa”, añade Ignacio. Su casa rural está 
abierta al teletrabajo. Proponen talleres y 
laboratorios de aprendizaje conjunto, puesto 
que están convencidos de que “la salida hacia la 
sostenibilidad está en lo local”.

MIGUEL YUBERO, teletrabajador; y ANNA 
ZELINSKAYA, artista y emprendedora, viven 
desde el año 2020 de continuo en Palazuelos, 
pedanía de Sigüenza. Anna, informática de 
profesión, podía trabajar desde casa mientras 
que a Miguel, que trabaja en la misma 
empresa desde hace siete años, la pandemia y 
el teletrabajo le permitieron pasar buena parte 
de la semana en la localidad. “No puedo dejar 
de ir, pero intento pasar el más tiempo posible aquí en 
Palazuelos, donde vivimos”.  Miguel lamenta que 
no haya más calidad de internet. Sin embargo, 
se muestra optimista con el compromiso de la 
Junta de Comunidades de llegar, en 2023, con 
fibra óptica a todos los municipios de la región 
con cien habitantes, y al menos a la mitad de 
los que tienen 50. A los dos les gustaba venir 
al pueblo a pasar los fines de semana. “Ahora, 
hemos hecho realidad nuestro sueño: vivir en Sigüenza, 
en plena naturaleza. Hemos abierto una pequeña hípica 
y yo doy clases de pintura en la Escuela Municipal de 
Arte y a Asociaciones. Hacer deporte aquí, la cantidad 
de tiempo libre que tienes en el pueblo,  no malgastándolo 
en desplazamientos, y estar al lado de la naturaleza, 
sin coches ni contaminación, hacen que, básicamente 
disfrutes más de la vida”, termina Anna.

¿CÓMO ES LA 
PRIMAVERA 

RURAL DE 
SIGÜENZA?
Jóvenes emprendedores 

explican sus proyectos 
de futuro en Sigüenza 

y su comarca
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"CASTILLA-LA MANCHA ESTÁ 
MARCANDO EL PASO EN LA LUCHA 

CONTRA LA DESPOBLACIÓN"
ENTREVISTA  JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO - VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA - LA MANCHA

EL FENÓMENO DE LA DESPOBLACIÓN NO ES 
ALGO NUEVO EN NUESTRO PAÍS, AUNQUE ES 
EN LA ACTUALIDAD CUANDO OCUPA PÁGINAS 
DE PRENSA. ¿A QUÉ CREE QUE SE DEBE?
Es cierto que los últimos años hemos 
visto un interés creciente por la 
problemática de la despoblación por 
parte de algunos sectores, aunque eso 
no implica necesariamente un mejor 
conocimiento de los factores ni de la 
intensidad de este fenómeno. 
En Castilla-La Mancha venimos 
trabajando desde que tenemos 
autonomía, y este año celebramos 
precisamente 40 años, en revertir esta 
tendencia. Por eso, y pese a que puedan 
existir otros intereses, creemos que es 
una buena noticia que se ponga sobre la 
mesa en la política nacional y también 
europea. 
Sin medidas concretas de apoyo de 
todas las instituciones difícilmente se 
puede garantizar la igualdad de todos 

Diplomado en Estudios 
Empresariales por la EU 
del Centro de Enseñanzas 
Integradas de Gijón. 
Licenciado en 
Ciencias Económicas 
y Empresariales por la 
Universidad de Oviedo. 
Diplomado en Dirección 
Económico Financiera  por 
el Instituto de Directivos de 
Empresa. 
Máster en Dirección 
Financiera por la EAE 
Business School. 
Máster en Dirección 
Financiera por la 
Universidad de Barcelona. 
Ha sido interventor 
municipal del Ayuntamiento 
de Tarancón (1992); jefe de 
la sección de Tesorería de 
la Diputación de Cuenca 
(1992-93). 
Ha tenido varios cargos en 
la administración regional 
como delegado de la Junta 
de Comunidades en la 
provincia de Cuenca (1999-
2003); consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Rural (2005-2008); 
consejero de Agricultura 
y Medio Ambiente (2008-
2011). 
Es diputado regional por 
Cuenca desde el 2003 
hasta la actualidad.  
Es Secretario de 
Coordinación Institucional 
de la Comisión Ejecutiva 
Regional y miembro del 
Comité Federal del PSOE.

El vicepresidente regional ha sido el artífice de 
la Ley frente a la Despoblación de Castilla-La 
Mancha, una norma pionera que, por primera 
vez en nuestro país, incluye ventajas fiscales para 

quienes residen en el medio rural.

los ciudadanos vivan donde vivan, y 
eso requiere recursos económicos para 
ofrecer una prestación de servicios 
adecuada en zonas donde la dispersión 
geográfica o el envejecimiento son 
factores determinantes.

HABLA DE GARANTIZAR SERVICIOS, PERO ES 
LA FALTA DE ELLOS LO QUE EXPULSA A MUCHA 
POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL.
Cuando llegamos al gobierno en 2015 
tras cuatro años de gobierno del PP nos 
encontramos una región devastada por 
unos recortes que se cebaron con los 
pueblos más pequeños. Una tierra en la 
que se cerraban las escuelas rurales o las 
urgencias nocturnas y, detrás de estos 
cierres, se iban las familias. 
Desde el año 2000 nuestra región inició 
una escalada poblacional que nos llevó 
a sumar casi 370.000 nuevos habitantes 
y llegar a los 2.122.000. Pero se frenó en 
seco en 2011 con la llegada al Gobierno 

del PP y Cospedal. Solo en aquella 
legislatura, 2011-2015, y con aquellas 
políticas, Castilla-La Mancha perdió 
más de 80.000 habitantes.
Por eso, como paso previo a la Ley, nos 
centramos en volver a garantizar la 
prestación de servicios públicos básicos, 
retomamos infraestructuras sanitarias o 
sociales paradas y recuperamos a miles 
de empleados públicos. Es lo primero 
para que luego los ciudadanos puedan 
elegir libremente donde vivir. 
Hemos logrado invertir la tendencia 
y acumulamos ya varios años 
consecutivos logrando incrementar 
nuestra población con unos 20.000 
habitantes más. No es suficiente, y 
tenemos que seguir trabajando en 
revertir los desequilibrios entre el 
medio rural y el urbano.

LO SIGUIENTE HA SIDO LA APROBACIÓN 
DE UNA LEY FRENTE A LA DESPOBLACIÓN 
PIONERA EN NUESTRO PAÍS. ¿QUÉ HA SIDO 
LO MÁS DIFÍCIL DE PONERLA EN MARCHA?
Hemos sido los primeros en plasmar 
en el Diario Oficial, que es donde 
de verdad importa, una ley de que 
tuvo como punto de partida la firma 
del Pacto frente a la Despoblación 
en Castilla-La Mancha en Brihuega 
(Guadalajara), en febrero de 2020, con 
los agentes sociales y económicos y los 
Grupos de Desarrollo Rural.
Después vino un intenso trabajo de 
escucha a expertos, instituciones y 
organizaciones ligadas al desarrollo 
del mundo rural, a profesores 
universitarios, a los agentes sociales, y a 
los grupos políticos.
Una Ley que ha pasado por un 
amplio proceso de participación, 
siendo sometida a dos procesos de 
información pública y abordada por 
hasta 10 consejos consultivos de la 
región. Además, recoge la inmensa 
mayoría de las conclusiones de la 
Comisión no permanente de estudio 
para alcanzar un acuerdo sobre la 
despoblación celebrada en las Cortes 
de Castilla-La Mancha.
El resultado es una ley trasversal 
que esperamos que sea el punto de 
inflexión. 

¿Y QUÉ TAL CREE QUE ESTÁ FUNCIONANDO? 
En materia de despoblación no 
podemos ser cortoplacistas, porque 
las medidas tendrán efectos a medio y 
largo plazo, por eso es tan importante 
el consenso político. 
Desde la entrada en vigor de la 
Ley en junio de 2021 se han ido 
implantando sus medidas, recogidas en 
la Estrategia frente a la Despoblación 
de Castilla-La Mancha, y centradas en 
garantizar derechos y servicios en el 
territorio, facilitar el emprendimiento 
y la actividad económica con un 
incremento de las ayudas públicas, o 
romper la brecha digital, entre otras.
Una Estrategia con más de 200 
medidas y una vigencia de 10 años, 
pero revisable cada cuatro para así 
poder ir analizando el resultado.
Aunque sí hay medidas cuyos 
efectos sí podemos visualizar de 
forma inmediata como son las 
desgravaciones fiscales para quienes 
tienen su residencia efectiva en zonas 
despobladas. Hablamos por ejemplo 
de deducciones de hasta el 25% de 
la cuota autonómica del IRPF o la 
desgravación de hasta el 15% para 
adquisición o rehabilitación de una 
vivienda.
Este año por primera vez en los 
ciudadanos han podido constatarlo en 
sus declaraciones de la Renta, más de 
60.000 según nuestras estimaciones. 
  
¿LE HAN PREGUNTADO OTROS DESDE 
OTRAS AUTONOMÍAS POR LA LEY?
Sí, la práctica totalidad de las regiones 
que en nuestro país sufren esta 
problemática se han fijado en nuestra 
norma y, por supuesto, hemos ido a 
contar nuestra experiencia allí donde 
nos lo han solicitado. Castilla y León, 
La Rioja, Asturias, Extremadura…. 
Incluso asistimos invitados el pasado 
mes de junio a la Conferencia del 
Pacto Rural celebrada en Bruselas 
para explicar los detalles de nuestra 
Ley compartiendo sesión con 
representantes de Francia y Países 
Bajos. Pudimos dar a conocer nuestras 
medidas ante regiones de otros países 
de la Unión Europea que también 
posteriormente se han interesado por 
el texto.

¿CREE USTED NECESARIO UN PACTO DE 
ESTADO CONTRA LA DESPOBLACIÓN? 
Desde siempre hemos defendido que 
se trata de un asunto de Estado y que, 
por tanto, debe abordarse desde la 
solidaridad entre regiones y con una 
financiación autonómica acorde a esta 
problemática. 
Así lo expusimos desde el Foro de 
Regiones Españolas con Desafíos 
Demográficos, el FREDD, del que 
forma parte Castilla-La Mancha, 
trasladando al entonces presidente 
del Gobierno de España en el seno 
de la Conferencia de Presidentes 
celebrada en enero de 2017 la que 
vinimos a denominar ‘Declaración de 
Cuenca’, suscrita por todas las regiones 
del FREDD en octubre de 2016, 
reafirmando la existencia de una crisis 
demográfica y la necesidad de adoptar 
medidas específicas y urgentes para 
atajar el problema.
De aquí salió el compromiso del 
Gobierno de España de elaborar 
una Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico, aprobándose las 
directrices generales en el Consejo de 
Ministros del 29 de marzo de 2019 con 
la participación de las Comunidades 
Autónomas. Hoy, el reto demográfico 
está incorporado en el Consejo de 
Ministros a través del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.  

¿HABLAR DE DESPOBLACIÓN ES, POR 
TANTO, HABLAR DE FINANCIACIÓN?
Sin lugar a dudas. Desde Castilla-La 
Mancha insistimos en la necesidad 
de contar con un nuevo sistema 
de financiación autonómica. Es 
imprescindible si queremos alguna 
posibilidad de éxito en la lucha frente a 
la despoblación. 
Le pondré un ejemplo. El coste de 
la asistencia sanitaria en las zonas 
afectadas por despoblación en la 
provincia de Guadalajara es el triple 
que en el corredor del Henares o en 
Guadalajara capital.
Por tanto, o se paga el coste efectivo de 
los servicios en todos los territorios o es 
muy difícil poder mantenerlos. 
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El Gobierno de Castilla-La Mancha 
es consciente de que el fenómeno de la 
despoblación, aun no siendo exclusivo de 
nuestra Comunidad Autónoma, es uno de 
los problemas que tenemos en amplias zonas 
rurales de la región. 

En este contexto, Castilla-La Mancha ha 
sido referente en España y en Europa a la 
hora de abordar el reto demográfico con la 
pionera Ley de medidas económicas, sociales 
y tributarias frente a la despoblación. 

Una norma abordada desde el consenso 
social y político, con la participación de todos 
los agentes implicados, que fue aprobada por 
unanimidad en la Cortes regionales.

La región de Castilla-La mancha se dota 
de esta nueva regulación que tiene la 
vocación de superar el horizonte de las 
tradicionales visiones del desarrollo rural, 
centradas en el “segundo pilar” de la PAC, 
asumiendo que el objetivo de la cohesión de 
los territorios rurales supone interacciones 
con actividades y servicios diversos, que 
junto con el agrario y el forestal, sirvan para 
impulsar el desarrollo rural de la región y sus 
municipios en alineación con los Objetivos 
del Desarrollo sostenible (ODS).

Dicha Ley tiene un carácter transversal 
y multisectorial en las actuaciones para 
seguir garantizando la cohesión social, la 
vertebración territorial y nuestro modelo de 
convivencia.

Además, es un claro compromiso con las 
personas al garantizar la igualdad territorial 
en el acceso a las oportunidades y servicios 
básicos para toda la población de la región, 
independientemente del lugar de residencia.

Con el fin de concretar y aplicar sobre 
el terreno las medidas derivadas de la 
planificación y la programación derivada 
en la Ley, el Gobierno regional ha hecho un 
trabajo que no existe en ninguna otra región 
de España y de Europa, como es determinar 
las zonas rurales que están afectadas por la 
despoblación. 

LA BATALLA 
CONTRA LA 

DESPOBLACIÓN 
EN CASTILLA-LA 

MANCHA: UNA 
LUCHA POR LA 

IGUALDAD 
ESTA REGIÓN HA SIDO 

PIONERA EN LEGISLAR 
PARA HACER FRENTE 
AL PROBLEMA DE LA 

PÉRDIDA DEMOGRÁFICA. 
EL RESULTADO HA SIDO 
UNA LEY PARTICIPADA Y 

CONSENSUADA 

TEXTO JESÚS ALIQUE LÓPEZ, 

Comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha
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Una ambiciosa Estrategia que tiene un periodo de 
vigencia de 10 años, con revisiones cada 4 año para 
poder analizar los resultados de cada una de las 210 

medidas que la componen, y un presupuesto estimado 
de 3.322 millones de euros para dar respuesta a las 
necesidades de la población de estos territorios en 
materia de prestación de servicios públicos como 

sanidad, educación y servicios sociales, así como en 
materia de movilidad, conectividad, emprendimiento, 

empleo, ocio o vivienda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene a las 
personas en el eje de sus políticas. La cantidad de 

población no es el problema, lo realmente importante 
es la calidad y los derechos. 

El objetivo de esta Ley es la convergencia entre 
territorios y ciudadanos en nuestra Comunidad 

Autónoma garantizando la igualdad en el acceso 
a las oportunidades y a los servicios esenciales, con 

independencia del lugar donde se viva. 
En definitiva, la norma tiene como finalidad sentar las 
bases para crear entornos rurales favorables para vivir, 
emprender e invertir en estas zonas, prestando especial 

atención a los jóvenes y a las mujeres porque de ellos 
depende en gran medida el futuro del medio rural.

Confiamos en que este trabajo que mira al futuro con 
una visión 360 grados y que hemos abordado con una 

amplia participación institucional y social, sirva para 
frenar la despoblación y para el desarrollo integral del 

medio rural de Castilla-La Mancha.

CASTILLA-
LA MANCHA 
HA MARCADO 
EL CAMINO A 
SEGUIR CON SUS 
NOVEDOSAS 
MEDIDAS, COMO 
LA FISCALIDAD 
DIFERENCIADA 
PARA REVERTIR LA 
DESPOBLACIÓN

PRESURA

por adquirir la primera vivienda 
habitual en zonas afectadas por la 
despoblación; o una reducción del 
75% en el ITP y de hasta el 86% en 
AJD por la compra de inmuebles 
para locales de negocio o centros de 
empresa.

Otra novedad que incorpora la Ley 
de medidas frente a la despoblación, 
es que se establecen criterios de 
incentivación positiva en las ayudas 
y subvenciones del sector público 
regional para los solicitantes, 
personas físicas  y jurídicas, de las 
zonas afectadas por la despoblación, 
que podrán consistir: en una 
reserva de al menos el 30% del 
total del crédito de la convocatoria 
para estas zonas, en incrementos 
porcentuales en la intensidad 
de la ayuda o una puntuación 
adicional respecto del total de 
puntuación prevista en los procesos 
de concurrencia competitiva. Los 
incentivos que se aplican están en 
función de la población y del nivel 
de despoblación de la zona. Así, por 
ejemplo, se da hasta un 40% más 
de ayudas a personas autónomas y 
empresas para instalarse en zonas 
con problemas de despoblación.

Además, Castilla-La Mancha es 
referente a la hora de aplicar el 
rural proofing. Así, la Ley obliga a 
incorporar un informe de impacto 
demográfico en la elaboración de 
las normas, planes o programas que 
impulse la Administración Regional 
de cara a identificar y valorar los 
diferentes efectos y resultados de 
cada norma o plan en las zonas 
afectadas por la despoblación, con 
el objetivo de establecer medidas 

para adecuarlas a la realidad del 
medio rural y para luchar contra la 
despoblación. 

Presupuestar para la prestación 
de servicios y/o actuaciones que 
inciden en los municipios integrados 
en las zonas escasamente pobladas y 
en riesgo de despoblación supone un 
ejercicio responsable de compromiso 
con las políticas activas de lucha 
frente a la despoblación en Castilla-
La Mancha. Con tal motivo, el 
Gobierno regional ha sido también 
pionero a la hora de introducir el 
análisis de impacto demográfico y 
de lucha frente a la despoblación en 
las políticas presupuestarias. 

De esta forma, en el Presupuesto de 
2023, se incorpora una memoria 
en la que se contempla un apartado 
específico en el cual se individualiza 
el gasto en dichas políticas y, 
principalmente de las actuaciones 
de la Estrategia Regional frente a la 
despoblación.

Además, dado que las medidas para 
luchar contra la despoblación deben 
tener un recorrido a medio y largo 
plazo, más allá de los avatares de 
cada una de las legislaturas, la Ley 
de medidas frente a la despoblación 
establece que el principal 
instrumento de planificación para 
el desarrollo de las zonas afectadas 
por la despoblación es la Estrategia 
Regional frente a la Despoblación , 
que ha sido elaborada con un alto 
nivel participativo, tanto a nivel 
institucional, como de la ciudadanía 
y de los actores económicos y 
sociales implicados en la materia.

El resultado es que en nuestra 
región se han identificado 
26 zonas rurales clasificadas 
como escasamente pobladas 
(intensa despoblación y extrema 
despoblación) y en riesgo de 
despoblación, que están integradas 
por 721 municipios (79% del total), 
con una población de 438.024 
habitantes (21% del total), que 
ocupan y sostienen el 73% de la 
superficie territorial.

Entre las principales novedades 
que incorpora la Ley, podemos 
destacar que por primera vez 
en nuestro país se incorpora la 
fiscalidad diferenciada, con un 
paquete de medidas fiscales que 
beneficia a quienes viven e invierten 
en esas zonas. Estos beneficios 
fiscales, que ya se están usando, se 
aplican en función de la población 
del municipio y del riesgo de 
despoblación de la zona.

Así, los contribuyentes de las zonas 
escasamente pobladas se han 
podido aplicar en esta campaña 
de la renta una deducción en la 
cuota íntegra autonómica del 
IRPF de hasta el 25% por la 
estancia efectiva y del 15% para 
adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual, así como de una 
deducción de 500 euros durante dos 
años por el trasladado de la vivienda 
habitual por motivos laborales.

Igualmente, ya se están aplicando 
reducciones de hasta el 50% en 
el impuesto de transmisiones 
patrimoniales (ITP) y del hasta 
el 80% en actos jurídicos (AJD) 

Jesús Alique López, Comisionado del Reto 
Demográfico de Castilla-La Mancha

PRESURA

LEGISLACIÓN PIONERA 
PARA ENFRENTAR LA 

PÉRDIDA DEMOGRÁFICA

LEGISLACIÓN PIONERA 
PARA ENFRENTAR LA 

PÉRDIDA DEMOGRÁFICA



p. 21p. 20

La Fundación Impulsa Castilla-La 
Mancha nace para contribuir de una 
forma eficaz y dinámica a la Cultura, al 
Deporte, a la promoción de los alimentos 
y a la promoción institucional de Castilla-
La Mancha.

Este amplio objetivo comprende en 
sí mismo objetivos más concretos 
como contribuir a la investigación, 
conservación y difusión de los bienes 
culturales y patrimoniales de Castilla-
La Mancha y promover una adecuada 
gestión de las actividades culturales y 
deportivas de nuestra región, con expresa 
atención a las realizadas en el ámbito de 
nuestras instituciones.

Nacimos para liderar un concepto 
transversal de la gestión y enfoque de 
los eventos culturales y deportivos en 
Castilla-La Mancha, como uno de los 
pilares fundamentales sobre los que 
levantar el edificio de la recuperación 
y el desarrollo integral de nuestra 
Comunidad Autónoma. Por eso, 
colaboramos en el fomento y extensión 
de la práctica del deporte, la promoción 
de los recursos naturales y productivos 
protegidos de Castilla-La Mancha, y 
apuntamos a la necesidad de generar 
un tejido de industrias culturales que 
permitan una inteligente explotación 
de nuestros recursos patrimoniales y 
naturales para la creación de empleo, 
la lucha contra la despoblación y la 
recuperación del mundo rural.

Ligar cultura, deporte y alimentos con 
empleo, crecimiento y formación, forma 
parte del proyecto integral de Región, 
y la Fundación Impulsa se convierte en 
modelo de vertebración, canalizando la 
implicación y la colaboración en todos 
los ámbitos. 

PRESURA

AQUÍ TELETRABAJAMOS

FUNDACIÓN 
IMPULSA

TEXTO GABRIEL GONZÁLEZ MEJÍAS

FOTOS FUNDACIÓN IMPULSA
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EL TEST DE LA ESPAÑA 
RURAL

SERAFÍN PAZOS VIDALSERAFÍN PAZOS VIDAL

Experto Senior, 
Asociación Europea para la 
Innovación en el Desarrollo 

Local (AEIDL). 

Miembro del G100. 

Doctor en Unión 
Europea e investigador. 

E n el mes de mayo de 2021 y de la mano de El HUECO 
se reunieron en Soria el presidente del Gobierno, el líder 
de la Oposición, varios presidentes autonómicos y los 
portavoces de todo el arco parlamentario. Aparte del 
gran poder de convocatoria de esta ONG, este hecho fue 

testimonio de la importancia política que tiene desde hace al menos 
un lustro lo que en España llamamos despoblación, España vacía, 
vaciada, el reto demográfico, el mundo rural y las ciudades intermedias 
o, por usar una expresión aún más añeja, las provincias. Otros países 
tienen mayores problemas y mayor resignación. Como en ningún otro 
país este tema ocupa los primeros puestos de la agenda política. Así 
lo demuestra la existencia de una Vicepresidencia y al menos 10.000 
millones presupuestados del Plan de Recuperación.  Ahora bien,  la 
cita de la primavera de 2021 abordó entre otras cosas la necesidad de 
abordar por primera vez el test o lente rural (“rural proofing”) en las 
políticas públicas. El G100 organizado por El HUECO presentó en 
esas jornadas de Soria el modelo de “Ruralizar las Leyes” que cincuenta 
mujeres y hombres de toda parte y condición elaboraron durante 
varios meses. Justo ese mismo día el gobierno lanzó a consulta pública 
el Anteproyecto Ley de Evaluación de Políticas Públicas, El G100 
incidió en su contribución al borrador la necesidad de aprovechar las 
lecciones que extraímos el modelo participativo de “rural proofing”. Sin 
embargo, cuando comenzó el trámite parlamentario en verano de 2022 
dicho proyecto se antojaba aún como excesivamente procedimental, 
desvinculado de las agendas autonómicas e incluso europeas. Si bien 
la llamada “cogobernanza” entre administraciones españolas sigue 
siendo una asignatura pendiente, el hecho que este proyecto de ley no se 
integrarse en el mecanismo “Legislar Mejor” (Better Regulation) de la 
UE resulta aún más sorprendente:  el proyecto de Ley nació como una 
condición para el desembolso de los fondos del Plan de Recuperación. 
El programa “Legislar Mejor” de la UE integra los principios del “Rural 
Proofing” desde 2021,  cuya metodología hemos ayudado a desarrollar 
en julio de 2022. Al igual que ocurre con medidas como las del 
prometido Estatuto Básico de los Municipios con Menor Población en 
España tendemos a una proliferación de iniciativas y a un débil grado de 
integralidad de las mismas. En ese sentido la Ley 2/2021, de 7 de mayo, 
de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación 
y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha constituye 
un referente a imitar y replicar en el resto de Comunidades y a nivel del 
Estado. Por su integralidad, abarcando varios ámbitos, pero también 
por su carácter específico: se establece una zonificación y se le asignan 
fondos. Lógicamente, incluye el “Rural Proofing”. Las Comunidades 
están finalizando sus Programas Operativos de Fondos Estructurales y 
de Desarrollo Rural. El Plan de Recuperación avanza en su gasto – con 
convocatorias específicas para ayuntamientos pequeños y medianos, 
mejoras de la eficiencia o la digitalización  ¿Están todos estos programas 
y enormes fondos siendo diseñados y coordinados entre sí? ¿Se está 
priorizando la simplificación de procesos y normas? ¿Invertimos lo 
suficiente en la interoperabilidad y accesibilidad de servicios básicos, 
públicos o privados?  Integración y colaboración, ese es el auténtico test 
rural al que aún debe responder España en su conjunto. Ese podría ser 
el “Espíritu de Sigüenza”.

En Cesce, el compromiso que asumimos en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) siempre ha ido más allá del cumplimiento estricto que marca 

la Ley, estando impulsada por nuestros valores éticos. Identificada como un 
elemento motor del cambio cultural, en Cesce destinamos un 0,7% de nuestros 

beneficios netos a la RSC para llevar a cabo iniciativas de diversa índole que nos 
ayudan a alcanzar esta meta. Una de las áreas por la que más estamos apostando 

recientemente es la vinculada al mundo rural y a la despoblación.

LA RSC EN 
CESCE

TEXTO PATRICIA RADUA

Un modelo participativo, 
integrador y abierto 

al mundo rural 
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PRESURA

LA RSC
EN CESCE

En este sentido, en 2021 en colaboración 
con Cámara de Comercio de España 
iniciamos un ciclo de sesiones 
formativas online dirigidas 
a mujeres empresarias y 
emprendedoras que trabajan en 
zonas de la España vaciada o menos 
poblada. Bajo el título Cómo incrementar 
tus ventas con una buena gestión del 
riesgo y financiación, dimos a conocer 
las ventajas del seguro de crédito y los 
distintos tipos de riesgos, entre otros 
asuntos de interés a la hora de emprender. 
En estas sesiones, realizadas en zonas 
como Zamora, Huesca …se presenta 
también un caso de éxito por parte de una 
emprendedora de la zona, que ejemplifica 
la posibilidad de crear negocio en estas 
áreas.

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL MUNDO 
RURAL
La pandemia por Covid-19 supuso 
un antes y un después en la relación que 
teníamos con el trabajo y con nuestra 
manera de vivir. Nuestras prioridades 
empezaron a cambiar y por fin se 

pusieron al descubierto 
temas que teníamos 
normalizados en 
nuestro día a día, 
como, por ejemplo, 
que otras formas de 
trabajar son posibles 
y que el desarrollo de 
la carrera profesional 
no tiene por qué estar 
reñido con la calidad 
de vida, la flexibilidad o 
la conciliación. 

Pero la crisis sanitaria 
no solo brindó una 
nueva oportunidad 
para el conjunto 
de la población, 
sino también para 
nuestros pueblos, 
para los que la 
democratización del 

teletrabajo y la demanda de espacios 
más grandes y saludables por parte de la 
sociedad ha supuesto una nueva forma de 
captar nuevos habitantes.

Un ejemplo es la política de trabajo a 
distancia de Cesce, que dota a la plantilla 
de flexibilidad para trabajar desde el 
domicilio que ellos mismos designen 
como lugar habitual para teletrabajar, lo 
que ha implicado que algunos empleados 
hayan vuelto a sus pueblos para trabajar a 
distancia. 

Este compromiso también queda patente 
con nuestro apoyo al programa online 
e-FP, la iniciativa dirigida a jóvenes 
estudiantes de Formación Profesional 
y Formación Profesional Dual para 
promover su emprendimiento e 
innovación. El hecho de que el programa 
sea en modalidad virtual permite a los 
alumnos poder cursar estos estudios 
desde las zonas rurales, sin necesidad de 
desplazarse o cambiar de residencia.

Más allá de estas acciones concretas, dos 
de nuestros productos están relacionados 
con este tema que aquí exponemos. Por 
un lado, Póliza Verde, una evolución 
de nuestras soluciones, en exclusiva para 
nuevos clientes pertenecientes a sectores 
ligados a la protección y conservación del 
Medio Ambiente. Y, por el otro, Póliza 
Emprende, a través de la cual apoyamos 
el inicio de un proyecto empresarial con 
nuestra plataforma de servicios de gestión 
del crédito comercial. 

En el año de nuestro 50 aniversario, 
desde Cesce seguimos avanzando con gran 
ilusión y compromiso en nuestra labor de 
RSC, dando como resultado una entidad 
que vertebra toda su actividad en torno 
a los Derechos Humanos, el Medio 
Ambiente y la Sociedad, tres ejes 
estratégicos muy vinculados a la ruralidad 
y al objetivo de Cesce de alcanzar un 
progreso más equitativo, justo y sostenible 
para todos. 

España se lleva enfrentando desde hace años al reto de la despoblación. De los 
8.131 términos que conforman nuestro país, más de 5.100 municipios pierden 
población desde 2001, cifra que ha sobrepasado los 6.200 en la última década. 
Por tanto, parece evidente que nuestro entorno rural necesita ahora más que 
nunca una atención especial. 

Siendo conscientes de esta coyuntura, desde Cesce hemos querido tener 
muy presente esta situación en particular y al medio rural en general en 
nuestra política de RSC, y así nos lo han hecho constar nuestros empleados y 
empleadas, al proponer acciones vinculadas a este ámbito.

Una de las acciones más notorias que hemos llevado a cabo en este sentido se 
relaciona con nuestra lucha contra el cambio climático. Medimos y reducimos 
nuestra huella de carbono, lo que nos ha llevado a obtener el triple sello 
Calculo-Reduzco-Compenso de la Oficina Española del Cambio 
Climático. Hablamos de Absorbemos CO2 en Ejulve, un proyecto de 
repoblación con plantas autóctonas en el término turolense de Ejulve, que 
en 2009 sufrió el incendio forestal más extenso registrado en España en ese 
año, con 7.301,14 hectáreas calcinadas. Mediante estas plantaciones, Cesce 
compensa el CO2 emitido a la atmósfera, teniendo un impacto no 
solo ambiental sino también social, pues la reforestación en zonas rurales y 
despobladas, como es el caso de Teruel, permite la creación de empleo en las 
tareas de revisión y cuidado del espacio forestal en un área de despoblación 
generalizada como esta.

Asimismo, unido a la vicisitud de la despoblación, en 
nuestro compromiso con el cuidado de nuestro 
patrimonio artístico y cultural, el año pasado 
financiamos la restauración del tejado de la ermita 
románica de San Juan de Espierre de Biescas (Huesca), 
para la que realizamos una aportación para la mejora de 
su cubierta, una acción que hubiese sido muy complicada 
de ejecutar con recursos públicos y que facilita el 
mantenimiento del patrimonio del Serrablo, de gran 
interés turístico para la región.
Otro de los ejemplos se plasma en el Premio Cesce 
a la Mujer Emprendedora Rural en zonas 
escasamente pobladas, que hemos entregado en 
dos ocasiones en el marco de la Feria Presura. Se trata 
de un reconocimiento al mejor proyecto desarrollado 
por mujeres emprendedoras en el ámbito rural, y que se 
enmarca a la perfección en nuestra línea de actuación de 
apoyo al emprendimiento femenino y a la lucha contra la 
despoblación. El año pasado entregamos el premio a la 
empresa Biofood, plataforma tecnológica dedicada a la 
alimentación y productos ecológicos locales y regionales de 
máxima calidad a un precio justo, de manera sostenible, 
accesible y asequible.
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SEGUIMOS
TELE-

TRABAJANDO
Un año largo desde su presentación 

en sociedad a finales de junio de 
2021, la Red Nacional de Pueblos 

Acogedores ha crecido en número 
de localidades que la integran y su 

página web recibe una media de 
123 visitas diarias. Con una gran 
repercusión mediática, la red se 

dispone a afrontar los retos de su 
crecimiento y sostenibilidad
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ÉXITO MEDIÁTICO
En cualquier caso, el éxito mediático de 
la plataforma ha sido muy importante. 
Hasta periódicos como el ‘Financial 
Times’ han preguntado por el proyecto 
a los responsables de comunicación del 
mismo. En una búsqueda en Google es 
fácil ver los centenares de artículos que 
se han escrito sobre la Red Nacional de 
Pueblos Acogedores para el Teletrabajo. 
La valoración económica de este impacto 
mediático es de unos 400.000 euros.

Además, los datos sobre su página web 
(www.pueblosacogedores.es) también son 
elocuentes. El sitio ha recibido una media 
de 123 visitas diarias durante, hasta un 
total de 45.000 visitantes únicos, que han 
hecho casi 300.000 páginas. Más de 1.000 
personas se han registrado en la web.

Llama la atención la procedencia de las 
visitas, de las que solo un poco más de 30% 
provienen de España. El resto acceden 
desde el extranjero, principalmente desde 
Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, 
Rusia, Bielorrusia, Argentina, Alemania, 
Canadá y Francia, en ese orden.

Este interés de los extranjeros por la red 
se relaciona con la puesta en marcha en 
España de la visa para nómadas digitales, un 
visado que se incluye en la ley de StartUps, 
que en el momento en el que se redacta este 
artículo aún no está aprobada.

PRESURA

SEGUIMOS
TELETRABAJANDO

A finales de junio de 2021, en El Burgo de Osma (Soria) 
se presentaba en sociedad la Red de Pueblos Acogedores, 
una plataforma que tenía como objetivo “garantizar 
las condiciones necesarias y favorecedoras para que las 
personas que lo deseen desarrollen una vida profesional a 
distancia en los pueblos de la Red, ya sea en periodos de 
tiempo cortos, medios o largos, y así contribuir a dinamizar 
y repoblar zonas rurales y escasamente pobladas”.

Aunque el boom del teletrabajo motivado por la pandemia 
se ha sosegado, la red ha seguido creciendo en el año 
largo que lleva en funcionamiento. Si vio la luz con 27 
localidades, ahora ya son 43 las que forman parte de ella. 
“Y el objetivo, por supuesto, es seguir incrementando ese 
número”, comenta Joaquín Alcalde, director de El Hueco, 
la entidad que, junto a Redia, impulsó este proyecto.

Para concretar las bases de ese crecimiento, la red convocó 
una sesión plenaria presencial en Benarrabá (Málaga), con 
patrocinio de la Diputación Provincial, a la que acudieron 
alcaldes de los pueblos que integran la plataforma.

La reunión dejó claro el interés por seguir impulsando la 
plataforma, impulsando acciones para darla a conocer aún 
más a través de los medios de comunicación y de las redes 
sociales. Así como se habló de la necesidad de conseguir 
fuentes de financiación que permitieran dotar de recursos 
económicos para poder hacer frente a estos retos.

La siguiente cita presencial será en Allo (navarra) 
en febrero de 2023.

PRESURA

PUEBLOS
ACOGEDORES

El top 10 de los pueblos que han 
recibido más visitas en la página 
es Genalguacil, Tejeda, Tolox, 
Benarrabá, Sigüenza, Letur, 
Milagro, Fabero, Elche de la Sierra 
y El Burgo de Osma.

El 70% de los usuarios entran en la 
web desde su teléfono móvil, un 27% 
desde la tablet y apenas un 3% desde 
el ordenador.

UNA GUÍA COMPLETA DE LOS 
PUEBLOS
Como se dijo en su momento, la 
plataforma de internet,   recoge 
información sobre los pueblos 
y todas las posibilidades para el 
teletrabajo y la vida en las localidades 
que forman parte de la misma. Así 
cada municipio cuenta con una ficha 
detallada que incluye un reportaje 
fotográfico y un vídeo promocional, 
e información sobre alojamientos, 
espacios de coworking, cobertura de 
internet, conexiones por transporte 
público, y existencia o no de oficina 
de correo, cajero o banco, farmacia, 
comercios, escuelas y academias, 
lugares de culto, espacios de ocio y 
naturaleza. Se suma información 
sobre el patrimonio cultural e 
histórico, tradiciones y gastronomía 
del lugar así como del clima, calidad 
del aire, nivel de seguridad y de 
contaminación acústica y del coste 
de vida medio por persona y semana.

PUEBLOS DE LA RED
Estos son los pueblos que integran 
la red, hasta el momento de 
redactar esta información.

Benarrabá y Genalguacil, Tolox (Málaga),  
Santa Ana la Real (Huelva),  Nalda y 
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), 
Caleruega, Belorado, Covarrubias y La 
Sequera de Haza. Gumiel de Hizán, 
Nofuentes (Burgos), Santa Colomba de 
Somoza, Fabero, Pobladura de Pelayo 
García, Alamanza (León), Paredes de Nava 
(Palencia), El Burgo de Osma, Sarnago 
y Langa de Duero (Soria), Madrigal 
de las Altas Torres (Ávila), Rabanales 
de Aliste (Zamora), Milagro, Allo, 
Orisoaín, Berbinzana, Los Arcos, Legarda, 
Barabarin  (Navarra), Oliete, Villar 
del Saltz (Teruel), Kuartango (Álava), 
Orea, Sigüenza, Mandayona, Arbancón 
(Guadalajara), Huete (Cuenca), Elche de 
la Sierra y Letur (Albacete), Tejeda (Las 
Palmas), Aldea del Obispo (Salamanca), 
Valoria La Buena (Valladolid).

LA RED CELEBRÓ 
SU PRIMER 
PLENARIO 

PRESENCIAL EN 
LA LOCALIDAD 

MALAGUEÑA DE 
BENARRABÁ. 
LA PRÓXIMA 

CITA SERÁ EN 
FEBRERO EN 

ALLO (NAVARRA)

EL 70 DE LAS VISITAS A LA PÁGINA WEB PROVIENE 
DE TELETRABAJADORES EXTRANJEROS, CON 
REINO UNIDO A LA CABEZA
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ARTE MANUELA KUSPIRA

El G30 Juventud La Rioja es un proyecto pionero en España:  un grupo 
de 15 hombres y 15 mujeres de entre 18 y 35 años que ha trabajado 
durante meses para diseñar cuatro proyectos piloto, en otras tantas 
áreas, que se pondrán en marcha en las zonas rurales de la Comuni-
dad para garantizar la igualdad de oportunidades entre personas y 

territorios y que dinamicen el entorno.

La Rioja puso en marcha en diciembre de 2021 un 
proyecto pionero en España: el G30 Juventud La 
Rioja, un grupo de treinta jóvenes de la región que, 
mediante un proceso de cocreación, han ideado 
cuatro proyectos en cuatro áreas que se pondrán 
en marcha gracias a la financiación del Gobierno 
autonómico. Objetivo: diseñar La Rioja del futuro; 
un futuro orientado a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre personas y territorios y que 
dinamicen el entorno rural.

Este proyecto , impulsado por el Instituto Riojano de 
la Juventud (IRJ), en colaboración con la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico,  se 
enmarca en el Plan Estratégico frente al Reto 

TEXTO ROBERTO ORTEGA     FOTOGRAFÍA ANA ELIZALDE & JAIME DÍEZ

JÓVENES 
DISEÑANDO 

LA RIOJA 
DEL FUTURO

PRESURA

G30 JUVENTUD
 LA RIOJA
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Demográfico y la Despoblación, que ha identificado 
una serie de áreas específicas para desarrollar acciones 
concretas a través de proyectos piloto. Con la creación 
de este equipo #G30LaRioja, en el que participa 
la entidad de emprendimiento social El Hueco, se 
activó un proceso participativo encaminado a idear y 
desarrollar propuestas tangibles de innovación social 
que el Gobierno de La Rioja se compromete a poner 
en marcha.

En la presentación del proyecto, la presidenta de La 
Rioja, Cocha Andreu se dirigió a las personas jóvenes 
integrantes del #G30LaRioja para señalar que tenían 

por delante “un emocionante cometido: ayudarnos a 
dibujar La Rioja del futuro” y pidió su colaboración 
“para mejorar nuestra tierra” y ver “cómo podemos 
generar oportunidades en los territorios apostando 
por la innovación social para lograr la igualdad de 
derechos y libertades, independientemente de donde 
se haya nacido o donde se haya escogido desarrollar 
un proyecto profesional o vital”.

La presidenta del Gobierno de La Rioja subrayó que 
las personas jóvenes de La Rioja son el futuro de la 
región y, para que sean capaces de liderarla, es urgente 
ponerlas en el centro de todos los objetivos y procesos. 
“Los y las jóvenes sois nuestros/as cómplices para 
hacer realidad La Rioja rural del mañana. Sois el 
futuro de La Rioja y debemos haceros partícipes de 
nuestras políticas y pedir vuestra colaboración para 
construir nuevos entornos innovadores, para repensar 
la comunidad”, les transmitió.

Andreu señaló que “el talento es el principal recurso 
con el que contamos las personas y los pueblos para 
transformar la realidad. Y desde el Gobierno de La 
Rioja queremos conectar con el talento local joven 
para hacer frente a los grandes retos de la nueva 
ruralidad del siglo XXI y potenciar las posibilidades 
de unos pueblos llenos de oportunidades. 

Necesitamos vuestra inteligencia colectiva, vuestras 
vivencias experienciales, vuestra formación y vuestro 
conocimiento del territorio riojano para pensar y 
construir un futuro innovador”.

La presidenta insistió en que “retener y atraer el 
talento joven es esencial para construir el futuro de 
las comunidades rurales del siglo XXI” y concluyó 
su intervención indicando que “queremos construir 
una comunidad atractiva, viva, próspera, innovadora, 
sostenible, igualitaria en la que los jóvenes tenéis 
mucho que decir. Ayudadnos a hacerla realidad desde 
este #G30LaRioja”.

PRESURA

G30 JUVENTUD 
LA RIOJA

OS PROYECTOS PILOTO VERSAN SOBRE VIVIENDA, 
EMPLEO, NUEVOS POBLADORES Y PATRIMONIO 
INMATERIALL
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El #G30LaRioja cuenta con 
representación de todas las comarcas 
de la región y está conformado, de 
forma paritaria, por jóvenes con 
especial vinculación con La Rioja. 
Sus integrantes son representantes 
de la sociedad civil y relevantes 
en sus trayectorias personales 
y profesionales. El objetivo del 
Gobierno es que trabajen en el 
prototipado de forma independiente 
de los poderes públicos, aunque 
acompañados o guiados por expertos 
con el fin de lograr la máxima 
riqueza en los resultados.

Desde ese momento inicial, el 
grupo comenzó a desarrollar 
sus actividades, con reuniones 
presenciales y encuentros online, 
para dar cuerpo y contenido a los 
proyectos de cada una de las cuatro 
áreas.

geográfico determinado y conocido 
por los miembros del equipo. 
La ventaja estriba en centrarse en 
la persona que necesita la vivienda 
y no tanto en los particulares 
(superando así los posibles “miedos” 
de estos últimos). Por otra parte, se 
pueden llegar a encontrar soluciones 
imaginativas que difieran de las 
tradicionales fórmulas de compra o 
alquiler (ejemplo, vivienda a cambio 
de compañía).

Es una plataforma digital que pone 
en contacto oferta y demanda de 
vivienda desde el punto de vista del 
“demandante”; contempla diferentes 
modalidades (compra, alquiler, 
alquiler con derecho a compra, 
permuta, usufructo a cambio de 
servicio…).

Es una perspectiva innovadora 
(punto de vista del demandante en 
lugar del tradicional ofertante) y 
tiene garantías de privacidad para 
ofertante (no se publicita la vivienda 
ofertada, se sirve a demanda). El 
proyecto es escalable.

PRODUCTIVIDAD
El equipo de Productividad 
propone un agregador de oferta 
y demanda de trabajo acotado a 
un territorio concreto y con un 
alcance muy determinado para 
poder probar las primeras hipótesis. 
Se trata de lograr la participación 
de diferentes grupos de interés y 
recoger retroalimentación respecto 
de la propuesta de valor para poder 
continuar dándola forma.  Se trata 
de generar un ecosistema (ofertantes 
de empleo, pequeñas empresas, 
emprendedores, demandantes, 

A continuación se dan algunos 
detalles de los prototipos diseñados.

VIDA PLENA
El equipo de Vida Plena propone 
un servicio de intermediación entre 
nuevos pobladores y las personas / 
entidades acogedoras. Acotar a un 
territorio geográfico concreto para 
primeras validaciones. Identificar 
necesidades y recursos dentro 
de dicho territorio y articular las 
fórmulas de conexión / adaptación. 
La ventaja de un prototipo de estas 
características es que se centra en el 
servicio y no tanto en la modalidad 
para su prestación (abstracción 
de lo presencial / digital y de las 
implementaciones de carácter 
tecnológico). Es un servicio de 
acogida a nuevos pobladores, que 
asesore sobre cuál es el mejor pueblo 
para una persona / familia según 
su circunstancia. Intermediación 
también con las personas autóctonas, 
con personalización en la respuesta, 
adaptación a necesidades concretas, 
con mejor conocimiento de las 
circunstancias y del proceso de 
repoblación y contacto directo con 
autóctonos y coordinación directa 
de la respuesta

VIVIENDA
El equipo de Vivienda ha diseñado 
un prototipo basado en un servicio 
de búsqueda de soluciones de 
habitabilidad concretas para usuarios 
concretos, acotado a un territorio 

etc.) que agrupe información y 
contactos para facilitar el acceso 
al empleo en el mundo rural, con 
su foco y personalización en las 
necesidades del mundo rural, y a la 
eliminación de prejuicios respecto a 
las oportunidades de desarrollar la 
profesión. 

CIUDADANÍA
El grupo de Ciudadanía propone 
poner en valor  el patrimonio, 
sobre todo el inmaterial, con 
encuentros multicanal (celebración 
presencial; agregador en plataforma 
online) que recopilan, muestran 
y sirven a terceros el patrimonio 
cultural inmaterial de los pueblos 
(oficios, costumbres, tradiciones, 
gastronomía…). La producción tiene 
como protagonistas a la población 
autóctona. 

PRESURA

G30 JUVENTUD 
LA RIOJA

PRESURA

G30 JUVENTUD 
LA RIOJA

“EL TALENTO ES 
EL PRINCIPAL 
RECURSO DE LAS 
PERSONAS Y LOS 
PUEBLOS PARA 
TRANSFORMAR 
LA REALIDAD”, 
DESTACA LA 
PRESIDENTA
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Más de 1.500 personas ya tienen en sus teléfonos 
móviles Rural Car, la aplicación de movilidad 
impulsada por Redeia y El Hueco, que tiene 
como objetivo contribuir a paliar los problemas de 
transporte en la España poco poblada. 
En su versión nacional (ver más abajo la 
versión especial para La Rioja), Ruralcar es una 
plataforma colaborativa en la que los habitantes 
de territorios aislados de la España vacía pueden 
ponerse en contacto con otros vecinos de su 
zona para organizarse entre ellos y cubrir sus 
necesidades de desplazamiento, esto es, pedir 
a alguien que los lleve en su vehículo al centro 
médico, a realizar un trámite o a visitar a un 
familiar. La aplicación se dirige también a quienes 
necesitan desplazarse puntualmente a otra 
localidad para realizar un servicio profesional, 
como fontanería o cuidado de personas 
dependientes, etc.

Concebida como un gran tablón de anuncios 
virtual para el medio rural, en ella cualquiera 
puede ofrecerse para llevar a alguien en su coche 
en una determinada ruta, pedir ayuda para hacer 
un recado, poner a la venta objetos e incluso 
demandar u ofrecer un servicio (recogida de leña, 
limpieza, albañilería…). La app segmenta por 
área o comarca la información relevante para sus 
habitantes y les envía alertas y notificaciones al 
móvil.

“La mayor parte del territorio español, el 90%, es 
rural y en él es evidente la desigualdad económica 
y social respecto al medio urbano. Si queremos 
reducir la despoblación, aumentar la cohesión 
social y reactivar la economía de la España vacía 
es necesario que quienes habitan nuestros pueblos 
o desean mudarse a ellos puedan desarrollar allí 
plenamente sus proyectos de vida y laborales

LA 
ESPAÑA 
RURAL 
SE MUEVE 
CON RURAL 
CAR

LA APLICACIÓN BUSCA 
AYUDAR UNO DE LOS 
PROBLEMAS DE LOS 
TERRITORIOS POCO 

POBLADOS: 
EL TRANSPORTE
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RURALCAR ESPECIAL Y
PIONERO LA RIOJA
El mundo rural riojano ya tiene disponible, desde el 
pasado 27 de junio, su versión propia de  RuralCar 
con el que podrá sumarse a la tendencia de compartir 
vehículos entre particulares para desplazarse a otras 
poblaciones o para enlazar con los servicios públicos de 
transporte. La dirección general de Infraestructuras del 
Gobierno riojano se sumó a esta iniciativa como uno 
los proyectos de nueva ruralidad que se enmarcan en 
la Estrategia Regional ante el Reto Demográfico del 
Gobierno de La Rioja.

La aplicación RuralCar de movilidad en las áreas poco 
pobladas se adapta, así, a las necesidades de La Rioja, 
integrando información sobre los distintos tipos de 
transporte en la región, que complementa el alcance de 
los trayectos compartidos.
El director general de Infraestructuras, Vicente Urquía; 
la directora general de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico, Nuria Bazo; el responsable de Innovación 
Social de Redeia, Juan Ávila, y el director de la entidad 
de innovación social en el medio rural El Hueco, Joaquín 
Alcalde, presentaron la aplicación a  finales de junio en 
Logroño. 

La aplicación cuenta con una 
interfaz sencilla para que pueda 
ser utilizada por personas de edad 
avanzada, con falta de visión o 
poco familiarizadas con las nuevas 
tecnologías, mejorando así su 
calidad de vida y autonomía. Usa 
un lenguaje sin jerga y dirigido a un 
nivel básico de lectura y el diseño 
se ha adaptado a los problemas de 
visión, aportando legibilidad extra 
mediante un tamaño de letra e 
iconos grandes.

Ruralcar está disponible en 
la App Store y Google Play y 
puede utilizarse en todo el país, 
si bien en La Rioja tiene unas 
características especiales.
 

RURALCAR TIENE 
UNA VERSIÓN 

ESPECIAL PARA LA 
RIOJA EN LA QUE 

AL ‘CAR SHARING’ 
SE SUMAN LOS 

SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

TRANSPORTE DE LA 
COMUNIDAD

PRESURA

LA ESPAÑA RURAL
SE MUEVE CON RURALCAR

y, para ello, es imprescindible 
dotarles de servicios básicos como 
el transporte. Si, además lo que 
se facilita es el uso compartido 
del vehículo privado, estaremos 
añadiendo un beneficio más: 
disminuir notablemente la emisión 
de gases de efecto invernadero y 
el calentamiento global”, sostiene 
Antonio Calvo Roy, director de 
Sostenibilidad del Grupo Red 
Eléctrica.

Ruralcar es una de las propuestas 
surgidas en el G-100, un grupo de 
trabajo auspiciado por El Hueco 
en el que un centenar de personas 
estrechamente vinculadas al medio 
rural, 50 hombres y 50 mujeres de 
todo el país, se han dedicado a pensar 
ideas que mejoren la situación de la 
España despoblada. “Ruralcar es 
fruto de un proceso de co-creación 
que nace en nuestros pueblos para 
responder de forma innovadora a 
sus propias necesidades. Cientos 
de personas han estado implicadas 
desde su fase de concepción hasta 
la fase de implementación y testeo”, 
añade Joaquín Alcalde, director de 
El Hueco, quien explica que para 
llegar hasta el diseño final de la app 
se han realizado encuestas a pie de 
campo a 650 personas de zonas con 
carencias de transporte.

Vicente Urquía, que desde la Dirección General de 
Infraestructruras gestiona los servicios regionales de 
transporte público, destacó en la presentación de 
RuralCar que “estamos impulsando como nunca la 
movilidad en el medio rural y el hecho de que se puedan 
combinar las distintas fórmulas de transporte público 
y privado multiplica las opciones, algo en lo que la 
adaptación de la aplicación para La Rioja es pionera 
en España”.

Según explicó, “donde más útil puede ser el coche 
compartido, es en el último tramo de la red de 
transporte, en la que estamos haciendo una apuesta 
decidida mediante el bus rural, que se está prestando en 
muchos casos mediante un servicio a demanda, ya que 
la aplicación amplía las opciones para estos usuarios”.

De esta manera, cuando un usuario busque el destino 
al que quiere desplazarse, la aplicación RuralCar le 
facilitará los horarios del transporte público que cubre 
ese trayecto, así como información sobre otras maneras 
de desplazarse a ese destino, como es el caso de los 
taxis. La información se completará con los viajes en 
coches particulares, si hubiera alguno publicado para 
ese recorrido en concreto. “Se dan las circunstancias 
en esta recuperación en clave digital, medioambiental, 
cohesionada e igualitaria para aunar fuerzas entre 
el Gobierno de La Rioja, los municipios rurales, y las 
personas que habitan el medio rural en este objetivo 
compartido que la sociedad demanda: la transición hacia 
una movilidad sostenible”, ha destacado la directora 
general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria 
Bazo.

“Estamos todas las administraciones unidas en el reto de 
ofrecer soluciones de movilidad a todos los pobladores 
y en todas las partes del territorio, alternativas al coche 
privado, que han de ser sostenibles, desde el punto 
de vista social, ambiental y económico y teniendo en 
cuenta la especificidad de cada territorio.

Desde la nueva ruralidad, estamos apostando por 
generar sentido de comunidad y por construir redes, 
también en la movilidad”, afirmó Bazo.
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El Ecosistema de Innovación Social del Cerrato 
Palentino está enfocado muy especialmente a la 
creación de un ecosistema impulsor de nuevas prácticas 
y proyectos que den respuesta a los retos ligados a la 
despoblación y necesidades particulares de la zona, 
desde la colaboración de agentes del territorio, la 
participación de la población, asociaciones, empresas 
que puedan contribuir a la dinamización y germen 
de nuevas soluciones y sinergias que favorezcan 
un desarrollo socioeconómico más cohesionado y 
solidario del conjunto del territorio.

Este ecosistema genera, a través de acciones 
participativas, una comunidad de personas vinculadas 
al territorio y comprometidas con el mismo, quienes 
pasan a convertirse en agentes imaginadores y 
creadores de proyectos capaces de responder las 
necesidades vinculadas a la comarca.

El Ecosistema cuenta con un espacio de trabajo 
colaborativo (coworking), que ejercerá de punto 
neurálgico y encuentro de la comunidad, y donde 
se albergarán las diferentes actividades programadas 
(eventos, jornadas de co-creación, concursos, 
formaciones…) dirigidas a construir un marco propicio 
al desarrollo de una nueva actitud hacia la innovación 
social, entendida como “las nuevas ideas (productos, 
servicios y modelos) que cumplen simultáneamente 
las necesidades sociales (de manera más eficaz que 
otras alternativas) y crean nuevas relaciones sociales o 
colaboraciones”.

ECOSISTEMA
CERRATO

TEXTO ROBERTO ORTEGA     FOTOGRAFÍA JAIME DÍEZ

EL ECOSISTEMA DEL 
CERRATO PALENTINO 
INCUBARÁ 
LOS MEJORES 
PROYECTOS QUE 
SURJAN DE SU 
CONCURSO DE 
EMPRENDIMIENTO: 
EL CERRATO STARTER

Las iniciativas que emergen de este ecosistema servirán 
como experiencias piloto que sean capaces de situar 
procesos de aprendizaje para un despliegue más amplio 
de modelos de intervención en esos territorios. De esta 
manera se buscan paliar los efectos provocados por la 
despoblación rural (pérdidas patrimoniales, sociales, 
ecológicas, económicas y pérdidas de convivencia, 
equilibrio e igualdad…), para permitir un desarrollo 
más cohesionado y solidario del conjunto de la 
comunidad.

El ecosistema se puso en marcha con dos actividades 
destacadas, un open space y la celebración de las 
jornadas ‘Cazadores de Historias Rurales’. En el 
open space una treintena de personas de la comarca 
participó en una gran dinámica de grupo encaminada 
a facilitar conversaciones e intercambiar ideas en 
torno a los retos, necesidades e intereses de la comarca 
del Cerrato, definiendo así los cimientos sobre el que 
se construye el ecosistema.

‘Cazadores de Historias Rurales’ buscaba ser un vínculo 
entre creadores de ficción cinematográfica y televisiva 
para contribuir a la repoblación de la España Rural, 
poniendo en valor los proyectos creados en territorios 
rurales. La jornada asentó una predisposición positiva 
para la generación de nuevos emprendimientos 
sociales capaces de generar impacto transformador 
en la comarca, impulsando así, la participación de 
la comunidad en las próximas actividades previstas 
a desarrollarse los próximos meses y reforzando los 
cimientos del ecosistema.

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
EL CERRATO PALENTINO

PRESURA

Con gran éxito de participación, el ecosistema de innovación social de 
Baltanás (en la comarca del Cerrato palentino) comenzó su andadura el 
pasado 28 de mayo. Es el segundo que se pone en marcha en Palencia 
(tras Paredes de Nava), con el apoyo de la Diputación Provincial y la 

implementación de El Hueco.
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ARTE MANUELA KUSPIRA

TEXTO ROBERTO ORTEGA    FOTOGRAFÍAS  JAIME DÍEZ & MARÍA FERRER

PRESURA 21, 
UN AÑO ESPECIAL

Tras el parón pandémico, la feria 
recuperó el año pasado a público y 
expositores y anunció que se convertía 
en un evento itinerante
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2020 no tuvo su Presura, pero 2021 
tuvo dos ferias, una en mayo con 
un formato especial de una sola 
jornada, convertida en una cumbre 
política del más alto nivel, y otra en 
noviembre, que recuperó la esencia 
del certamen: expositores, invitados, 
presentación de proyectos y, sobre 
todo público.

No obstante, la feria de noviembre 
de 2021 tuvo algunos cambios y un 
anuncio muy importante: Presura 
comenzaba su itinerancia. Después 
de cinco ediciones celebradas en 
Soria, se anunció que Presura22 
iba a tener lugar en Sigüenza, 
Guadalajara.

“La feria siempre ha tenido 
vocación itinerante, pero nos 
pareció oportuno no lanzarnos a esa 
itinerancia hasta que el producto 
estuviera maduro y consolidado”, 
explica el director del evento, 
Joaquín Alcalde.

En su última edición en Soria, 
Presura duplicó el espacio para 
recinto ferial, en el que estuvieron 
59 expositores provenientes de 21 
provincias de la España Rural, 
también con empresas como 
Hispasat, Comitas E-Health o 
Correos, ayuntamientos, grupos de 
acción, empresas rurales, entre otros. 
Los expositores provienen de Lugo 
(1), Soria (18), Burgos (6), Palencia 
(4), León (1), Segovia (1), Salamanca 
(1), Huesca (3), Zaragoza (1), Teruel 
(2), Ciudad Real (1), Guadalajara 
(1), Albacete (1), Cuenca (1), Álava 
(1), Huelva (1), Valencia (1), Las 
palas (1), Madrid (8), La Rioja (1), 
Navarra (3), Portugal (1).

Paralelamente, en la feria se 
desarrollaron dos actividades 
complementarias, el Ágora y los 
Diálogos (una nueva fómula de 
conversaciones entre dos personas 
que sustituía a las habituales mesas 
redondas.

En el Ágora se presentaron casi 
ochenta proyectos que se desarrollan 
en la España poco poblada. De esos 
proyectos, el 68% son liderados por 
mujeres. En la sección Diálogos, 23 
hombres y 23 mujeres hablaron de 
su relación con el medio rural y de 
su perspectiva en torno al llamado 
reto demográfico y la Nueva 
Ruralidad.

En los Diálogos participaron, entre 
otros, los periodistas  Cristina 
Monge,  Manuel Campo Vidal, 
María Sosa y Raúl Conde; la 
presidenta de Red Eléctrica, Beatriz 
Corredor; la directora de Booking, 
Mireia Prieto; el presidente de 
Hispasat, Jordi Hereu; el director del 
festival Sonorama, Javier Ajenjo; el 
cantante Ricardo Lezón; la directora 
de la Cátedra de Transformación 
Social Competitiva de la UCM, 
Begoña Gómez; el expresidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Demetrio Madrid; el responsable de 
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innovación de Nokia Ibérica, Raúl 
Pereira; o el secretario general para 
el Reto Demográfico, Francisco 
Boya. A estos nombres hay que 
añadir ocho alcaldes y alcaldesas 
de la España Rural, arquitectos, 
economistas y profesores.

“Nuestro objetivo fue sumar 
nuevas voces al relato que estamos 
construyendo sobre la Nueva 
Ruralidad del siglo XXI.”, explica 
el director de Comunicación de 
Presura, Roberto Ortega.

Las actividades paralelas de la feria 
contaron también con el Ágora, una 
sección de gran éxito año tras años 
en la que se presentaron durante los 
tres días del certamen casi ochenta 
proyectos rurales, en comunicaciones 
de diez minutos por cada iniciativa. 
“El Ágora volvió a ofrecer un 
completo mosaico de la vitalidad, 
capacidad de emprendimiento 
y pujanza de nuestros pueblos”, 
resume Ortega.

VOLVIÓ EL PÚBLICO
Tras el parón por las restricciones de 
la pandemia, la feria Presura volvió 
a tener público y pudo ser visitada 
durante los tres días de duración 
del certamen. Más de 3.000m 
personas pasaron por el recinto ferial 
a lo largo de las tres jornadas. “Es 
probablemente lo que nos hizo más 
felices: recuperar el contacto con la 
gente”, confiesa Ortega. 

La feria Presura 2021 estuvo 
organizada por El Hueco, un centro 
de fomento del emprendimiento 
social en zonas poco pobladas, con 
sede en Soria, y contó con el apoyo 
de Red Eléctrica de España, Enisa, 
Hispasat, Cesce, Red Rural Nacional 
y el Ayuntamiento de Soria.

LA FERIA CONTÓ CON 59 

EXPOSITORES, 

23 DIÁLOGOS Y 

CASI 80 PROYECTOS 

RURALES EN EL ÁGORA
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En esa reescritura fueron muchas las 
personas que cambiaron su epicentro 
vital. Las cifras hablan de cómo 100.000 
mujeres y hombres se lanzaron con la 
COVID a la aventura de ganarse la vida 

donde la sentían. Estadística, que unida a la del estudio 
Movimientos de población hacia el medio rural del 
Ministerio de Transición Ecológica, nos habla del 
empadronamiento de 222.229 personas en pequeños 
municipios entre 2018 y 2021.

Sin querer idealizar ese éxodo a lo rural —ya que 
no cualquiera está preparado o tiene que dar ese 
paso—, lo cierto es que, desde entonces, el abanico 
de oportunidades que se han abierto en 
cientos de pequeños núcleos gracias al empuje 
emprendedor no ha parado de crecer. Un 
crecimiento que no solo ha servido a quienes han 
puesto en marcha su empresa, sino que también ha 
contribuido a mejorar y relanzar las condiciones 
sociales de estas zonas con servicios públicos. 

Una tendencia que seguirá creciendo gracias al 
impulso del Gobierno —que sigue el GPS de la 
Agenda 2030— y de la colaboración con el mundo 
privado. Los nuevos tiempos económicos exigen este 
tándem para aprovechar las oportunidades que la 
tecnología posibilita como catalizadora de riqueza y 
cohesión territorial. Teresa Riesgo, secretaria general 
de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
decía recientemente que “tenemos que hacer las 
cosas de manera distinta para no dejar por el 
camino el conocimiento que se genera en nuestro 
sistema público y que permita un beneficio 
social”. Y razón no le falta. 

Basta ver ejemplos como los de la aceleradora Minerva 
—con la que siete de cada diez start-ups ya innovan en 
pueblos de menos de 50.000 habitantes—; los 10.000 
millones de euros de los Fondos de Recuperación para 
frenar el éxodo rural y la despoblación e impulsar la 
digitalizació; el emprendimiento, la descarbonización 
y el cambio climático o el refuerzo al Sistema de 
Garantía Recíproca, que discrimina positivamente 
la concesión de avales a las pymes y autónomos y 
autónomas con planes específicos de financiación de 
proyectos innovadores de digitalización. 

Desde ENISA también ponemos de nuestra parte 
con las líneas de financiación para este sector 
tan íntimamente vinculado al mundo rural. 
Además de contar con nuestras líneas generales de 
MINCOTUR, sumamos AgroInnpulso junto al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
con la que empresas como Agróptima, Pastoret, 
Ficosterra, Komvida Kombucha, Verdtech, Brotalic, 
Symborg, Agrosingularity o Polyfly están siendo 
espejo inspirador para muchas otras. Asimismo, 
tenemos Emprendedoras Digitales para animar a 
que miles de mujeres den el paso como lo hicieron en 
su día Oblumi, Holaluz, We are Knitters, Womenalia, 
Lefrik, Marsi Bionics, Agróptima o Biohope.

Si bien es cierto -—como se analiza en el informe 
España Digital 2026— que la crisis de la COVID-19 
tuvo un impacto negativo sobre el ecosistema 
emprendedor, presentando un escenario de gran 
incertidumbre que dificultó la creación de empresas 
innovadoras, la publicación de la Ley de Startups 
junto con la elaboración del Estrategia España 
Nación Emprendedora, en el marco de 
España Digital han sido respuestas claras del 
Gobierno a este escenario de incertidumbre, 
proporcionando un marco regulatorio más 
favorable para la creación de empresas 
tecnológicas y reforzando los estímulos al 
emprendimiento innovador, no solo en los núcleos 
más habituales como pueden ser Madrid, Barcelona o 
el País Vasco.

Aún queda recorrido para que tantos territorios de 
nuestro país puedan llegar a explotar todo el potencial 
que tienen, pero los ejemplos y los resultados del 
emprendimiento innovador nos dicen que vamos 
por el buen camino. Y lo que es más importante, se 
comienza a visualizar el mundo rural como un espacio 
de oportunidades.

OPORTUNIDADES PARA 
EL EMPRENDIMIENTO RURAL

PRESURA

UN MUNDO RURAL 
LLENO DE 

OPORTUNIDADES

La pandemia cambió el mundo y fue el punto de inflexión para plantearnos 
o, mejor dicho, replantearnos algo tan básico y a la vez olvidado como la 
vida misma. Nos dimos cuenta de que vivir era un verbo que tenía que 

declinarse de otra manera y que la urgencia era tomárnoslo en serio.

TEXTO JOSÉ BAYÓN
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Si existe un ámbito de nuestra 
sociedad en el que el Grupo Tragsa 
ha estado presente desde su creación, 
ese es sin duda el medio rural. Fue en 
el año 1977 cuando nació la Empresa 
de Transformación Agraria, una 
empresa que con el paso de los 
años acabaría conociéndose como 
“Tragsa” y que de la mano de la 
Administración desarrolló un papel 
clave en la consecución de los retos de 
transformación del país relacionados 
con el medio agroforestal, y, por 
ende, con el medio rural.
Después de 45 años de recorrido, el 
Grupo Tragsa continúa trabajando 
al servicio de las administraciones 
públicas para llevar a cabo obras 
y proyectos que contribuyen al 
desarrollo sostenible y a la viabilidad 
de las poblaciones en el ámbito local. 
Anualmente, este grupo empresarial 
público, que pertenece al Grupo 
SEPI, realiza casi 5.000 actuaciones 
relacionadas con trabajos y 
prestación de servicios agrícolas, 
ganaderos, forestales, de desarrollo 
rural, de conservación y protección 
del medio natural, de acuicultura 
y de pesca; así como los necesarios 
para el mejor uso y gestión de los 
recursos naturales. 
Detrás de estas actuaciones se 
encuentran miles de profesionales 
que cada día desempeñan su trabajo 
desde diversos municipios de nuestro 
país. En 2021, el 73% del empleo 
medio generado por el Grupo 
Tragsa estuvo relacionado con 
actividades ligadas al entorno 
rural, contribuyendo a generar 
aproximadamente 3.750 empleos 
con residencia en municipios rurales. 
Además, el 68% de las personas 
trabajadoras del Grupo que viven en 
zonas rurales lo hacen en pequeños 
municipios de menos de 5.000 
habitantes.

En relación a sus proveedores, las 
cifras también hablan por sí solas y 
reflejan la contribución del Grupo 
a la dinamización de los municipios 
más pequeños, así como a  la lucha 
contra el despoblamiento rural. 
El pasado año la empresa pública 

realizó sus compras a través de cerca 
de 5.000 proveedores ubicados en el 
medio rural, de los cuales más de la 
mitad se encontraban en municipios 
que perdían población.
 
CADA DÍA MÁS CERCA
La actividad del Grupo Tragsa 
se desarrolla en todo el territorio 
estatal, prestando un servicio en las 
diecisiete Comunidades Autónomas 
y  las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla. Además, la amplia 
implantación territorial del Grupo, 
con presencia en las provincias 
españolas, le confieren la capilaridad 
necesaria para poder actuar de 
forma inmediata en cualquier 
punto de nuestra geografía, con 
gran capacidad de respuesta ante 
cualquier requerimiento de las 
administraciones.
Desde el año 2018, cerca de 50 
administraciones más próximas 
a entornos rurales -entre las 
que se encuentran diputaciones 
provinciales y forales; cabildos 
y consells- se han sumado al 
accionariado del Grupo Tragsa, que 
actualmente está compuesto por 70 
administraciones públicas. Con su 
incorporación, el Grupo ha llevado 

a cabo estos últimos años diferentes 
trabajos y proyectos más enfocados 
al ámbito local como pueden ser, 
entre otras muchas actuaciones, 
la mejora de caminos rurales, el 
acondicionamiento de áreas de 
servicio para autocaravanas o el 

apoyo para el despliegue de la banda 
ancha en determinados municipios.

SOLIDARIOS NACIONALES, UNA 
INICIATIVA DEL GRUPO TRAGSA 
En este ejercicio 2022 el Grupo 
Tragsa ha puesto en marcha una 
nueva iniciativa denominada 
“Solidarios Nacionales”, incluida 
dentro de su Plan de Responsabilidad 
Social Corporativa. Se trata de 
una convocatoria anual destinada a 
apoyar económicamente la ejecución 
de proyectos y actuaciones que 
impulsen el desarrollo económico 
y social del medio rural español. 
Los beneficiarios de las ayudas son 
entidades sin ánimo de lucro, que 
son apoyadas por un profesional del 
Grupo Tragsa, que presentan sus 
propuestas vinculadas con el objeto 
social del Grupo, para desarrollar 
en municipios ubicados dentro de la 
denominada “España vaciada”.
En esta primera convocatoria se 
han seleccionados 4 proyectos que 
beneficiarán a 16 municipios rurales 
de Valencia, Sevilla, Huesca y León 
y de cara al año que viene se prevé 
consolidar esta iniciativa que tan 
buena acogida ha tenido entre los 
profesionales del Grupo.

Desde su creación en 1977 Tragsa se ha 
convertido en una herramienta fundamental 
para el desarrollo de las políticas públicas en 

las zonas rurales de nuestro país 

PRESURA

DESARROLLO DE LAS 
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“Tejiendo Solidaridad”, uno de los proyectos beneficiarios de la iniciativa 

“Solidarios Nacionales” del Grupo Tragsa 

Rehabilitación de la cubierta de un antiguo torno en Santa María de Dulcis 

(Huesca), otro de los proyectos beneficiarios de la iniciativa

Trabajos realizados por el Grupo Tragsa para la mejora de caminos rurales 
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U na mirada a los estudios clásicos de la despoblación 
nos devuelve análisis centrados mayoritariamente en 
pequeños municipios, esto es, aquellos con menos 
de 5.000 habitantes. En España, de nuestros 8.112 
municipios, el 84% son pequeños, es decir, solo el 13% 

de la población vive en ellos. Quizás porque son los núcleos de población 
más afectados por el éxodo rural y quizás porque la distribución 
poblacional no es homogénea, los estudios se han acercado sobremanera 
a esta realidad. 
Una realidad que es importante, qué duda cabe, pero que no agota 
las problemáticas que la despoblación plantea en nuestro país. Por 
eso debemos ahondar en una visión territorial, y no solo local, de la 
despoblación y plantear soluciones adaptadas a las diferentes categorías 
de núcleos urbanos, incluyendo también a las ciudades de tamaño 
medio.
Para ello, y tomando como referencia tanto criterios europeos como 
recientes estudios (1), entendemos la España despoblada como el 
conjunto de provincias cuya densidad de población es inferior a los 
12,5 habitantes/km2 (2). Con esa base, y desde 1900, un tercio de las 
provincias españolas alcanzó su máximo poblacional en la década 
de 1950. A partir de entonces se observa un declive demográfico que 
únicamente revierte en ciertos casos en el siglo XXI.
La actualidad está fuertemente condicionada por estas tendencias 
demográficas iniciadas en el siglo XX; siendo el paso de una economía 
agrícola a una economía de servicios una variable determinante para la 
pérdida poblacional en áreas rurales. 
La España despoblada sería así el conjunto de provincias que tienen una 
tasa de crecimiento demográfico negativa entre 1950 y 2022 y cuentan 
actualmente con una densidad de población inferior a la media nacional. 
Esta realidad nos ofrece un total de 23 provincias. 
• La España que mengua: Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, 

Lugo, Ourense, Segovia, Palencia, Soria y Teruel.
• La España que se detiene: Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, 

Córdoba y Jaén.
• La España que se sobrepone: Guadalajara, Burgos, Huesca, La 

Rioja, Valladolid y Zaragoza.
Si los análisis mayoritarios se han centrado en la España que mengua, es 
igualmente necesario hablar hoy de la España que se detiene, formada 
por 6 provincias cuyos movimientos de emigración e inmigración 
durante los noventa fueron equilibrados. 
Debemos por tanto fortalecer los servicios de las ciudades de tamaño 
medio, empezando por las capitales, que han ejercido de polos tractores 
en sus provincias y han impulsado el crecimiento durante el pasado siglo. 
Ellas son fundamentales para la cohesión del territorio español, aliviando 
las tendencias migratorias hacia grandes ciudades. 
Estas capitales tienen ya las infraestructuras, conexiones interurbanas, 
oferta de servicios y cultura necesarias para asentar e incrementar su 
población. Solo necesitan una política decidida para su desarrollo y en 
previsión de las necesidades del mañana, como por ejemplo el aumento 
de los servicios sociosanitarios. Debemos generar ciudades atractivas 
para empresarios y trabajadores mediante políticas públicas que den 
cohesión y vertebración al territorio, como las políticas fiscales o las 
que fomentan el teletrabajo o todas la que mejoran las posibilidades de 
desarrollo profesional y familiar.  
Aquí está el potencial para poner de nuevo en movimiento a la España 
que se detiene pero que tiene plena capacidad para seguir creciendo.

CARMEN NAVARROCARMEN NAVARRO

(1)  VVAA; La Despoblación de la 
España Interior, Funcas, 2021.

(2)  Este análisis se centra en las 
provincias y excluye a las capitales y ciudades 
de más de 50.000 habitantes, para diferenciar 
las tendencias provinciales de las propias de 
ciudades medias y grandes.

LA 
DESPOBLACIÓN 

NO ES SOLO 
COSA DE 

PUEBLOS 

Vicesecretaria general 
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Administraciones Públicas. 

Letrada de la Comunidad de 
Madrid. 

Portavoz del PP de Castilla-La 
Mancha.

Durante los dos últimos años la Red Rural 
Nacional (RRN) ha centrado su plan de 
acción en fomentar y visibilizar el papel 
fundamental que juegan los jóvenes rurales 
de cara al futuro del medio rural. Para 
ello, se creó en 2021 el Grupo Temático 
“Jóvenes y Medio Rural” , formado por 39 
expertos del medio rural con diferentes 
perfiles (académico, institucional, 
científico, asociativo, habitantes del medio 
rural, etc.) y con amplia representación 
de los territorios nacionales. El objetivo 
era definir propuestas e ideas que la RRN 
pudiera poner en marcha, para ayudar 
a cubrir las necesidades que tienen los 
jóvenes que viven o que desean comenzar 
un nuevo proyecto de vida en el medio 
rural.

Fruto de ello fue la organización de un 
ciclo de encuentros presenciales con los 
jóvenes rurales en distintas localidades 
rurales de todas las autonomías del país. 
Gracias a estos eventos, desde la RRN 
pudimos conocer de primera mano las 
asociaciones en torno a las cuales se 
aglutinan los jóvenes para crear y realizar 
actividades que dinamizan su propio 
medio rural. A las mismas también 
acudieron las entidades territoriales que 
prestan servicio a los jóvenes (áreas de 
juventud, de la administración, Grupos de 
Acción Local, etc.).

JÓVENES 
Y MUJERES 

RURALES

JÓVENES Y MUJERES 
RURALES

PRESURA
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Las propuestas llegadas a la RRN 
por parte de los jóvenes han sido 
en materia de música, fotografía, 
danza, ocio, medio ambiente, medios 
audiovisuales, teatro, artes plásticas, 
tradiciones, deportes, participación 
social, etc. A través de varios 
videos recopilatorios, la RRN ha 
compilado todos aquellos proyectos 
recibidos, los cuales además han sido 
previamente difundidos a través de 
las redes sociales de la RRN para 
darlos a conocer al mayor segmento 
de población posible. 

Así, los proyectos seleccionados han 
sido:

• CULT Rural de la Asociación 
Garaje (Madrid)

• Lecciones en conserva (Aragón) 
• Microrresidencias artísticas 

de la Asociación Sambrona 
(Extemadura)

• Y mención especial se merecen:
• Peripheral Youth Makers 

(España, Italia y Portugal)
• Hablemos del Saja, asociación 

La Bardal (Cantabria)

LA RRN HA DECIDIDO 
IDENTIFICAR Y DAR 
A CONOCER A TODAS 
LAS ENTIDADES Y 
PROYECTOS DE JÓVENES 
RURALES A TRAVÉS 
DE LA CONVOCATORIA 
“JUVENTUD ENREDADA”

Como colofón de estos últimos años 
dedicados a conocer las necesidades 
de la juventud rural y de satisfacer 
sus demandas, la RRN ha decidido 
identificar y dar a conocer a todas 
las entidades y proyectos de jóvenes 
rurales a través de la convocatoria 
“Juventud enREDada”, y cuyo 
principal objetivo es visibilizar 
iniciativas y asociaciones de jóvenes 
llevadas a cabo en el medio rural 
para motivar el asociacionismo y la 
participación juvenil en proyectos 
que repercutan favorablemente 
sobre las comunidades del medio 
rural.

LA "JUVENTUD ENREDADA" EN 
PRESURA 2022 
La VI Feria Nacional para la 
Repoblación de la España Rural 
(PRESURA 2022) ha sido el espacio 
elegido por la RRN para dar a 
conocer los proyectos seleccionados 
para que sus propios artífices los 
presenten en público y hablen de 
ellos. Se trata de que conozcamos a 
los jóvenes de forma real, tangible 
y verdadera, para que la sociedad 
aprecie que estos chavales existen, 
están ahí, hacen todas esas cosas y 
de verdad. Asimismo, se les da un 
altavoz para que ellas y ellos mismos 
comuniquen su propio proyecto de 
la forma en que quieran expresarse. 
Además, consideramos que sus 
proyectos pueden servir de ejemplo 
e inspiración para otros jóvenes o 
incluso sectores y organizaciones del 
medio rural que los quieran aplicar 
en sus propios territorios. 

MUJERES RURALES
Un reconocimiento aparte merecen para la RRN, 
dentro de la categoría de jóvenes o no, las mujeres 
rurales. Porque las mujeres rurales han sido y continúan 
siendo motor de dinamización del medio rural. A pesar 
de ello, sufren una doble discriminación que las ha 
mantenido invisibilizadas: una, el propio estigma por 
la brecha de género, y la segunda, por pertenecer a un 
territorio rural. 
De ahí que la RRN crease en mayo de este 2022 el 
Grupo Temático “Mujeres Rurales” para dar forma a un 
plan de actuaciones en esta materia para el presente 
año. 

El Grupo Temático fue conformado por 45 
mujeres de distintas disciplinas que aportaron 
su visión sobre las mujeres del medio rural. 
Previamente a su constitución, la RRN 
lanzó una encuesta con el fin de conocer la 
percepción de las mujeres sobre sus proyectos 
de vida en el medio rural: qué necesidades 
identificaban como prioritarias y de qué modo 
consideraban que la RRN podría contribuir 
a ayudarlas. Los resultados de esta encuesta 
orientaron las temáticas que vertebraron los 
encuentros del Grupo Temático.

Como resultado de estos encuentros, la 
RRN ha podido elaborar una programación 
destinada a las mujeres rurales estructurada 
en torno a 5 ejes: 

1. Formación y apoyo al emprendimiento.
2. Generación de redes y asociacionismo 

entre las mujeres rurales.
3. Condiciones de vida en el medio rural.
4. Actividades económicas. Sector agrario 

y agroalimentario. 
5. Actividades de comunicación de la RRN.

Precisamente durante el mes de octubre ha 
tenido lugar un ciclo de jornadas territoriales 
que ha contado con la participación de 
mujeres rurales pertenecientes a los sectores de 
la agricultura, ganadería y agroalimentario. 
En estos encuentros, que además han 
servido para tejer redes de contactos entre 
ellas, se han intercambiado experiencias 
profesionales y personales de mujeres rurales 
representantes de cooperativas, asociaciones 
y emprendedoras rurales referentes en estos 
sectores, en los diferentes territorios de todo 
el país.  
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Este es un extracto del 
magnífico discurso 
inaugural del alcalde de 
Paredes de Nava, Luis 
Calderón, en las jornadas 
Cazadores de Historias 
Rurales

Me da la impresión de que el 
mundo rural no ha sido tratado 
con cariño en el cine español. Sin 
embargo, hay películas extranjeras 
que sí lo han hecho. Dentro de 
mi conocimiento  básico, les voy 
poner un ejemplo. ‘El Hombre 
Tranquilo’, de John Ford. Seguro 
que todos han visto esta película 
en la que John Wayne interpreta 
a un boxeador americano, 
Sean Thorton, que ha matado 
accidentalmente a un rival, lo que 
le hace colgar los guantes y volver 
a su Irlanda natal, al pueblo del 
que procede su familia,  Innisfree. 
Allí se enamora de una mujer de 
marcado carácter, cuyo hermano 
se opone a la relación. 
Un argumento, aparentemente tan 
sencillo, es interesantísimo para 
nuestro medio rural: la familia del  
boxeador se marchó huyendo de la 
miseria; vuelve a Innisfree muchos 
años después, con una situación 
económica y una educación 
diferente; ciertas tradiciones 
siguen intactas en el pueblo y los 
que quedaron son guardianes de 
esas costumbres y entonces surgen 
conflictos.
Esto es perfectamente extrapolable 
a hoy en día. En el mundo rural 
se ha ido marchando mucha 
gente, pero sigue vigente mucha 
autenticidad, personajes cuyos 
matices están muy marcados, es 
como si se viviese con otro grado 
de intensidad.
Por otro lado, la miseria actúo 
de varias formas. A unos les 
hizo escapar y en algunos casos 
volvieron ya sin esa carga. Otros 
pudieron sobrevivir y que la miseria 

no les dañase, no muchos. Y otros 
convivieron durante décadas con 
ella y generaron unos productos 
que todavía tienen vigencia. 
En ‘El Hombre Tranquilo’, ¿qué 
hubiera pasado si la pelea entre 
Tornado Thorton y el hermano 
de la pelirroja hubiera sido ganada 
desde el primer momento por el 
tosco hermano? Pues que Tornado 
Thorton se hubiera vuelto a 
Chicago, o a donde viniera, con el 
rabo entre las piernas, la pelirroja 
se hubiera quedado soltera, su 
hermano seguiría con su estado 
cerril y la despoblación habría 
avanzado en esas bonitas praderas 
irlandesas. 
Yo esto lo he visto en un pueblo de 
la montaña donde los pastos son 
aprovechados por dos ganaderos 
de vacuno y un tercero que vino 
al pueblo a querer vivir con su 
ilusión de nuevo ganadero tuvo 
que abandonar en poco tiempo 
la localidad. Da un poco de rabia 
que este joven no hubiera sido 
campeón de taekwondo y hubiera 
puesto en su sitio a los dos la 
primera mañana al pie de los picos 
nevados.
Pues desde mi visión básica del 
cine abogo también por historias 
de héroes que nos recaten de la 
miseria que viene de atrás. 
Llevo siete años de alcalde en un 
pueblo atacado desde hace más de 
medio siglo por esta otra pandemia 
de marcha corta y constante, la 
de la despoblación. Ahora, tras 
mucho tiempo, están surgiendo 
oportunidades, posibilidades 
de futuro y necesitamos héroes, 
protagonistas de películas. 
Lo que más nos toca del personaje 
de John Wayne, ‘El Hombre 
Tranquilo’, es que podía haber 
zurrado desde el primer momento 
a su posible cuñado y no lo hizo. 
No lo hace porque es un hombre de 
principios, que prometió no volver 
a pelear, que respeta a su novia 

y sus rancias convicciones. Por 
eso es un héroe, porque está por 
encima en calidad humana de esos 
arcaicos personajes de Innisfree. Y 
por eso, es tan importante que se 
quede y mejore el lugar.
Por supuesto, que el problema 
demográfico  es global, una pifia 
de difícil solución, una papeleta 
que muy pocos quieren resolver, 
bastantes marrones hay ya en las 
ciudades como para preocuparse 
por el enfoque rural. Cierto es que 
esto no tiene muy buena pinta y 
que es muy difícil volver la mirada  
hacia los páramos y valles donde 
solo se espera el canto de un bicho 
o el color de la puesta de sol. 
Vale, partamos de que es muy 
difícil conseguir esa empatía del 
ciudadano de ciudad. Yo hasta 
entiendo su indiferencia, que la 
vida es dura para todos. Pero lo 
que llevo muy mal es la actitud de 
algunos de los que están aquí, de 
esos que suponen debieran pensar 
en que el progreso puede ser 
bueno y que la evolución un paso 
deseable.
Desde la labor municipal veo a 
muchísimos vecinos ilusionados, 
convencidos de que hay que pelear 
y soñar con un mundo mejor. Sin 
embargo, en estos años también 
me he dado cuenta de que, en 
ocasiones, el zorro vive en el 
gallinero, el enemigo está dentro de 
casa, y eso es lo peor para avanzar. 
Claro que las ideas de todos son 
respetables, pero también existe 
un derecho natural, unos valores 
que todos, seamos como seamos, 
debemos respetar. Y no siempre 
ocurre así. Los hay que especulan, 
que cuantos menos seamos, a más 
toca y menor será la renta a pagar 
si no hay competencia. Y entonces, 
cuando se piensa así, es cuando se 
entra en el capítulo de la gestión de 
la miseria y entonces un pueblo, 
una tierra lo tiene difícil para  
avanzar.  
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Un grupo de guionistas se reúne 
en Paredes de Nava para ver cómo 
puede contribuir el cine y la televisión 
a la repoblación de la España rural
¿Tienen algo que decir sobre la 
despoblación y el reto demográfico 
un grupo de guionistas que se dedica 
a escribir para la televisión o el cine? 
Sí, mucho y mucho más de lo que 
pensamos. Acostumbrados como 
estamos a debatir sobre el mundo 
rural desde la perspectiva política 
y económica, no está de más abrir 
de vez en cuando las ventanas 
y comprobar que hay muchos 
colectivos que nos pueden ayudar 
a la hora de buscar soluciones a un 
problema que no solo es político y, 
ni mucho menos, solo es cuestión de 
dinero, inversiones o posibilidades 
laborales.

En mayo de este año un grupo 
de guionistas de todo el país se 
reunieron en Paredes de Nava, un 
pequeño pueblo de Palencia, para 
eso precisamente: para contar cómo 
se refleja la despoblación y el mundo 
rural en el cine y en la tele y cómo 
puede ese colectivo echar una mano 
en la tarea titánica de convencer a la 
gente de que vivir en un pueblo no 
debe ser visto nunca como un paso 
atrás.

Contaba en aquellas jornadas Luis 
Sánchez-Polack el magnestismo que 
tiene un pueblo para un guionista: 
en la España rural cabe todo. Se 
trata de un microcosmos que resulta 
muy atractivo a la hora de contar 
una historia, porque todo se reduce 
a un espacio pequeño.

¿Y eso es bueno? Pues depende. 
Reconocía el guionista que casi 
siempre se ha afrontado el mundo 
rural desde el cliché. Espacios llenos 
de rencillas, de odios y de personajes 
que no siempre son de fiar y muchas 
veces desde la romantización de lo 
analógico y la vida de los años 60. 

TEXTO CHEMA LÓPEZ JUDERÍAS

CAZADORES DE 
HISTORIAS RURALES

PRESURA

MICROCOSMOS 
ATRACTIVOS 
PARA UN GUION
Un grupo de guionistas se reúne en Paredes de 
Nava para ver cómo puede contribuir el cine y 
la televisión a la repoblación de la España rural
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DUENDES, 
QUIJOTES 
Y MUCHA 

GENTE

TEXTO ROBERTO ORTEGA

El alcalde de Paredes de Nava, 
Luis Antonio Calderón, pedía 
precisamente en la inauguración de 
las jornadas más empatía desde la 
ciudad hacia los pueblos. Reclamaba 
que es necesario conocer sobre el 
terreno la realidad rural para darse 
cuenta de que muchas cosas que se 
reflejan no son en realidad así.

Que echar una mirada hacia los 
pueblos se hace muchas veces desde 
el topicazo es un hecho claro, pero 
también es verdad que las cosas han 
cambiado.

Olga Salvador, que ha trabajado 
en series ambientadas en la España 
más o menos rural, apuntaba 
la importancia que para estos 
territorios tiene acoger un rodaje. 
Más allá de la promoción turísticas 
que supone para estos sitios (Olga 
fue guionista de la recordada 
Doctor Mateo) destacó también 
que la España interior es un buen 
sitio para encontrar profesionales 
de la imagen. Que hay buenos 
iluminadores en Madrid, pero 
también en otras muchas provincias, 
lo que abre posibilidades de negocio, 
siempre y cuando entendamos que el 
talento no es exclusivo de las grandes 
ciudades.

Estíbaliz Burgaleta apuntaba otra 
de las fortalezas del pueblo frente a 
la ciudad a la hora de contar una 
historia: es bueno cambiar el paisaje 
y comprobar que hay, por ejemplo, 
una adolescencia que no vive en las 
grandes ciudades y que tiene mucho 
que aportar. Además, esto permite a 
los guionistas otros puntos de vista 
no tan trillados como los que hemos 
visto hasta ahora.

De eso sabe mucho el gallego 
Eligio R. Montero. Galicia nos 
lleva años de ventaja en estas cosas, 

LO QUE QUEDÓ CLARO EN LAS 
JORNADAS DE PAREDES DE NAVA ES 
QUE LA CULTURA JUEGA UN PAPEL 

FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO 
RURAL Y QUE, LEJOS DE LO QUE 
ALGUNOS PUEDAN PENSAR, LA 
POTENCIA CULTURAL DE ESTOS 

TERRITORIOS ESTÁ MÁS QUE 
DEMOSTRADA.

probablemente por la ruralidad que 
se respira en cuanto uno entra allí. 
Por eso dio durante su exposición un 
consejo a futuros guionistas: huir del 
topicazo y del tentador personaje de 
ciudad que llega a vivir al pueblo.

Lo que quedó claro en las jornadas 
de Paredes de Nava es que la cultura 
juega un papel fundamental en el 
desarrollo rural y que, lejos de lo que 
algunos puedan pensar, la potencia 
cultural de estos territorios está más 
que demostrada.

Y lo que queda. La puesta en 
marcha de film commission, junto a 
la visibilidad que cada vez más tiene 
el mundo rural, está permitiendo que 
se conozcan a través de películas y 
series de televisión lo que realmente 
pasa en la España despoblada, vacía, 
vaciada o cómo queramos llamarle. 
Las jornadas de Paredes de Nava 
fueron organizadas por El Hueco, 
El Canal y Alma, el sindicato de 
guionistas. El patrocinio corrió a 
cargo de la Diputación de Palencia y 
el Ayuntamiento de Paredes de Nava. 

CAZADORES DE 
HISTORIAS RURALES

PRESURA

La gira 2022 llevó al 
Autobús de la Repoblación 

por tierras de 
Aragón, 

Castilla-La Mancha 
y Huelva

GIRA DEL AUTOBÚS 
DE LA REPOBLACIÓN

PRESURA
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PRESURA

GIRA DEL AUTOBÚS 
DE LA REPOBLACIÓN

En Bureta, un pueblecito de Zaragoza, hay 
duendes… y unos espárragos buenísimos, 
cojonudos, como dijo alguien hace algún 
tiempo. Los espárragos (pruébenlos, no se 
arrepentirán) son los de Conservas Lores, 
una empresa familiar que funciona desde 
1965, que ahora dirige Francisco José 
Lores. No es la más antigua del pueblo. Ese 
récord lo tiene la panadería, que ahora lleva 
un primo suyo, Julio A. Martínez,  y que 
abrieron sus bisabuelos hace un siglo, más o 
menos.

Bureta lo Peta, dicen divertidas Elena Bellido 
y Laura Sánchez, dos inquietas jóvenes 
del pueblo que pusieron en marcha la 
asociación Bureteandoando, que no para de 
hacer actividades. Se inventaron un Bosque 
Encantado y lo convirtieron en la principal 
atracción turística de Zaragoza durante 
2021, cuando la pandemia solo permití la 
movilidad provincial.

Bureta es una de las paradas de la Gira del 
Autobús de la Repoblación 2022, el cuarto 
verano en el que el ya icónico vehículo se ha 
echado a la carretera para recorrer varios 
miles de kilómetros por la España rural. 
Como siempre recuerdan en sus notas de 
prensa, el objetivo no es otro que “presentar 
una España poco poblada viva, pujante y activa, y 
transmitir un mensaje de optimismo y apoyar con 
nuestra presencia a esas personas que trabajan duro 
para que su pueblo tenga un futuro mejor”.

Por tierras de Aragón, el autobús hizo parada 
también en Andorra y en Ayerbe. 

Con la vista puesta en la feria Presura de 
Sigüenza, lógicamente Castilla-La Mancha 
tuvo un gran protagonismo. De hecho, 
cuatro pueblos de Guadalajara fueron los 
primeros en los que recaló el autobús: Molina 
de Aragón, Jadraque, Sigüenza (obviamente) 
y Pastrana.

En Jadraque vive Álvaro Montaña, un 
empresarios que tras la crisis de 2008, 
encontró en la España rural la salvación 
de su negocio. En Pastrana vive Patricia 
Blázquez, que tras vivir en Suráfrica muchos 
años se vino al pueblo en busca de seguridad. 
O Gayle Wood, que tiene una historia 
curiosa: su marido se perdió en un viaje 
en coche, descubrió Pastrana, se enamoró 
del pueblo y trajo a su familia desde Reino 
Unido.

Cuenca y Ciudad Real fueron las otras 
dos provincias en las que el autobús hizo 
parada y fonda. En Cuenca estuvo en 
Buendía, Solana del Pino y Santa María 
de los Llanos. En Ciudad Real, los pueblos 
fueron Terrinches, Solana del Pino, Chillón 
y Alcoba de los Montes. Una buena manera 
de constatar la diversidad de la comunidad 
autónoma, aunque es inevitable al circular 
por esas tierras no tener siempre en menta 
las siluetas de Don Quijote y Sancho Panza.
La gira del Autobús de la Repoblación por 
tierras castellano-manchegas fue apertura del 
informativo ‘Castilla-La Mancha a las 3’, de la 
televisión regional.
El tramo final de la gira llevó al autobús, por 
segundo año consecutivo, a tierras del sur, 
a seis pueblos de la provincia de Huelva, en 
jornadas de mañana y tarde: Santa Bárbara 
de Casa, La Zarza-Perrunal, Cortegana, 
Corteconcepción, Valdelarco y Zufre.

Fueron tres días agotadores, pero 
maravillosos, con las seis localidades 
volcadas con la llegada del Autobús de 
la Repoblación, hasta el punto de que en 
La Zarza-Perrunal se batió el récord de 
asistencia (como puede verse en la foto).

En total, 20 pueblos, más de cien personas 
entrevistadas en PresuraTV y casi ochenta 
horas de televisión en directo.
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ACHAQUES EN UNA 
VEJEZ MUY ACTIVA

Nadie sabe muy bien cuántos 
años tiene el Autobús de la 
Repoblación. Se calcula que 
unos cuarenta, lo que en términos 
humanos tal vez sea como un siglo. 
En su juventud fue bus urbano en 
Burgos y, en su retiro, fue pasando 
por alguna que otra mano y por 
algún que otro uso, hasta llegar a 
nosotros, gracias al grupo de acción 
local, Agalsa, que lo cedió.

En cualquier caso, a esa edad, y 
aunque seas un icono de la España 
rural, es normal que se sufran 

achaques. No han sido muchos, 
dadas las circunstancias. El autobús 
ha mantenido el tipo durante cuatro 
campañas, recorriendo miles de 
kilómetros, sin prisa, pero sin pausa.

Pero la gira de este año ha sido 
un poco más complicada, con 
dos percances que requirieron 
ambulancia y hospitalización, o lo 
que es lo mismo, grúa y taller.
El primero de ellos fue en plena ruta 
entre Solana del Pino y Chillón, 
en Ciudad Real. El autobús se 
paró de pronto en la carretera y 
no hubo manera de arrancarlo. 

Fueron varias horas a pie de arcén, 
con llamadas al seguro, asistencia 
mecánica y, finalmente, traslado 
al taller más próximo a ver qué le 
pasaba.

El paciente sobrevivió a este 
episodio y recuperó fuerzas para 
afrontar la gira de tres días y seis 
localidades por la provincia de 
Huelva. Y aguantó como un jabato 
hasta la última jornada en el último 
pueblo, Zufre, donde su corazón 
mecánico volvió a sentirse cansado, 
y tuvo que ir a revisión a Sevilla.

TEXTO ROBERTO ORTEGA
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Contribuir al fortalecimiento 
de las escuelas rurales es 
contribuir a la mejora de la 
calidad de vida en el mundo 
rural y fomentar, a la vez, 
la atención por estos centros 
educativos singulares entre los 
futuros docentes noveles con 
talento: un reto de especial 
interés social y pedagógico.

La formación inicial docente 
que ofrecen las universidades 
amplía sus efectos cuando 
viene acompañada de buenos 
periodos de prácticas en 
las escuelas. «Generación 
Docentes» es un programa 
de la Fundación Princesa 
de Girona que ofrece a 
los que serán en breve 
docentes noveles estancias 
de cuatro meses en escuelas 
rurales acompañadas de 
una formación intensiva, 
innovadora en conocimientos 
y habilidades, para que 
puedan desarrollar su función 
desde una perspectiva 
globalizadora, transversal 
y multigrado, en una 

Educación comprometida 
con las características de la 
actual sociedad digital y con 
implicación en el territorio.

La singularidad de la escuela 
rural ofrece un excelente 
espacio de aprendizaje para 
adquirir, en la práctica y de 
la práctica, aspectos claves 
de la profesión. En ella 
se aprende a focalizar la 
actividad docente en función 
del proceso de aprendizaje 
del alumnado; a flexibilizar 
el currículum y a adaptar 
los contenidos educativos 
básicos al momento 
evolutivo de cada alumno 
y alumna y a potenciar las 
capacidades e intereses de 
cada uno de ellos y ellas. El 
conocimiento práctico que 
puede aprender un futuro 
docente en la escuela rural, y 
que «Generación Docentes» 
propicia, le permitirá ejercer 
su futura profesión con una 
visión más amplia y con más 
confianza y compromiso 
social. 

GENERACIÓN
PONE EN VALOR EL 
MODELO PEDAGÓGICO 
DE LA ESCUELA RURAL
El programa de la Fundación Princesa 
de Girona llega a la tercera edición y 
refuerza sus objetivos de transformar 
la educación y promover la mejora del 
entorno rural desde el aula

La unión de estudiantes y escuelas 
rurales favorece a todos los 
implicados: a los jóvenes porque 
tienen una experiencia laboral 
intensa y muy enriquecedora 
como docentes; a la escuela y el 
pueblo porque reciben energía 
renovada y porqué convierten en 
relevante su práctica. También es 
una experiencia propicia para la 
universidad porque se nutre del 
retorno de los estudiantes y de sus 
investigaciones y conocimientos. 
Y para la sociedad, en definitiva, 
porque esta iniciativa comunitaria 
les reporta una nueva generación 
de maestros y maestras más 
experimentados flexibles y abiertos.

«Generación docentes» ha llegado 
este curso a su tercera edición, lo 
cual supone que en la Fundación 
contamos ya con una importante 
comunidad Alumni de jóvenes 
inquietos y comprometidos que 
están empezando a implementar 
en centros de todo el país un 
nuevo modelo de educativo más 
disruptivo basado en el aprendizaje 
de competencias transversales y por 
proyectos y en la implicación de las 
familias y de los propios alumnos 
en la educación de manera activa. 
Jóvenes docentes que entienden la 
escuela como un verdadero foco 
de transformación social y que 
colaboran, además, en la formación 
de los nuevos participantes del 
programa.

Por otra parte, hemos podido 
observar el impacto del programa 
educativo de la Fundación Princesa 
de Girona en el ecosistema rural, 
un factor que no se había dibujado 
como objetivo de «Generación 
docentes» pero que hoy supone uno 
de los valores más relevantes del 
programa por lo que comporta para 

el joven docente y para el centro 
educativo. La estancia de uno de 
estos jóvenes educadores en escuelas  
que, en su mayoría, están aisladas, 
con una ratio baja, aulas multigrado 
y pocos recursos, a menudo 
ha generado nuevos enfoques 
educativos, la implementación de 
procesos innovativos y propiciado 
una mayor apertura de la escuela 
al entorno social, así como el 
acercamiento de las familias. De 
esta manera, el programa puede 
contribuir a medio plazo a frenar 
la despoblación de zonas rurales 
o incluso a fomentar que algunas 
familias apuesten por emprender la 
aventura de vivir en este entorno.
Una experiencia compartida de 
aprendizaje e inspiración vocacional 
para la transformación educativa
Hoy, los nuevos maestros tienen 
que ser capaces de analizar 
una realidad cambiante y dar 
respuestas creativas a los sucesivos 
retos educativos. «Generación 
docentes» se propone ofrecer una 
experiencia de empoderamiento 
que haga conscientes a los jóvenes 
participantes del programa de 
su potencial como protagonistas 
de la transformación educativa, 
desarrollando sus capacidades 
personales y profesionales para 
emprender acciones educativas de 
impacto que tengan vocación de 
responder de forma efectiva a las 
necesidades de la comunidad. 
«Generación docentes» apuesta por 
un aprendizaje socializado que 
pretende ampliar el ecosistema 
de formación, acompañamiento 
y apoyo vocacional de los 
futuros docentes participantes, 
incorporando diferentes actores, 
tales como los maestros rurales que 
actúan como mentores, los tutores 
universitarios o los propios alumnos 
de cursos anteriores.

La escuela rural: una realidad 
pedagógica inclusiva y globalizadora
La incorporación de futuros 
docentes en el mundo rural puede 
tener un impacto notable en la 
calidad de su formación, porque 
les permitirá vivir realidades 
escolares únicas y diferentes 
que en las escuelas ordinarias y 
porque integrará en su formación 
dimensiones relacionadas con 
la comunidad, el territorio y 
el ejercicio de ciudadanía. La 
Escuela, si está comprometida 
con el territorio, es uno de los 
nodos principales de la vida de 
una comunidad y uno de los nexos 
principales de convivencia, cultura y 
bienestar de una población. 

La escuela rural como modelo 
pedagógico reúne unas condiciones 
idóneas para este propósito. Así, 
el conjunto de casi 30 escuelas 
docentes que conforman el 
programa «Generación docentes» 
-en Aragón, Extremadura y Galicia- 
puede contribuir a la mejora de la 
calidad de la formación de docentes, 
aportando espacios y tiempos de 
educación que no son habituales en 
la mayoría de centros ordinarios. 

El enfoque de la escuela rural 
es de los más antiguos y a la vez 
de los más modernos, inclusivos 
y globalizadores que puedan 
imaginarse. La agrupación 
por proyectos, intereses y 
potencialidades de aprendizaje de 
los alumnos y alumnas son un buen 
ejemplo de cómo podemos avanzar 
desde una escuela clásica a una 
escuela más viva y activa. 

Una escuela que aprende y de la 
que se puede aprender.

DOCENTES

TEXTO SANDRA CAMÓS
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 "PRESURA 23: 
NOS VEMOS EN 

PAMPLONA"

La feria Presura seguirá itinerando el próximo año. Tras las primeras 
cinco ediciones en Soria y la presente edición en Sigüenza, en 2023… nos 

vemos en Pamplona, capital de la Comunidad Foral de Navarra, en un 
evento impulsado por el Gobierno autonómico. 

La maquinaria de Presura ya trabaja en la puesta en marcha del evento, 
que tendrá lugar probablemente a últimos de octubre, un poco antes de 

las fechas habituales.

La lucha del Gobierno de Navarra contra los desequilibrios territoriales 
ha sido una constante en los últimos años. 

Con el Plan del Pirineo 
2018 se inició el desarrollo 
de acciones concretas en los 
municipios más despoblados 
de dicho territorio. En 2019 
se constituyó la Comisión 
Interdepartamental de Lucha 
contra la Despoblación, como 
una apuesta del Gobierno 
de Navarra para coordinar 
proyectos de los diferentes 
Departamentos y Direcciones 
Generales en una materia 
transversal como es la Lucha 
contra la Despoblación y el 
Reto Demográfico.

La Dirección General de 
Administración Local y 
Despoblación adscrita al 
Departamento de Cohesión 
Territorial es la unidad que 
lidera la coordinación en 
dicha materia, destacando 
actuaciones en más de 40 
proyectos de los diferentes 
Departamentos en 2021.

“La despoblación es un fenómeno 
preocupante que está avanzando en el 
ámbito rural a nivel europeo, nacional 
y también en Navarra y que ha 
generado interés en la sociedad y en 
las Administraciones Públicas para 
abordar iniciativas para frenarlo. 
En Navarra se inició en la segunda 
mitad de siglo XX y, actualmente, 
más de un 60% de los municipios de 
Navarra están afectados”, explican 
en la página web www.navarra.
es

La Dirección General de 
Administración Local y 
Despoblación elaboró un 
estudio (2021) y un mapa 
de municipios en riesgo de 
despoblación, tomando como 
referencia la evolución en los 
últimos 30 años, dónde se 
indica el nivel de riesgo por 
colores. Destaca la incidencia 
en el Pirineo, Prepirineo, 
Comarcas de Sangüesa, Zona 
Media y Tierra Estella, y 
determinados municipios del 
Noroeste de Navarra.

LA FERIA SE CELEBRARÁ 
EL AÑO QUE VIENE 

EN LA CAPITAL DE LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN

Parece que las acciones comienzan a dar sus frutos 
porque hay indicios de recuperación demográfica.

La presidenta de Navarra, María Chivite, a 
primeros de octubre de este año, en la  Conferencia 
de Diálogo entre el Gobierno y las entidades locales 
repasó las principales actuaciones en 2021 y 2022 
en la zona de Sangüesa, Prepirineo y Pirineo, que 
rondan los 39 millones de euros.

Chivite hizo hincapié en que, según los últimos 
datos disponibles, 2021 es el primer año, en una 
década, en el que no se registra una cifra negativa 
en esta zona, la de mayor riesgo de despoblación de 
la Comunidad Foral. De acuerdo con el padrón de 
2021, la población se compone de 20.030 personas, 
manteniéndose respecto a 2020, con un porcentaje 
(0,0%), sólo una décima por debajo de la media 
navarra (0,1%).

Por áreas, además, se observa cómo el Prepirineo 
gana población con una subida del 0,9%, mientras 
se frena la caída en la Comarca de Sangüesa (del 
-0,9% al -0,3%) y en el Pirineo (del -1% al 0,6%). 
En las tres áreas, hay municipios que han ganado 
población.
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TEXTO ROBERTO ORTEGA      FOTOGRAFÍAS MARÍA FERRER & JORDÁN FERNÁNDEZ  
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71 PROPUESTAS
RURALIZANTES

PRESURA

RURAL PROOFING

Navarra presentó en enero de este 
año  71 propuestas para conseguir 
una legislación que incluya la 
perspectiva rural en materias 
como envejecimiento activo, 
vivienda, formación profesional o 
emprendimiento. Las propuestas 
fueron planteadas por el G100, un 
grupo de 50 hombres y 50 mujeres 
que participaron en el proyecto 
Mecanismo Rural de Garantía, 
impulsado por el Gobierno navarro, 
con el apoyo de El Hueco.
El consejero de Cohesión 
Territorial, Bernardo Ciriza, 
participó en la reunión de cierre 
del proyecto, destacando que 
“resulta fundamental garantizar 
que las comunidades rurales sean 
escuchadas y que se tenga en cuenta 
su bienestar a la hora de formular 
normativas, políticas y elaborar 
presupuestos. Los poderes públicos 
debemos legislar para los pueblos y 
las ciudades”.

En el encuentro también 
intervinieron el secretario general 
para el Reto Demográfico, 
Francesc Boya; el director 
general de Administración 
Local y Despoblación, Jesus 
María Rodríguez; el director del 
Observatorio de la Realidad Social, 
Luis Campos; así como Joaquin 
Alcalde, director de El Hueco, 
entidad participante junto con la 
Federación Española de Municipios 
y Provincias.

EL MECANISMO RURAL DE 
GARANTÍA ES UN PROYECTO 
PIONERO A NIVEL ESTATAL, 
PUESTO EN MARCHA POR EL 
GOBIERNO DE NAVARRA PARA 
QUE LA LEGISLACIÓN TENGA 
PRESENTE A LOS TERRITORIOS 
POCO POBLADOS
Se propone, además, diseñar un 
portfolio de titulaciones formativas 
que combine modalidades 
presenciales y virtuales, de modo 
que pueda aumentar la oferta; 
intentar alcanzar acuerdos con 
centros formativos distantes en 
la geografía para que puedan 
implantar sedes territoriales 
virtuales en otros lugares; 
establecer facilidades para hacer 
prácticas fuera y dentro de la 
comarca; así como prácticas 
universitarias en organizaciones 
(privadas, públicas, del tercer 
sector) que supongan la estancia 
del estudiante de manera que 
conozca la cotidianidad del medio 
rural.

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO
Además, con el fin de favorecer el 
desarrollo de las zonas rurales, la 
legislación también debe facilitar 
la creación de ecosistemas de 
innovación y emprendimiento, y 
concentrar y redistribuir servicios 
para dinamizar la actividad 
productiva. Para ello se propone 
diseñar núcleos o ‘hubs’ que 
concentren físicamente una 
determinada actividad productiva 
en las cabeceras de comarca, 
comunicándolos entre sí y con 
los pueblos que la comarca 
aglutina; crear un “marketplace” 
de servicios de asesoramiento 
y consultoría accesible online y 
presencial; diseñar espacios de 
encuentro y actividades entre 
empresas consolidadas y nuevos 
emprendedores; y promover la 
inversión privada urbana en lo 
rural a través de foros de inversión 
y potenciando la creación de 
clubes de inversión y fondos 
especializados en desarrollo rural.

INFRAESTRUCTURAS
En el plano de las infraestructuras 
rurales, se propone la necesidad de 
impulsar actuaciones en materia 
de vivienda que promuevan la 
rehabilitación, el alquiler, así 
como la búsqueda de fórmulas 
que contribuyan a que las 
edificaciones en ruina pasen a ser 
un activo para el territorio y no 
un lastre, con cambios legales que 
obliguen a que las propiedades 
estén en manos de personas vivas 
y simplificando los trámites para 
que estos sean más agiles y menos 
costosos. Debe tenerse en cuenta 
que la disponibilidad de viviendas 
asequibles sustenta la vitalidad de 
las comunidades rurales y permite 
que las familias jóvenes sigan 
viviendo en sus áreas locales y 
que los trabajadores comunitarios 
(personal médico, de enfermería, 
docencia, etc.) se puedan establecer 
cerca de sus lugares de trabajo.

ECONOMÍAS RURALES 
FUERTES Y VIABLES
Al objeto de potenciar unas 
economías fuertes y viables, cabe 
destacar la necesidad de legislar 
para construir una formación 
profesional estratégica acorde al 
territorio. Dado que la actividad 
profesional de muchos habitantes de 
las zonas rurales está condicionada 
por la existencia de formación 
específica en esa materia, se trata de 
diseñar la oferta de formación en 
base a las estrategias económicas y 
de producción del territorio.

La ‘ruralización de las leyes’  ya está 
presente en otros países de nuestro 
entorno como Suecia, Finlandia, 
Reino Unido, Canadá o Australia.
Aquí, el Mecanismo Rural de 
Garantía es un proyecto pionero a 
nivel estatal, puesto en marcha en 
2021 por el Gobierno de Navarra, 
con el objetivo de identificar y 
proponer modificaciones en la 
legislación actual que impulsen el 
desarrollo de las zonas rurales. Con 
este propósito se creó un grupo de 
100 personas (G100), 50 mujeres y 
50 hombres, expertas en diferentes 
ámbitos que, a través de grupos 
de trabajo, recabaron y analizaron 
un conjunto de casos prácticos de 
catorce temáticas, agrupadas en 
cinco grandes bloques: servicios 
rurales de calidad, infraestructuras 
rurales, economías rurales, entorno 
rural, y legislación.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
VIVIENDA
Entre las propuestas, destaca la 
puesta en marcha de programas 
y planes de envejecimiento activo 
en el mundo rural, dado que del 
análisis realizado se desprende 
que la legislación no prevé la 
existencia de espacios de encuentro 
que favorezcan un envejecimiento 
activo y, sobre todo, en compañía. 
Cabe destacar que el enfoque del 
envejecimiento activo proporciona 
un marco para el desarrollo 
de estrategias globales sobre el 
envejecimiento de la población.



p. 75p. 74

PRESURA

RURAL PROOFING

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL
El Gobierno de Navarra creó a finales de 
2019 la Comisión Interdepartamental de 
Lucha contra la Despoblación con objeto 
de acometer el reto demográfico desde la 
transversalidad, incorporando la lucha contra 
la despoblación como un principio a tener 
en cuenta en cualquier política o plan de la 
Administración que se encuadre en alguna 
de las perspectivas desde las que enfrentarse 
al problema. Además, en enero de 2020 el 
Observatorio de la Realidad Social presentó 
un diagnóstico de situación de todos los 
municipios de Navarra con indicadores 
demográficos, sociales, laborales, productivos 
y tecnológicos, entre otros.

OTRAS PROPUESTAS DE INTERÉS
En materia de infraestructura digital, cambiar el alcance de la 
legislación para que, en lugar de llegar a una cobertura relacionada con 
el número de personas, se haga en función de la superficie territorial.
Con el fin de potenciar los entornos rurales y regenerativos, se considera 
clave que la Estrategia y el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico 
incorpore transversalmente el enfoque de la crisis ecológica, trabajando 
para el cumplimiento estricto de la legislación ambiental y, en los casos 
en que ésta haya quedado obsoleta y no responda a los retos del cambio 
climático, modificarla, siempre consultando con la población del medio 
rural.

También la reorientación de los fondos públicos para asegurar la 
viabilidad socioeconómica de las fincas de mayor valor socioambiental; 
así como el desarrollo de una legislación estatal para promover y 
diferenciar productos de agricultura, pesca y ganadería sostenible. 
Además, se propone una reforma fiscal que aplique los principios de 
quien contamina paga y quien conserva, recibe; cuestión especialmente 
determinante en el caso de las producciones agrarias, para internalizar 
los costes ambientales y sociales de las 
producciones industriales.

En el ámbito de una legislación que 
potencie las zonas rurales, se propone 
desarrollar una normativa que refleje la 
idiosincrasia y especificidad del ámbito 
rural, además de simplificar la gestión 
de los pequeños municipios y realizar 
un redimensionamiento de medios y 
recursos.

Se propone asimismo modificar las leyes 
fiscales con la posibilidad de modular 
la aplicación de las figuras tributarias 
respectivas para los agentes económicos 
que, cumpliendo características de 
elegibilidad personal (beneficio, 
capacidad de pago, escala, etc.), estén 
arraigados, o aspiren a arraigarse en 
los territorios rurales despoblados 
y sean decisivas para su cohesión, 
poblamiento y dinamismo productivo. La excepcionalidad fiscal que se 
defiende debería ser transitoria y sujeta a que surta los efectos deseados 
de dinamización del ámbito rural, para lo cual habrá que dotarse de 
mecanismos de evaluación y seguimiento de la eficacia y eficiencia de 
estas excepcionalidades.

Se creó un– grupo de 
100 personas (G100), 
50 mujeres y 50 
hombres, expertas en 
diferentes ámbitos 
que, a través de grupos 
de trabajo, recabaron 
y analizaron un 
conjunto de casos 
prácticos de catorce 
temáticas, agrupadas 
en cinco grandes 
bloques.

Toda la documentación sobre este proyecto se 
puede encontrar en la página.
www.ruralproofing.com
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El actual debate sobre 
la “guerra” fiscal 
de las comunidades 
autónomas puede 
constituir un 

interesante hito en la evolución 
de nuestro sistema tributario 
desde una concepción centralista 
a otra ajustada a las prioridades 
y necesidades territoriales. Un 
positivo efecto colateral del mismo 
podría ser que la ciudadanía 
-aunque parezca mentira decirlo a 
estas alturas de nuestra trayectoria 
democrática- tomase conciencia por 
fin de que somos un país fiscalmente 
descentralizado (siquiera en parte) y 
que las comunidades autónomas de 
régimen común tienen amplísimas 
potestades en materia fiscal que 
no solo les permiten unos ingresos 
fiscales adaptados a la situación, 
peculiaridades y prioridades de su 
población sino también a coadyuvar 
a la consecución de sus políticas 
en numerosos ámbitos en los que 
la fiscalidad puede condicionar 
las decisiones de particulares y 
empresas. 

Y es que, habiendo todavía 
muchas personas que piensan 
equivocadamente que solo Navarra 
y el País Vasco gozan de esta 
capacidad por tener reconocida 
su competencia en la recaudación 
y gestión de la gran mayoría 

de los tributos que aplican, la 
polémica sobre la pugna fiscal entre 
autonomías que ha estallado a 
raíz del anuncio del Presidente de 
Andalucía de suprimir el impuesto 
sobre el Patrimonio debería tener 
al menos la virtud de dejar claro 
a todo el mundo que, desde la 
aprobación de la Ley Orgánica 
8/1980 (¡más de 40 años!), de 22 
de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas 
(LOFCA), la adopción de este tipo 
de decisiones (respetando ciertos 
límites) es perfectamente posible y 
legal, aunque no siempre estemos 
de acuerdo según los casos con su 
motivación o finalidad.

Conforme a sus lógicas y acuerdos 
domésticos, las comunidades 
autónomas de régimen común han 
conformado sus propios modelos 
tributarios que han evolucionado 
desde el modelo de partida básico 
del Estado para incidir, por ejemplo, 
en el apoyo a familias y empresas 
en la transmisión de su patrimonio 
para no entorpecer la continuidad 
de actividades y negocios, el apoyo 
al cuidado de niños, mayores y 
dependientes, el acceso a la vivienda 
o el fomento del emprendimiento. 

Entre los principios rectores de 
nuestro sistema tributario está el de 
igualdad y generalidad, por el que 

todos los ciudadanos son iguales 
a la hora de pagar los tributos, 
principio que, en la práctica 
estatal y autonómica consolidada 
queda fuertemente matizado por 
aquellas ayudas e incentivos que 
otorgan un tratamiento favorecido 
a determinadas personas y familias 
o a entidades y actividades de 
interés público. Podemos decir, 
partiendo de todo ello, que el 
sistema fiscal español (como el 
de los países de nuestro entorno) 
considera que aplicar la igualdad a 
quienes son desiguales no responde 
a los objetivos de justicia social y 
progreso material amparados por 
la Constitución. Pero ¿qué pasa 
con esa desigualdad territorial que 
nada tiene que ver con las fronteras 
autonómicas sino con los desafíos 
derivados de la despoblación y 
el declive económico de las áreas 
rurales?

Centrándonos en las potencialidades 
que podría tener el uso de 
herramientas fiscales en la lucha 
frente a la despoblación podemos 
decir que, del mismo modo que el 
marco legal actual da margen a la 
aplicación de beneficios o incentivos 
fiscales en favor de determinadas 
personas o actividades, también 
lo permite para la aplicación de 
dichos beneficios e incentivos a 
quienes radican en territorios 

UNA FISCALIDAD 
PARA LA 

REPOBLACIÓN

particularmente desfavorecidos dentro de cada 
comunidad autónoma. De acuerdo con el 
artículo 2.1.a) de la LOFCA, la fiscalidad de las 
comunidades autónomas no puede “implicar, en 
ningún caso, privilegios económicos o sociales 
ni suponer la existencia de barreras fiscales en 
el territorio español” y el artículo 9 dice que no 
debe “afectar de manera efectiva a la fijación de 
residencia de las personas o a la ubicación de 
Empresas y capitales dentro del territorio español, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
segundo, uno, a)”, esto es, entre comunidades 
autónomas. A la luz de tales prescripciones, 
podrían ser recurribles -como ya se hizo a 
instancias de la Unión Europea con las vacaciones 
fiscales vascas- buena parte de las medidas e 
incentivos fiscales vigentes desde hace años en 
algunas comunidades autónomas como Madrid o 
como la que pretende introducir ahora Andalucía. 
Pero esto no está sucediendo, no todavía, y 
el debate sobre la competencia fiscal entre 
autonomías continúa sustanciándose básicamente 
en términos políticos y no jurídicos.

Existe, por el contrario, una desigualdad territorial 
que no es de carácter autonómico, sino intra-
autonómico, que viene a afectar en diferente 
medida y con distintos condicionantes a casi 
todas las comunidades autónomas y que participa 
más del sentido que tiene la discriminación fiscal 
compensatoria de las desigualdades sociales a 
nivel general y no de una competencia entre 
comunidades. Recordemos que el sujeto de la 
fiscalidad en España no son los territorios sino las 
personas (físicas y jurídicas) y que la aplicación 
de medidas compensatorias o incentivadoras a 
través de la fiscalidad por el hecho de que estas 
residan o decidan residir en un territorio en el 
que las condiciones materiales y objetivas para 
su arraigo y permanencia son manifiestamente 
más desventajosas que las que se dan en las áreas 
urbanas es tan pertinente como las que se aplican 
con criterios de igualdad socioeconómica con 
carácter general. Este es el desafío y la oportunidad 
que más interesa a quienes se preocupan por la 
suerte de las vastas áreas despobladas de España. 
Sin embargo, este desafío está ausente del 
debate actual y, no solo eso: podría padecer las 
consecuencias adversas que pudiesen derivarse de 
su resultado final.

A pesar de la escasez de estudios sobre ellos, existen 
estudios sobre las experiencias desarrolladas por 
otros países (Suecia, Noruega, Irlanda, Estados 
Unidos, etc.) así como de nuestras propias 
comunidades autónomas, en la aplicación de 
medidas fiscales específicas destinadas a combatir 
la despoblación rural. Éstos estudios muestran 
evidencias de que determinados tipos de ayudas 
bien concebidas en función de las realidades 
de los territorios despoblados y de los objetivos 
de las políticas destinadas a su revitalización 
han obtenido resultados positivos que deberían 
animarnos a aplicar instrumentos fiscales 
correctamente concebidos y ajustados a este 
cometido, sin tener que limitarnos únicamente 
a las acciones basadas en el gasto público. Su 
experiencia también nos enseña qué errores 
debemos evitar.

Algunas de las medidas más exitosas estudiadas 
no son propiamente fiscales: es el caso de 
las rebajas en las cotizaciones sociales de las 
empresas radicadas en zonas muy despobladas de 
Escandinavia. Pero su positivo efecto en la creación 
de empleo, en el aumento de los salarios y en la 
atracción y fijación de pobladores, deberían ser 
un referente fundamental para el caso español. 
El reciente anuncio del gobierno central de que 
por fin va a aplicar este tipo de incentivos en las 
provincias más despobladas y de menor densidad 
de habitantes por kilómetro cuadrado de España 
(Cuenca, Soria y Teruel) con el amparo de las 
Directrices sobre ayudas de Estado con finalidad 
regional de la UE, aun con su limitada cobertura 
inicial, suponen un primer paso en el desarrollo 
de unas políticas que deben ser debidamente 
monitorizadas y, a no mucho tardar, intensificadas.

Así pues, frente a uno de los desafíos más 
importantes de la agenda política española para 
las próximas décadas, la lucha frente al reto 
demográfico y la despoblación rural, ¿de verdad 
que estamos dispuestos a dejar que el desenlace 
del debate actual, los prejuicios dogmáticos sobre 
la fiscalidad, las tentaciones recentralizadoras 
o el palmario sesgo de insolidaridad de algunas 
propuestas territoriales sean los que determinen 
la suerte de una pretensión tan razonable y 
consecuente con el principio constitucional de 
igualdad de oportunidades como es la utilización 
de herramientas fiscales en la lucha contra la 
despoblación rural?

TEXTO MIGUEL MARTÍNEZ TOMEY
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LA HORA DE LA 
FISCALIDAD 

DIFERENCIADA  
PARA LA 

REPOBLACIÓN
TEXTO  JOSÉ A. HERCE

Dr. en economía y socio fundador de SIR S. L.

Coordinador del Informe de la SSPA sobre

“Una fiscalidad Diferenciada para el progreso 

de los territorios despoblados”(1)

(1) Disponible en http://sspa-network.eu/wp-content/uploads/Una-fiscalidad-diferenciada-para-el-progreso_SSPA.pdf

PRESURA

FISCALIDAD DIFERENCIADA 
PARA LA REPOBLACIÓN

¿QUÉ ES LA DESPOBLACIÓN?

La despoblación es un gigantesco “fallo de mercado”. 
Los economistas denominamos así a la situación en 
la que, a través del mercado libre, una parte relevante 
de la población no puede procurarse bienes y servicios 
esenciales como son la educación o la sanidad. 

La despoblación también es la fuente de una 
descomunal “externalidad negativa”. Es decir, la causa 
de impactos dañinos sobre agentes terceros que no 
se están compensando desde el origen de dichos 
impactos. Por el contrario, un territorio funcional, 
poblado y sostenible es fuente de “externalidades positivas” 
que benefician a terceros y por los que estos no tienen 
que compensar a nadie. 

En presencia de fallos de mercado y/o externalidades 
negativas, en una sociedad avanzada, la intervención 
del sector público debe producirse para garantizar a 
todos los ciudadanos el acceso asequible a bienes y 
servicios esenciales y para evitar desarrollos que causen 
impactos negativos a la sociedad en su conjunto. 

Esta intervención debe hacerse mediante la provisión 
de “bienes (y servicios) públicos” financiados por los 
impuestos generales y/o por copagos asequibles, 
en el caso de los fallos de mercado, y por impuestos 
específicos y compensaciones o acuerdos bilaterales 
para internalizar las externalidades.

La despoblación es un fallo de 
mercado porque el suministro 
de bienes y servicios generales 
(esenciales o no) es menos 
eficiente (coste y accesibilidad) 
que en los entornos urbanos 
dada la minúscula escala de 
los mercados locales en estos 
territorios. También provoca 
externalidades negativas 
porque la “desfuncionalización” 
(abandono funcional) de estos 
territorios acarrea la pérdida 
de valor paisajístico, cultural, 
medioambiental y aumenta 
los riesgos de desertificación, 
incendios, etc. La plena 
funcionalidad del territorio rural 
es una fuente de valor también 
para quienes no viven en él.

¿QUÉ ES LA FISCALIDAD 
DIFERENCIADA PARA LA 
REPOBLACIÓN?

La corrección de estos problemas 
debe hacerse mediante un 
enfoque integral en el que la 
fiscalidad sea solo una de las 
palancas actuantes. La vivienda, la 
posibilidad de ejercer actividades 
laborales o profesionales de valor 
en o desde esos territorios, la 
conectividad, la movilidad y la 
accesibilidad a servicios esenciales 
ofertados por el sector público son 
otras tantas palancas.

Porque todas ellas, formando un 
conjunto coherente, deben crear 
las condiciones para que (i) la 
población que todavía vive en 
los territorios despoblados no los 
abandone y (ii) estos territorios se 
conviertan en imanes de atracción 
de nuevos pobladores.

La defensa, pues, de una 
Fiscalidad Diferenciada para la 
Repoblación (FDR, en lo sucesivo) 
no puede entenderse como una 
predominancia de esta palanca 
en el conjunto de políticas a 
implementar para luchar contra la 
despoblación, sino como una más 
entre varias. La FDR consiste en 
ofrecer a los agentes económicos 
(personas físicas, hogares y 
empresas) que estén radicados 
en los territorios objetivo, y a 
los que puedan establecerse en 
estos territorios, ventajas fiscales 
sustantivas que giren el fiel de 
la balanza de la decisión de 
permanecer y/o establecerse en 
ellos.

Sin duda, la FDR es una 
discriminación. Pero es una 
discriminación positiva que 
se practica en nuestro país en 
territorios aquejados de lejanía 
geográfica, como es el caso de 
Canarias. La despoblación es la 
“lejanía demográfica” y todo lo que 
conlleva. Una lejanía enorme, que 
se siente incluso a unas docenas 
de kilómetros de una gran ciudad 
o de una cabecear provincial o 
comarcal intermedia. 

LAS PALANCAS DE LA FISCALIDAD 
DIFERENCIADA PARA LA 
REPOBLACIÓN

La FDR consiste en reducir en 
toda la medida de lo posible, 
temporal y condicionadamente, la 
“factura fiscal” por cualquier figura 
impositiva que afecte a la decisión 
de localizarse en los territorios 
despoblados. El IRPF es uno de 
los más importantes impuestos 
que existen en España. 



p. 81p. 80

LA DESPOBLACIÓN ES UN FALLO DE MERCADO 
PORQUE EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 

GENERALES (ESENCIALES O NO) ES MENOS 
EFICIENTE (COSTE Y ACCESIBILIDAD) QUE EN LOS 

ENTORNOS URBANOS DADA LA MINÚSCULA ESCALA 
DE LOS MERCADOS LOCALES EN ESTOS TERRITORIOS

PRESURA

FISCALIDAD DIFERENCIADA 
PARA LA REPOBLACIÓN

PRESURA

FISCALIDAD DIFERENCIADA 
PARA LA REPOBLACIÓN

Pues Bien, los residentes en los territorios despoblados 
pagarían, digamos, la mitad de la cuota si residiesen en 
territorios amenazados por este problema. Las empresas 
no pagan IRPF, pero sí pagan Impuesto de Sociedades 
(IS). Pues bien, en un marco de FDR pagarían la mitad 
de la cuota del IS. 

La transmisión de activos productivos o residenciales, 
la sucesión familiar en pequeños negocios o empresas 
(no solamente agropecuarias), la regularización 
administrativa de problemas catastrales o registrales de 
propiedades y muchas más operaciones similares, son 
en ocasiones muy complejas, en el plano regulatorio, y 
conllevan costes de transacción y el pago de impuestos 
especiales muy onerosos, incluso disuasorios. En estos 
casos, muy frecuentes y que mantienen enquistadas las 
decisiones de los agentes en los ámbitos rurales, la FDR 
podría evitar el abandono y fomentar la repoblación si 
se redujese a la mitad o, incluso, desapareciese. Inclúyase 
en este paquete a los impuestos locales como el IBI o el 
Impuesto de Circulación, tanto de vehículos afectos a 
actividades locales o en general.

Estoy convencido de que una fiscalidad de este tipo 
sería muy atractiva para residentes actuales y futuros. 
No todos los actuales residentes en estos territorios 
estarán tentados de abandonarlos. Pero los datos siguen 
siendo alarmantes en lo que se refiere a la pérdida de 
población de miles de municipios cuyo tamaño solo 
disminuye a medida que pasa el tiempo. Pero, insisto, no 
miremos solamente a los actuales residentes. Pensemos 
también en la atracción de residentes (personas y 
empresas) futuros que enciendan el círculo virtuoso de la 
“refuncionalización” plena de los territorios hoy en riesgo 
de abandono. 

LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Además de la aplicación directa de las reducciones 
sustantivas de impuestos por las que se aboga desde 
la defensa de la FDR, que no son tan costosas como 
se piensa y pueden ser muy beneficiosas, se propone 
también la bonificación sustantiva de las cotizaciones 
a la Seguridad Social para empresas radicadas en 
los territorios objetivo que contraten a trabajadores 
residentes. Las Cotizaciones a la Seguridad Social no 

son impuestos. Conllevan derechos futuros de pensiones 
para los trabajadores en cuyo nombre se pagan por 
sus empleadores que no deberían mermar con este 
tratamiento. Ello quiere decir que estas bonificaciones 
deberían ser financiadas por las administraciones 
públicas a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
cuyos recursos no variarían. Ello es, en sí, una política de 
gasto público y transferencias, no exactamente a través 
de los impuestos. Se entiende por ello que la FDR ha de 
concebirse de manera abierta, al menos en este caso (2).

LA CASILLA FISCAL PARA LA REPOBLACIÓN

Otra posibilidad por la vía fiscal, que no responde 
estrictamente a una FDR es la de crear en la declaración 
de la renta anual una “casilla para la repoblación”, similar a 
la que existe ya para la Iglesia Católica y para las ONG 
sociales. Esta posibilidad debería estudiarse, ya que en 
el actual marco de “imposición participativa” que se acaba 
de mencionar, no supondría una merma de recaudación 
para la AEAT (sí para las otras entidades objetivo a las 
que se dirige) y permitiría que todo aquél contribuyente 
que simpatizara con la causa de la repoblación pudiera 
tener un gesto que sumaría muchos recursos a esta 
causa.

LAS OBJECIONES A LA FISCALIDAD DIFERENCIADA PARA LA 
REPOBLACIÓN

Hay varias objeciones que pueden ponerse a una FDR, 
lo cual es, además, legítimo y frecuente en los debates 
sobre esta cuestión. Las hay de dos tipos: (i) no todo el 
mundo ameritaría estas rebajas fiscales, especialmente 
si no carece de recursos económicos y (ii) por qué solo 
aplicar la FDR a unos territorios y no a otros. 

Este segundo grupo de objeciones surge, entre la 
comunidad de defensores de la FDR, porque se propone 
que la mejor forma de empezar una FDR es aplicándola 
ya, con el apalancamiento de importantes iniciativas 
europeas, a las tres provincias más despobladas, que 
son Cuenca, Soria y Teruel. Las tres únicas en la escala 
NUTS3 europea que cumplen con el criterio de una 
densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes 
por kilómetro cuadrado, en el que se sitúa el umbral de 
la despoblación. 

La respuesta a esta objeción es que cuanto antes estos 
territorios se beneficien de una FDR y cuanto antes 
esta política se pueda “pesar, medir y contar” mejor para su 
puesta a punto y su extensión a los restantes territorios 
en riesgo de despoblación. Cuesta entender por qué no 
se ven las cosas de esta manera en una comunidad de 
opinión amplísima que busca el objetivo común de la 
lucha contra la despoblación.

Entre quienes cuestionan la FDR de plano, y también 
entre quienes la apoyan, pero están concernidos por 
los aspectos distributivos de las mismas, es frecuente 
la crítica de que con una FDR poco selectiva y 
generalizada, acabaríamos beneficiando a personas 
o empresas que “no lo necesitan” lo que sería regresivo. 
Soy tan sensible como el que más a las cuestiones 
distributivas, os lo aseguro, soy partidario de la 
progresividad fiscal y no me gusta la regresividad. 
Pero quiero expresar muy firmemente que, siendo el 
objetivo de la FDR la repoblación, y no otro, aquella 
debe juzgarse por su capacidad para lograr el objetivo, 
aunque pueda tener alguna derivada regresiva. 

Obviamente, se puede evitar la regresividad de la FDR 
seleccionando como beneficiarios de esta solamente 
a personas, hogares y empresas vulnerables. Lo de 
“empresas vulnerables” no es una boutade. La mitad de 
las empresas en España (hay un total de 3,2 millones) 
son empresas sin asalariados y casi la otra mitad 
tienen menos de 10 asalariados. La mayoría de estos 
empresarios son trabajadores autónomos. 

Ahora bien, si se opera esta selección acabaremos 
sacrificando en el altar de la progresividad a muchos 
elementos tractores (empresas y personas u hogares) 
de los que también depende, quizá críticamente, la 
repoblación. No creo, en suma, que ponerse muy 
escrupulosos con la cuestión distributiva en este tipo de 
fiscalidad, la de una FDR, sea una buena idea.

(2)   En el momento de escribir este artículo, el viernes 14 de octubre, el Presidente del Gobierno anunció la adopción de las primeras medidas 
relativas a la aplicación de las “Ayudas de Funcionamiento” de la UE. Para las provincias de Cuenca Soria y Teruel (con densidades de población 
inferiores a 12,5 habitantes por km2) se anunciaron reducciones de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas del 5% para trabajadores 
indefinidos ya existentes, del 15% para trabajadores indefinidos de nueva contratación y del 20% para estos mismos trabajadores de nueva 
contratación si esta tiene lugar en municipios de hasta 1.000 habitantes. Puede verse la Nota de Prensa del anuncio en https://www.miteco.gob.
es/es/prensa/221013_ndpayudasfuncionamiento_tcm30-546431.pdf. El análisis que se desprende de esta información tan escueta suscita varias 
cuestiones que solo me limito a dejar apuntadas. En primer lugar, se entiende que son reducciones de la cuota a pagar, lo que está muy lejos de los 
10 puntos porcentuales del tipo de cotización del que se habla en el texto principal. En segundo lugar, la gradación de la reducción del 5%, el 15% 
o el 20% puede constituir un agravio comparativo para uno u otro tipo de trabajadores y un incentivo negativo a arbitrar entre trabajadores y/o 
territorios. Finalmente, no se desprende de la información suministrada que los trabajadores autónomos, societarios o no societarios, puedan tener el 
mismo tratamiento, lo que sería muy conveniente por razones de justicia y por el hecho de que los trabajadores autónomos son habituales en el tejido 
productivo en los territorios rurales.
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El programa Comunal promueve la creación de 
espacios de coworking (espacios colaborativos), un 
proceso tutorizado y mentorizado de incubación de 
proyectos de emprendimiento, la creación de nuevas 
empresas sociales y la posterior evaluación de su 
actividad. Se trata de una iniciativa pionera en el 
ámbito rural de Navarra para fomentar modelos de 
negocio innovadores, generar nuevas oportunidades 
laborales y fijar población en zonas que padecen un 
retroceso demográfico.

El Departamento de Cohesión Territorial, a través 
de la Dirección General de Administración Local y 
Despoblación, suscribió un convenio de colaboración 
con El Hueco y Redeia (antes, Red Eléctrica de 
España), que aportará 20.000 euros a lo largo del 
próximo año, para la creación de este ecosistema.
El valle se encuentra inmerso en una progresiva 
pérdida demográfica. Desde la década de los años 60 
ha perdido un 27% de su población, pasando de 7.479 
habitantes a los cerca de 5.500 que suman todas sus 
localidades.

MECÁNICA DE TRABAJO
Los espacios Comunal funcionan como espacios 
de coworking o espacios colaborativos de trabajo, 
en los que se albergan las diferentes actividades 
programadas (eventos, jornadas de co-creación, 
concursos, formaciones…) para desarrollar una 
nueva actitud hacia la innovación social y promover 
el emprendimiento. Se busca paliar los efectos 
provocados por la despoblación rural para permitir un 
desarrollo más cohesionado y solidario del conjunto de 
la comunidad.

El proyecto tuvo una primera etapa de contacto con 
instituciones públicas y privadas, empresas, entidades 
financieras, grupos de acción local, centros culturales 
o fundaciones con objeto de establecer un mapa 
de agentes impulsores del ecosistema, así como la 
selección del espacio destinado al coworking, que 
actuará como sede de la comunidad.
Otro de los puntos importantes es la selección de las 

ideas de negocio o emprendimiento social a través de un 
concurso, ‘Comunal Starter’. A partir de esta selección, 
se realiza un proceso de incubación, co-creación y 
prototipado para el desarrollo de las ideas de negocio, una 
programación de eventos y presentación de proyectos, 
además de un acompañamiento y asesoramiento en 
materias como la gestión de comunicación y edición de 
contenidos.

El programa Comunal, impulsado por 
el Gobierno de Navarra y El Hueco, 
con la colaboración de la Fundación 
Caja Navarra y Fundación La Caixa, 
se puso en marcha en 2020.  Desde 
su inicio, ha permitido crear tres 
ecosistemas de innovación en la 
comarca de Sangüesa, la zona de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Allo y el municipio de Falces, y se han 
desarrollado 7 proyectos y 9 prototipos 
de emprendimiento distribuidos en 
estas zonas.

PRESURA

COMUNAL
INNOVACIÓN SOCIAL

Comunal,  programa de innovación social 
del Gobierno de Navarra y El Hueco para 

combatir la despoblación se amplió este año 
a las localidades del Valle de Aragón con la 

creación de un ecosistema de emprendimiento 
que aglutina a Carcastillo, Figarol, Mélida, 

Santacara, Murillo el Fruto, Murillo el Cuende, 
Rada y Traibuenas. El 1 de baril se celebró en 
Mélida un ‘0pen sapce’ para dar el pistoletazo 

de salida al nuevo ecosistema, que se al ya 
implantado en la comarca de Sangüesa/

Zangoza, la zona de Allo y en Falces.

COMUNAL LLEGA 
AL VALLE DEL 

ARAGÓN
TEXTO ROBERTO ORTEGA    FOTO ANA ELIZALDE
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en el acelerado envejecimiento de la población y 
una juventud con expectativas de futuro en fuerte 
empeoramiento.
Son problemas complejos que queremos analizar 
en clave de oportunidad, rompiendo la inercia 
de aplicar paliativos a lo que se da por perdido. 
Nosotros identificamos oportunidades donde el 
resto ve problema, convertimos pasivos en activos 
y con ello damos viabilidad futura a lo que hoy 
se considera residual. Y para ello generamos un 
ecosistema, una comunidad capaz de pensar, 
sumar y actuar en clave sistémica. 
Partimos de la mirada macro, analizando 
el modelo de crecimiento económico actual 
identificando las palancas de transformación 
y su potencial en el ámbito rural, al tiempo 
que construimos un ecosistema de actores y 
referencias en el terreno, en lo local que ya han 
demostrado un compromiso y voluntad de acción 
y de cambio.
Para construir un proyecto de futuro sostenible, 
en Relathia creemos que es preciso pensar en 
una manera disruptiva, no tendencial. El modelo 
económico vigente considera marginal al campo, 
no tiene un papel principal que jugar. Con 
nuestra mirada, existe espacio para una nueva 
ruralidad que juega un papel central en el modelo 
económico y social del siglo XXI que ya está 
exigiendo una revisión del modelo de ciudad y de 
su relación con el entorno.
Esa nueva ruralidad exige una gestión del territorio 
actualizada,  en objetivos y en herramientas. El 
territorio se convierte en el principal activo a 
cuidar más allá de los usos clásicos o tradicionales 
que no dan los recursos necesarios para un 
proyecto vital digno.

Esa actualización de la gestión del espacio 
rural pasa por contar en primer lugar con 
infraestructuras no solo físicas sino principalmente 
digitales que son las que conectan los espacios 
y habilitan el uso de herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de actividades con futuro. La 
digitalización permite la descentralización de la 
actividad y por tanto su localización en entornos 
rurales.  Los empleos del siglo XXI se generan en 
espacios conectados.
En segundo lugar es preciso abordar no solo el 
autoconsumo/ autosuficiencia energética sino 
generar energía renovable descentralizadamente 
para el conjunto del sistema y sociedad a escala 
europea y global.  Necesitamos energía para vivir 
y estar conectados pero en el siglo XXI es fuente 
de riqueza por su aportación a la sostenibilidad 
del conjunto de la sociedad por la generación de 
energía verde.
En tercer lugar, es preciso fomentar el acceso a 
viviendas dignas y de  calidad, base de un proyecto 
vital. Nuevamente el espacio rural se erige en 
solución ofreciendo alternativa a la vivienda 
inaccesible de las ciudades. 
Esos 3 ejes son vertebrales y fundamentales para 
un proyecto de actividad sostenible. Dicho esto, 
si desde un punto de vista teórico es posible 
definir una nueva ruralidad que juegue un papel 
transformador, activo en el modelo de sociedad 
del siglo XXI, la diferencia la marca la ejecución 
y esa viene de la mano del talento. De personas 
comprometidas en el terreno con iniciativas 
concretas. 
Este es nuestro ecosistema Relathia para el reto 
rural. Pensar, sumar para actuar

PRESURA

ECOSISTEMA PARA EL 
RETO RURAL

En el inicio, hace 5 años, nuestra motivación fue la 
constatación de que en el debate público no se estaban 
abordando las acciones necesarias para adaptarnos, 
cuando no prepararnos activamente para aprovechar 
las transformaciones que estaban produciéndose a 
nivel global. En concreto, ante los grandes desarrollos 
disruptivos en el ámbito de la tecnología y en el ámbito 
de la sostenibilidad, no como modas de ciertos sectores 
o colectivos sino como vectores de transformación 
estructural que el modelo económico y social vigente 
no estaba integrando. Teníamos la sensación de que 
estábamos perdiendo oportunidades.
Somos personas comprometidas que ante los desafíos 
de nuestra sociedad y nuestro entorno damos un paso 
adelante para aportar nuestra mirada sistémica. Se 
trata de aprovechar la oportunidad que representa un 
modelo en crisis para construir un nuevo modelo de 
sociedad que resuelva los problemas y brechas abiertas 
que se han agudizado en el siglo XXI.

RELATHIA,
UN ECOSISTEMA
PARA EL RETO 
RURAL

Nuestro enfoque de transformación arranca de la 
identificación de las referencias estratégicas o palancas 
para convertir los problemas en oportunidades y con 
ello generar expectativa de futuro en positivo. 
Si bien nuestro propósito final es ayudar a construir la 
sociedad que queremos en el siglo XXI, nuestra hoja 
de ruta se construye en retos. Se trata de problemas 
complejos que requieren una visión de largo plazo y 
transversal que fomenta alianzas de actores diversos 
con mentalidad disruptiva para procurar respuestas 
viables y eficaces.
Nuestra agenda se compone así de una observación 
continua de tendencias y actores y del desarrollo de 
proyectos concretos para ofrecer una propuesta de 
acción ante grandes retos.  Dos grandes retos que 
tienen en común la demografía: el reto rural y el reto 
generacional.
España presenta unas características muy extremas 
tanto en el intenso vaciamiento del espacio rural como 

Relathia es una comunidad de personas que queremos 
reflexionar, pensar juntas con el propósito de actuar para 
transformar. Nuestra propuesta (acción) es el resultado de un 
proceso iterativo entre lo local-específico (micro) y lo global-
sistémico (macro) para generar un marco de actuación que dé 
escala a las propuestas individuales en una lógica de ecosistema. 
Pensar, Sumar y Actuar.

TEXTO ELENA PISONERO

Fundadora de RELATHIA
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Nuestra primera iniciativa fue 
articular una solución. Aprovechamos 
la inauguración de Presura 21 para 
poner en marcha un nuevo producto 
de banda ancha rural por satélite 
de hasta 100 Mbps, orientado al 
cierre de la brecha digital en España. 
Un servicio mayorista, neutral y 
abierto que todos los operadores de 
telecomunicaciones del país podrían 
incluir en sus ofertas para así poder 
proporcionar de forma inmediata un 
servicio de Internet de alta calidad.

Esta apuesta por el mundo rural 
en España supuso una inversión 
importante, por lo que iniciamos 
conversaciones con todos los 
operadores. El resultado de estas 
gestiones ha sido un acuerdo con 
Eurona, con Gesico y AOTEC 
(Asociación de Operadores Locales 
de Telecomunicaciones) y esperamos 
la incorporación de más gente a 
este proyecto. Una iniciativa que 
impulsamos para llevar los servicios 
de conectividad por satélite en el 
ámbito rural y potenciar la economía 
digital de las pequeñas y medianas 
poblaciones, dándoles así nuevas 
herramientas en la lucha contra la 
despoblación.

Por el camino advertimos que 
el satélite acumulaba cientos de 
ilusiones fallidas. Por este motivo -y 
desde el convencimiento de que las 
cosas se demuestran con hechos-. Un 
año después del anuncio realizado 
en Presura 21 podemos decir con 
orgullo que hemos puesto en marcha 
una docena de proyectos piloto para 
demostrar que la tecnología ha 
superado las dificultades iniciales y 
que una conexión satelital de calidad 
a Internet es ya una realidad. 

CONEXIÓN SATELITAL 
DE ALTA VELOCIDAD

PRESURA

TEXTO
JORDI HEREU

No lo dudes, conéctate; porque ahora sí que puedes 
hacerlo si quieres. Hace un año anunciamos en 
Presura 21 la puesta en marcha de una iniciativa 
para resolver la situación de un millón de hogares sin 
conexión a Internet de alta velocidad. Desde entonces 
hemos trabajado con denuedo con el fin de demostrar 
la eficacia de la conexión satelital a 100 Mbps. Así lo 
avalan más de una docena de proyectos piloto y las 
ayudas públicas que hemos promovido explicando por 
tierra, mar y aire que las soluciones existen. 

Estoy convencido de que en el mundo actual no es 
posible hablar de igualdad de oportunidades sin un 
acceso universal a las herramientas que brinda la 
digitalización. Ahora bien, para resolver este problema 
hay que realizar previamente un buen diagnóstico. Y 
eso hemos hecho en los últimos doce meses. 

Cuando pusimos en marcha este proyecto, la oferta 
de conectividad llegaba al mundo rural y a los lugares 
remotos nada menos que 22 años más tarde que en la 
ciudad; y acumulaba innumerables proyectos fallidos, 
muchos de los cuales perduran en nuestro territorio, 
abandonados como monumentos a las buenas 
intenciones. El panorama era desolador: un millón de 
hogares sin una buena conexión a Internet.

CONÉCTATE
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RURAL Y URBANO, 
CUANDO 

LAS PALABRAS 
NO CUENTAN

TEXTO  LUIS ANTONIO SÁEZ PÉREZ, ZARAGOZA-GEA

“No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni 
porvenir, y ser feliz es mi color de identidad”

Facundo Cabral.

“¿Pero tú no eras de Santander? El querría 
responder que no, pero es que sí...

Y más tarde, cuando regresa a Madrid y le 
pregunta por su verano, contestar siempre lo 

mismo. Lo pasé en casa. Es decir, en Toñanes... 
En eso se ponen de acuerdo los toñanejos y 

también los madrileños: él no es, nunca fue de 
Toñanes”. 

Lo demás es aire, de Juan Gómez Bárcena.

De dos de ellos ya hablamos en el anterior número 
de esta revista. Por un lado, conectamos una cabaña 
remota de la Sierra de Aralar para dotarla de acceso 
WiFi, monitorizar al ganado y desplegar dispositivos 
de prevención de incendios y de acceso a la cabaña. 
Además, se sensorizó el pueblo de Abaltzisketa para 
optimizar el control de residuos, del alumbrado 
público, y de acceso al parking. Y por otro lado, 
conectamos una embarcación de Hondarribia para 
medir el nivel de dióxido de carbono en los camarotes 
y el comedor, la temperatura en las neveras y la 
vibración en la sala máquinas. Pero esto ha sido sólo 
el principio.

Pero las opciones que el satélite representa para el 
mundo rural no se quedan ahí. Puede servir para 
digitalizar con una conexión de calidad la gestión de 
sus empresas, como hemos hecho en Palazuelos, una 
de las pedanías de Sigüenza. También para dotar de 
conectividad zonas tan remotas como el refugio de 
alta montaña de Artiga de Lin en el Valle de Arán. 
Gracias a ello, los montañistas podrán contactar desde 
allí de forma inmediata y sencilla con los servicios de 
emergencias en caso de accidente e incluso contar con 
conectividad en sus propios dispositivos.

La seguridad en las zonas remotas también se ha 
probado en el Parque Nacional del Teide, donde 
hemos probado con los servicios de Cruz Roja la 
creación de burbujas de conectividad con antenas 
instaladas en sus vehículos para que los operarios 
puedan estar monitorizados en todo momento y 
detectar accidentes, como caídas, en tiempo real.

También seguimos colaborando con una entidad clave 
para el desarrollo del mundo rural como Correos para 
digitalizar sus oficinas más remotas y, además, llevar 
su operativa a un nuevo escenario, más eficiente e 
innovador.

Y también con otra empresa tan relevante como Repsol 
y su Fundación actuamos como socio tecnológico 
de Motor Verde, el mayor proyecto de reforestación 
de nuestro país, en el que nuestra tecnología será 
fundamental para controlar el crecimiento de los 
bosques y certificar con gran precisión la cantidad de 
carbono absorbido por los árboles a lo largo de los 
años, aportando un rigor clave en la certificación de la 
compensación de emisiones de CO₂.  70.000 hectáreas 
de terreno se repoblarán en los próximos 5-7 años con 
la captura de 16 millones de toneladas de CO₂. 

En este proceso nos acompañan grandes y pequeñas 
empresas y hemos acumulado múltiples experiencias 
que nos han llevado a la conclusión de que, si 
queremos cumplir nuestro objetivo de mejorar las 
comunicaciones de la España rural, hemos de hacerlo 
juntos. Identificando entre todos los problemas que 
sufren los ciudadanos del territorio y dándoles una 
respuesta apropiada entre todos, porque las soluciones 
mágicas no existen. Por este motivo estamos 
promoviendo una alianza para la conectividad. 

Hemos llegado al convencimiento de que el problema 
de la digitalización hay que abordarlo en estrecha 
colaboración con la gente, para proporcionarles 
cobertura, facilitar el acceso a la nueva tecnología 
y favorecer su uso con las nuevas aplicaciones. Es la 
suma de la colaboración entre empresas privadas, 
políticas públicas y política local. Se trata de  dar 
soluciones apoyadas en la tecnología que faciliten las 
tareas de su actividad diaria y les permita cerrar la 
brecha digital. Este es el momento de rendir cuentas, 
de mostrar los resultados de un año de esfuerzos. Por 
eso insisto. Conéctate. Ya no es quimera. Ahora 
puedes hacerlo y doy fe que funciona muy bien. 
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PRESURA

DIÁLOGO RURAL Y 
URBANO

Cuento, y me acuso de no explicar mucho antes que:

• Vivimos en muchos lugares, dependiendo del 
día y del calendario, de trabajos y negocios, de 
ocios, amores y odios, de quién nos lleva y con 
quién estamos. El padrón está desfasado, no tiene 
sentido apostar por un 
número que perdió 
significados.

• Hay muchos rurales, 
tantos como urbanos 
(todos impuros y 
mezclados, en casi 
todos reinan mercados 
y gobiernos, y fuimos 
olvidando los valores 
de lo comunitario). 
Los mecanismos 
rurales de garantía 
sólo confían en 

políticos robotizados que legislan informes de 
impacto sin sentido ni lugar al que aplicarlo. 
Porque deberían saber ya desde niños (nunca se 
recuerdan) que los conceptos son imprecisos, y 
los pueblos muy distintos entre sí, más por dentro 
cuando entramos. 

• La felicidad no se puede buscar, ni existe, como 
tampoco la repoblación, son consecuencias 
incausadas que solo asisten en duermevelas, 
cuando sin planes ni estrategias yacen juntas 
las ciudades y las aldeas. El ministerio de la 
repoblación compartía edificio en ‘1984’ con el 
de la felicidad y el de la verdad, y lleva cinco años 
sin parar de planear reformas con cargo a altos 
comisionados. Soñar está bien, se sublima lo que 
se desea, pero no despertar, mal, todo es fantasear. 

• Los lugares no determinan la personalidad 
(afortunadamente… cómo encontramos 
gente guapa allá donde vamos, y unos pocos 
insoportables en todos los lados). Ésta no se 
formatea por una sola mano, ni en un instante, ni 
responde a los himnos con igual entusiasmo. La 
geografía importa tanto como las otras decenas de 
dimensiones que se van descubriendo conforme 
uno abandona creencias y cicatriza experiencias, 
lee cosas de ciencia y tiene dudas en la conciencia. 
Es cierto que los territorios huelen distinto, los 
vientos tienen apellidos y las reglas de jugar a las 
chapas necesitarían homologarse, pero a todos 
nos gusta reír en grupo, que nos saluden de lejos y 
que sin conocernos nos elijan la barra más hecha 
del horno allá donde estemos. Somos distintos en 
la igualdad que nos define, y muy semejantes a 
pesar de lo que la vida nos imprime.

Espero, cautivo y 
desarmado, que ciudades 
y pueblos con sus gentes 
entremezcladas ayuden a 
dar valor a los contextos, 
interpreten mejor los 
sentimientos, sean más 
rigurosos frente al espejo 
para declinar futuros 
imperfectos. Malgastando 
al gran Machín, “… Y ahora 
puedes tú saber, cómo se pueden 
querer, dos lugares a la vez, y no 
estar loco”.

Con el tiempo, lamento 
haberme equivocado tanto 

cuando sólo distinguía 
espirales acumulativas en 

territorios polarizados, 
en lugar de reparar en 
dones accidentales y 

colaboraciones personales

Una pena porque, al hablar de ciudades 
y de pueblos detenidos en paisajes 
deshilachados, se apreciaría el valor 
de lo complementario, la solidez de las 
grietas, la importancia de lo que te rodea 
para avanzar juntos y en solitario. Con 
el tiempo, lamento haberme equivocado 
tanto cuando sólo distinguía espirales 
acumulativas en territorios polarizados, en 
lugar de reparar en dones accidentales y 
colaboraciones personales. No escuchaba 
que en Zaragoza yo era de Gea, y en 
Gea, el zaragozano. En metrópolis y 
aldeas, autóctonos y foráneos, deberíamos 
reconocernos en la promiscuidad espacial 
de hecho y de derecho, ajena a estadísticas 
y zonificaciones, declamando algún 
poema que rimara las deseconomías de 
aglomeración con las conversaciones en 
un carasol.

C
ontraponer lo rural frente a lo 
urbano es una forma de argumentar 
en tarimas y tribunas, en barras 
de bar y mesas de navidad, que 
vence y convence. La duda y las 
contradicciones, los matices y 
la tibieza, flojean ante discursos 
enfáticos y antagónicos: uno siempre 
supo si estaba o no embarazado, 
nunca se erizó con un tal vez; le dicen 
que es siempre bueno y nunca malo, 
los amigos de ahora de siempre y una 
coach bien pagada; desde la cuna, 
todos son del Madrid o del Barça, 
sin medianías, pues el gol de Nayim 
fue un milagro y el Numancia de 
Octavio, un sueño. El lenguaje ya no 
corteja a la razón con subordinadas 
y subjuntivos, ésta se cita sólo con 
preci(o)sos algoritmos binarios.
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LA ERA
DEL ÁRBOL

CUENTO 

LUIS CALDERÓN NÁJERA

Recuerdo aquellos ratos con mi padre, él tumbado 
en una cama y yo en la otra del dormitorio. 

Comenzar a hablar de algo, medio en serio y terminar 
riendo sin medida por anécdotas que solo él y yo 
entendíamos. Reír sin parar, los dos, cada vez más. Son 
los mejores recuerdos que guardo de él. Luego la risa 
se iba convirtiendo en tos; me decía: no me hagas reír 
más que me ahogo. Seguía tosiendo y yo le acercaba la 
palangana blanca donde escupía una enorme mancha 
de sangre. Tenía entonces los mismos 50 años que 
tengo yo ahora. Murió poco después y sé que esos 
ratos de risa conmigo fueron tan grandes para él como 
para mí. Mi padre provenía de la mayor estirpe de 
plantadores de árboles del mundo, de la originaria. La 
que apareció  hace doscientos años, en el lugar al que 
él siempre se refería como nuestro pueblo. Fueron los 
primeros plantadores,  los que surgieron tras los años de 
la pandemia y la guerra de Ucrania. Nacieron los años 
posteriores a la contienda, cuando se tomaron aquellas 
decisiones que excitaron el caos. Desaparecieron las 
ciudades, las leyes,  fue el estreno de la nueva era, la 
Era del Árbol. La subida de temperaturas se precipitó 
y la vida comenzó a complicarse. Ya no refrescó y 
cada año el termómetro alcanzó mayores cifras hasta 
estabilizarse en un punto en el que algunas especies 
no  lo soportaron  y desaparecieron. Otras en cambio, 
como el caso de la raza humana, consiguieron salir 
adelante. Sin embargo, en el camino fueron muchos 
los millones de personas que no soportaron el proceso. 
La población mundial se dividió por diez. Cambiaron 
completamente las costumbres, sobrevivieron los 
pueblos con cuevas, con bodegas, crecieron los lugares 
bajo tierra, se levantaron nuevas paredes de barro que 
protegieran del calor. Donde antes había que buscar 
remanso se pasó a buscar sombra.  La vida nocturna 

posibilitó una reducida actividad y facilitó ciertas 
tareas. Toda  la energía se  basó en aprovechar el calor 
y la fuerza del sol.

Para lograr la supervivencia hubo de establecer una 
prioridad a nivel planetario. Por encima de todos 

los mandatos y reglas se situó la necesidad de plantar 
árboles  de forma masiva. Si se quería permanecer en 
la Tierra, los árboles debían continuar cumpliendo su 
misión. Esa labor se convirtió en algo sagrado y toda 
la humanidad respetó este precepto. Al poco tiempo 
del inicio de  las altas temperaturas los grandes árboles 
comenzaron a secarse afectados por una epidemia 
contra la que no se logró encontrar remedio. Con 
esas condiciones pudo comprobarse que la vida de los 
árboles no superaba los 20 años de edad. Sus hojas 
eran fundamentales  para la conservación general,  
así que se estableció como disposición principal la 
plantación de árboles, pues aunque solo vivieran 
dos décadas podrían sostener la vida en el planeta 
si su número no dejaba de crecer. Y para ello fue 
necesaria una nueva clase: los plantadores. Nació la 
Cofradía de Plantadores que se fue perfeccionando 
y consolidando. Se eligieron a los mejores de entre 
todos los continentes, mujeres y hombres especiales 
con grandes facultades físicas y mentales, capaces de 
hacer su trabajo sin fatiga, resistentes al calor  y sin 
posibilidad de decaimiento moral. Y no defraudaron, 
lograron salvar la primera embestida y los nuevos 
árboles generaron otros, de forma que el relevo es 
continuo. Los plantadores realizan  su labor sin pausa 
y logran que otras especies sobrevivan. Son algo así 
como los legionarios romanos o los conquistadores 
españoles, personajes míticos que surgen cada mil 
años.  Son titanes,  son héroes y la única esperanza. Y 
yo tengo el honor  de ser uno de ellos.

Nuestra formación es muy estricta, siendo un niño 
eres llevado a la escuela de plantadores y ya no 

vuelves. De mi madre conservo su sonrisa y sus ojos 
azules con lágrimas, su beso el día que me marché 
de su lado. Lloraba de orgullo. Años de disciplina 
que consiguen transformar y domar al más salvaje. 
Es un oficio sagrado en el que se fundamenta la 
supervivencia de todo. Permaneces en la escuela hasta 
que la Cofradía te admite a prueba. Si demuestras  
valía,  tu padrino te marca a fuego con el anagrama de 
la raíz de un árbol. Esa figura en tu hombro quemado 
es reconocible en todo el planeta y todos saben de tu 
condición venerable.

PRESURA

CUENTO
LUIS CALDERÓN
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Durante los meses en que se pueden realizar 
plantaciones trabajamos solos, con nuestro carro y 

caballerías. Las lluvias son muy aleatorias, imprevisibles,   
pero más abundantes en esa estación en que la sabia 
del árbol se adormece. Tras de nosotros, a los pocos 
días avanzan los aguadores que riegan cada planta las 
noches en que la luna lo permite. En las aldeas existe 
una estructura encargada del mantenimiento, donde 
todos tienen  confiada una tarea de conservación. En esa 
época debemos plantar entre 300 y 500 árboles al día, 
con una pala y las manos. En nuestra existencia  tenemos 
encomendados varios millones de árboles. Esas son las 
cifras que han logrado mantener la vida en la Tierra. 
Son jornadas brutales, pero estimulantes. Exhaustos, 
dormimos allí donde llegamos, nos han de cuidar, lavar, 
alimentar con lo mejor que tengan y proporcionar lo que 
pidamos. El resto del año lo dedicamos a la supervisión del 
vivero,  a la formación y al pensamiento. Aprovechamos 
para acercarnos a los centros de reclutamiento de 
plantadores donde podemos conversar con las futuras 
promesas y abrazar a viejos colegas. Allí tienen prioridad 
para entrar nuestros descendientes, si es que cumplen los 
estrictos requisitos.

Hoy es el día en que cumplo 50 años, ya he plantado 
seis millones de árboles y la próxima temporada  no 

volveré al campo. Si las plantas no viven más de 20 años 
en esta nueva era, los humanos muy rara vez superamos 
el medio siglo. Así que estos meses estaré con mi familia, 
el mayor de mis hijos es plantador, muy bueno, pero 
indisciplinado.

Esta tarde estuve con él. Es un gran plantador, mucho 
mejor que el resto, es el mejor que he conocido.  

Tumbados, como yo hacía con mi padre, hemos estado 
conversando; me encanta escucharle, tan cargado de 
energía, tan fuerte. Me cuenta sus batallas, sus historias 
recorriendo los campos, enfrentándose a bandidos, 
persiguiendo a arboricidas hasta darles muerte. Hemos 
reído mucho juntos. Hasta que comencé a toser, me 
ahogaba,  me acercó aquella misma palangana blanca y 
escupí la sangre del mismo color oscuro que mi padre. 
Sé que me estoy muriendo, llevo toda la vida preparado 
para este momento. Y sin embargo, hoy no quiero morir. 
Mi hijo me ha traído noticias de un lugar remoto, noticias 
que creí que nunca llegarían.  Algo está cambiando y no 
deseo marcharme sin conocerlo. Ha viajado lejos estos 
meses, ha visitado el territorio  donde nació nuestra 
estirpe, nuestro pueblo, como lo llamaba mi padre. 
Después de atragantarme, de escupir las entrañas, me 
he quedado tranquilo en la cama y él me lo ha contado. 
Cree que puedo curarme, dice que debo volver allí, que 
él me llevará en su carro. Tenemos que llegar a nuestro 
pueblo, donde plantaron mis abuelos y sus padres antes 
que ellos. Él lo ha visto con sus ojos y lo ha comprobado 
con las gentes que allí siguen viviendo. Todos en ese lugar 
conocen los árboles que plantó mi padre, árboles enormes 
como hacía siglos no se veían.   Muchos de aquellos 
troncos siguen vivos tras varias décadas, enraizados en 
aquella tierra. Dicen que es un milagro, que las mujeres 
y hombres ríen de día en los campos y no mueren con 
cincuenta años.  Las temperaturas han empezado a 
templarse en nuestro pueblo y esta noche empezamos el 
viaje de vuelta. 

PRESURA

LA ERA
DEL ÁRBOL

Desaparecieron las ciudades, las leyes, fue 
el estreno de la nueva era, 

la Era del Árbol. La subida de 
temperaturas se precipitó y la vida 

comenzó a complicarse.


