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Un punto de inflexión
La Comisión y el Consejo siguen trabajando para tener a punto los
nuevos Reglamentos de Fondos Estructurales y de Desarrollo Rural

para los primeros meses de 1999, previsiblemente en Marzo. También,
aunque sin trascender aún gran cosa sobre su contenido, parece que se

encuentra muy avanzada la preparación de la que será la Iniciativa Comunitaria de
Desarrollo Rural, una de las tres en que quedarán integradas las trece iniciativas
actuales. Antes de que la misma pueda estar definitivamente a punto, deberán darse
una serie de pasos previos tales como la aprobación de los Reglamentos sobre
Fondos Estructurales y Desarrollo Rural, así como que el proyecto de Iniciativa sea
informado por el Parlamento Europeo y el Comité Consultivo.

Si las previsiones que maneja la Comisión se cumplen, la nueva Iniciativa de
Desarrollo Rural podrá estar aprobada y determinada por cada Estado Miembro
antes de que termine el próximo año 1999, con lo que será perfectamente posible su
aplicación desde el comienzo del año 2000 enlazando con el final del LEADER II y,
por tanto, que no exista solución de continuidad entre ambas.

Hasta la fecha, se mantiene un hermetismo casi absoluto sobre el contenido de la
nueva Iniciativa por lo que cualquier opinión que al respecto se emita puede resultar,
por lo menos, aventurada. No obstante, todo parece indicar que la línea fundamental
del proyecto es la de seguir manteniendo y fortaleciendo las actuaciones en materia
de innovación y cooperación transnacional, contempladas en LEADER II, así como la
figura de los Grupos de Acción Local como protagonistas principales del proyecto.

Se trabaja sobre la hipótesis de establecer en el futuro dos grupos de territorios.
En uno de ellos se mantendría el carácter experimental y el principio de
ejemplaridad en las acciones como se entendió en el LEADER I, con criterios de
selección geográficos, temáticos y de innovación. El otro estaría sometido a los
criterios generales sobre desarrollo rural contenidos en el Reglamento
correspondiente.

De cualquier modo, y sea cual sea el contenido definitivo de la nueva Iniciativa
Comunitaria de Desarrollo Rural, parece que la misma estará en condiciones de ser
aplicada con antelación suficiente para que no tengan por qué producirse problemas
financieros y de gestión para los grupos que actualmente están en funcionamiento,
independientemente del marco que se está diseñando.

Para todo el movimiento que se ha originado en España en torno a la Iniciativa
LEADER lo que ocurra a partir de este momento puede ser de gran transcendencia de
cara a la consolidación de una forma de hacer desarrollo rural basada en el
aprovechamiento de los valores endógenos de las comarcas rurales. Por ello, es
preciso que todas las administraciones nacionales, los Grupos de Acción Local y las
asociaciones de desarrollo rural tomen conciencia de este hecho y comiencen a
prepararse para poder aprovechar íntegramente los medios que la Unión Europea
establezca en la Iniciativa futura.

Transcurridos siete años desde que LEADER se puso en marcha, muchas han sido
las experiencias acumuladas, siendo quizás la más destacable de todas ellas la
apuesta por una forma de hacer desarrollo rural basada en la actuación de los
Grupos de Acción Local. Pero estos, que sin duda alguna son la aportación más
importante que el programa LEADER ha hecho en materia de innovación, deberán
aprovechar la nueva oportunidad que se les brinda para consolidarse y poder ser
los motores del desarrollo en las comarcas rurales.
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JAVIER GROS
Director General de Estructuras Agrarias de la Diputación

General de Aragón

"Los anticipos
presupuestarios desde la
DGA han dado confianza
y seguridad a los grupos"
Javier Gros, Director General de Estructuras Agrarias de la DGA,
reflexiona en esta entrevista sobre el escenario de la futura Ini-
ciativa de Desarrollo Rural y las incógnitas que abre la Agenda
2000. Sobre el LEADER II, que en Aragón acoge al 53% del terri-
torio y al 62% de los municipios, resalta las peculiaridades que
el Programa ha adoptado en esta Comunidad en especial en lo
que atañe a la coordinación y al compromiso presupuestario con
los grupos de acción local.

¿Cuáles son las líneas fundamentales de la
política de la DGA en Desarrollo Rural, y, en
particular, en la coordinación de los grupos
LEADER?

Nuestra polftica de desarrollo rural se apoya en
cuatro pilares fundamentales: mejora de infraestructuras,
es decir, mejora y transformación de regadíos, y
concentración parcelaria; mejora y modernización de
explotaciones; actuaciones sobre el medio ambiente a
través de la forestación y de diversas medidas
agroambientales e impulso a las iniciativas locales en
zonas deprimidas. Por tanto, hay tres líneas desarrolladas
desde "arriba", desde la Administración, y una línea de
trabajo desde "abajo" que se corresponde con la
iniciativa LEADER. Al ser Aragón una región con la
casi totalidad de su territorio como Objetivo 5b, se
beneficia de la cofinanciación prevista en el DOCUP, y
entendemos que esta actividad se complementa
perfectamente con las iniciativas que emanan de los
grupos locales del LEADER.

En Aragón el LEADER tiene 13 grupos y afecta al
53% del territorio, al 20% de la
población y al 62% de los municipios.
De esos grupos, algunos pasaron
directamente a la fase de innovación y
otros debieron pasar por la fase de
adquisición de capacidades, adecuando
los acuerdos administrativos al estado de
maduración de los grupos. Para asegurar
el éxito de la iniciativa se ha dispuesto
una relación muy continuada con los
grupos, visitándolos cuando ha sido
necesario, transmitiendo la información
precisa y atendiendo sus problemas.

También se decidió que un funcionario del
Departamento de Agricultura, en concreto de la Oficina
Comarcal de la zona, estuviera presente en las Juntas
Directivas de los grupos.

La DGA ha prestado un importante apoyo a la
iniciativa LEADER que se traduce no sólo en la estrecha
relación entre nuestro Departamento de Agricultura y los
grupos sino en un compromiso presupuestario que se
adoptó desde la puesta en marcha del Programa: se pagó
un anticipo del 30% a los grupos, porcentaje al que se ha
sumado otro 50% para aquellos que han justificado el
gasto del 50% de lo recibido.

Los anticipos han dado confianza y seguridad a los
grupos y les están permitiendo cumplir mejor sus
programas. Además, han obligado a realizar reuniones
de coordinación que han estrechado los lazos entre la
DGA y los grupos.

Una de las singularidades de su Comunidad es
que los funcionarios de las antiguas Agencias de
Extensión participan en los Grupos de Acción Local,
¿considera positiva esta experiencia?

Efectivamente, los funcionarios de
las antiguas Agencias de Extensión
participan en los Grupos de Acción
Local con voz pero sin voto. Son
personas que están muy cerca de las
actividades de los grupos, de sus
proyectos, y gracias a su presencia
sobre el terreno la DGA puede tener
un conocimiento más directo de la
gestión de los programas y para los
grupos es un elemento de información
y coordinación sobre otras fuentes de

Sería partidario
de discriminar
positivamente
a las zonas que

más lo necesitan
y no sólo a nivel

regional sino
también a nivel
comunitario"



financiación de la Administración Regional de las que
pueden beneficiarse las iniciativas locales.

¿Cómo ve el papel de las Redes o Asociaciones
de grupos?

Los grupos tiene problemas similares y es
interesante que exista una asociación capaz de
detectarlos, recoger las iniciativas particulares y poner en
marcha acciones de mayor envergadura que las que un
solo grupo podría asumir, poniéndolas a disposición de
todos los grupos interesados. En el caso de nuestra
Comunidad, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural
cumple perfectamente estos objetivos y es un eslabón
necesario entre la Administración y los grupos locales
para plantear nuevas ideas, necesidades coyunturales u
orientaciones respecto al desarrollo de la actividad de
gestión.

El plazo para comprometer los fondos europeos
de LEADER II finaliza el 31 de diciembre de 1.999,
¿Considera que los grupos de Aragón va a tener
tiempo para promover en sus comarcas suficientes
proyectos de calidad para agotar las
cantidades asignadas?

En 1996, el programa regional de
la iniciativa LEADER-Aragón sentó las
bases para su desarrollo hasta el final
del periodo puesto que todos los grupos
firmaron el convenio de incorporación a
dicha medida. Proyectando linealmente
lo comprometido hasta ahora
llegaríamos a diciembre de 1999 con
un porcentaje del 72,78%, por lo tanto,
es necesario acelerar el ritmo de
ejecución. Haciendo una proyección
con los pagos se llegaría a diciembre
del 2001 con un porcentaje del 33,54%
que es, obviamente, muy bajo. Estas
cifras son una media: hay grupos que
están mejor y otros que van más
retrasados porque en algunas zonas es
más difícil que aparezcan iniciativas y
que se ejecuten con rapidez.

Queda, desde luego, poco tiempo y es un tema que nos
preocupa tanto por el porcentaje de los gastos
comprometidos como por el de los pagados. Pero
confiamos que por la dinámica de funcionamiento de los
grupos se acelere el ritmo de ejecución en lo que queda
de año y en el que viene y que se puedan alcanzar los
objetivos previstos.

Si en el conjunto de las comarcas muchos
proyectos interesantes no pudieran ser atendidos por
haberse agotado los fondos de la U.E. ¿Qué
soluciones propondría la Diputación General de
Aragón?

Él Plan Financiero para todo el periodo está
aprobado y las propuestas hay que aprobarlas en el
contexto del Programa hasta 1999. Como se deduce de
lo que he comentado anteriormente, este problema no se
ha presentado si bien hay grupos que están más
adelantados y tienen ya un porcentaje alto de su
presupuesto comprometido.

En caso de que exista, como parece probable, una
tercera Iniciativa Comunitaria para el Desarrollo

Rural, ¿cuál sería su propuesta: que el LEADER se
extendiera a todas las comarcas rurales de Aragón o
que se concentrara el esfuerzo en las zonas más
deprimidas y de montaña?

El Programa LEADER tiene en Aragón una
presencia importante y la actividad que representa está
muy reconocida por todos los estamentos del gobierno
regional. En la Agenda 2000 se habla de que haya planes
de desarrollo para todas las zonas rurales pero también
se contempla limitar la poblaCión cubierta con los
programas de ayuda. Hay que suponer que habrá
limitaciones presupuestarias; en ese caso, si tuviera que
elegir entre las dos opciones que plantea la pregunta,
sería partidario de discriminar positivamente a las zonas
que más lo necesitan y no sólo a nivel regional sina
también a nivel comunitario.

Cómo contempla el cambio previsto de zona de
Objetivo 5b a Objetivo 2? ¿Qué comentarios haría al
Proyecto de Reglamento?

Vemos el tema con preocupación porque si la
Iniciativa se extiende a las zonas urbanas deprimidas

éstas, con más población y más fuerza
electoral, entrarán en competencia con
las áreas rurales, más despobladas. Los
Programas de Desarrollo Rural
actuales han tenido un efecto
beneficioso sobre las rentas y el
equilibrio regional, pero no se han
conseguido los niveles de desarrollo
que permitan olvidarse de la
cofinanciación comunitaria que ha sido
inestimable para las inversiones en las
zonas de Objetivo 5b. Preocupa la
posible reducción del territorio elegible
para la financiación, la reducción
posible del número de actividades
elegibles o la reducción de la tasa de
cofinanciación. El Reglamento es muy
general; se puede avanzar en los temas
correspondientes a las medidas
horizontales, pero sobre el resto de

medidas que interesan, los requisitos a aplicar y el
ámbito del Programa de Desarrollo Rural quedan
muchas cuestiones por aclarar y en Aragón van a ser
abordadas por un equipo específico.

Todo parece indicar que habrá menos dinero para
repartir entre más zonas y si esto es así tendrá que ser
mayor el esfuerzo presupuestario de la Administración
tanto de la Central como de las Autonómicas.

¿Va a hacer la DGA esfuerzos presupuestarios
para cofinanciar el LEADER III? ¿Se está
empezando ya a diseñar él futuro Programa Regional
de Desarrollo Rural?

Aún es pronto para saber qué cantidades se van a
asignar a las Comunidades Autónomas y qué novedades
van a intrnducirse en la próxima fase de la Iniciativa, por
tanto es prematuro hablar de presupuestos y de
programas. Pero sí puedo afirmar que el tema del
desarrollo rural está muy asumido en Aragón, que el
Gobierno Aragonés le concede gran importancia y que
en el futuro continuará prestando apoyo a una iniciativa
que ha provocado en nuestras áreas rurales un
movimiento y unas sinergias que antes no existían.•

"El Gobierno
Aragonés seguirá
prestando apoyo a
una iniciativa que
ha provocado en

nuestras áreas
rurales un

movimiento y unas
sinergias que ptes

no existían' 9
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3a Reunión de las Unidades Nacionales LEADER

Javier Urbiola
Unidad Española del Observatorio Europeo

Durante los días 10 y 11 de septiembre tuvo lugar en Bruselas
la 32 Reunión de las Unidades Nacionales del Observatorio
Europeo LEADER. A la convocatoria asistió por vez primera la
Unidad Nacional del Reino Unido que recibió la bienvenida del
resto de responsables de animación de la Red. La empresa
adjudicataria es la consultora L.R.D.P. (Planificación de
Desarrollo Local y Regional) y uno de sus principales retos será
la articulación de la participación de redes y gobiernos
regionales. En los próximos meses se espera la incorporación
de las Unidades griega y portuguesa con la que nos gustaría
establecer una especial colaboración.

Una instantánea de las sesi
nes. De iqiiierda a derech

C. Combette y L. Ván Dep
le, de la ComisiOn: Yv

Champetier y G. Farrel, d
Observatorio y R. LukesC

asesor del Observator

Laurent Van Depoele, y, en una sesión
aclaratoria previa, Trini Papadimitriu expu-
sieron la evolución de los trabajos de la
Comisión. Hay avances en las discusiones
internas -fundamentalmente la revisión téc-
nica de todos los artículos- pero pocas no-
vedades que no tengan todavía el cartel de
"confidencial". Cuando estas páginas estén
en imprenta, el Consejo informal de ministros
de Agricultura del 20 y 21 de septiembre
puede ser otro hito en el camino.

De cara a la nueva iniciativa
de desarrollo rural, se baraja
la posibilidad de establecer

dos grupos de territorios

En lo que respecta al calendario de la
Iniciativa de Desarrollo Rural, se sigue man-
teniendo marzo de 1999 como fecha de
presentación de la decisión para someterla
a los comités consultivos y al Parlamento
Europeo y, en caso de aprobación, publi-
carla a mediados de año. Los retrasos pue-
den ser importantes si la tramitación obli-
gara a esperar los resultados de las elec-

ciones al Parlamento. En opinión de la
Comisión, se puede ser razonablemente op-
timista en este calendario de forma que no
se esperan problemas de gestión financiera
y de programas para los grupos en funcio-
namiento para enlazar con el futuro por mo-
tivos de plazos.

En cuanto al contenido de la Iniciativa,
en las discusiones con los Estados miem-
bros se pueden destacar dos aspectos im-
portantes que están en pleno debate: el te-
ma de las competencias de las naciones- re-
giones- grupos en la gestión y programación
del desarrollo rural, y la posible separación
por selección de dos grupos de territorios
en el futuro, dado que el número de grupos
alcanzado (más de 900) empieza a tener un
seguimiento problemático. Uno de estos gru-
pos -sobre cuyo diseño pesa un cierto plan-
teamiento de "vuelta a LEADER I"- mantendría
el carácter experimental y la filosofía de ejem-
plaridad en las acciones. Los criterios de
selección de este grupo serían geográficos,
temáticos y de innovación. El resto entraría
en una dinámica general de política de de-
sarrollo rural emanada del alcance temáti-
co y estructural de mayor envergadura que
la actual, siempre subrayando y revalori-
zando los aspectos de la cooperación trans-
nacional y de la sostenibilidad medioam-
biental.

Para afrontar las tareas de animación
de la red LEADER en la transición entre LE-
ADER II y la futura Iniciativa, el Observatorio
y las Unidades Nacionales asumen el reto
que se plantea, con una mayor coordinación,
adelantando y compartiendo información y
criterios para seleccionar prioridades con-
juntamente en un periodo en que va a ser
especialmente importante la presión sobre
los grupos para comprometer presupues-
tos y prepararse al mismo tiempo para el
futuro.



Un nuevo edificio
bioclimático multiusos
de 3.000 m2 servirá de escenario a la se-
gunda edición de Ecoliva '98, organizada por
la Asociación para el Desarrollo Rural de la
Sierra de Segura y la Coordinadora Ecologista
de Jaén-Colectivo Segura Verde, y que se ce-
lebrará entre los días 11 y 14 de noviembre
en Puente de Génave. El diseño, los elemen-
tos y materiales de construcción, la orientación
y el uso de energías renovables y biocom-
bustibles permiten calificar a este pabellón de
"bioclimático". Constará de tres edificios en
que se ubicarán el salón de actos, la sala de
exposiciones y las salas de los grupos de tra-
bajo y, que en el futuro, albergarán la Escuela
de Agricultura Ecológica. •

La ecología de Monegros
es el título de una nueva publicación editada
por el Centro de Desarrollo de Monegros y el
Instituto de Estudios Altoaragones. La obra
es una exhaustiva aproximación a la flora y la
fauna de esta comarca y pretende deshacer
el tópico que asocia a los Monegros con una
región esteparia y desértica para mostrar la
riqueza de un ecosistema en que animales y
plantas han sabido adaptarse a condiciones
extremas. Por otra parte, el Centro de Desarrollo
presentó el pasado mes de julio el proyecto
"Estudio de sostenimiento y mejora del me-
dio en varios municipios de la Mancomunidad
de los Monegros" que aborda distintas ac-
tuaciones relacionadas con el medio ambien-
te y el desarollo sostenible en una superficie
de 17.600 Hall

La III Feria de Alternativas
Rurales del Prepirineo
se celebró el pasado 9 de agosto en la villa
de Sos del Rey Católico promovida por el Cl-
DER de la comarca. La Feria, que contó con
la asistencia de más de siete mil visitantes,
tiene un triple contenido temático: demostra-
ción en vivo de oficios desaparecidos o en
riesgo de desaparición; alimentación artesa-
na y productos locales; y mercado de arte-
sanía. La Iniciativa LEADER promueve, ade-
más de la de Sos, otras dos ferias estivales:
la de Uncastillo, dedicada a la mujer rural, y
la que rememora los viejos mercados de
Ayerbe.•

Las granjas de caracoles
con problemas de suministro de alevines pue-
den dirigirse a Iniciativas Líder Alpujarra don-
de les pondrán en contacto con un grupo de
promotores locales que ha conseguido de-
sarrollar alevines para críall

El LEADER Ancares-Seo
ha puesto en marcha un curso de "teitadores"

-colocadores de techos de paja- que tiene co-
mo objetivo salvaguadar un oficio tradicional
que corre el riesgo de perderse. La iniciativa se
lleva a cabo en las obras de recuperación del
Castro de Chano (Peranzanes) y servirá para
poner en pie tres de las pallozas que se están
rehabilitando en este enclave celta].

Estrategias y Acciones
de la Iniciativa Europea
LEADER II
fue el tema de las jornadas que organizó el gru-
po asturiano Ese-Entrecabos entre los pasa-
dos 19 y 21 de agosto en Soto de Luiña
(Cudillero). En las sesiones participaron miem-
bros de otros grupos españoles y represen-
tantes del Gobierno regional y de la Unidad
Española del Observatorio Europeo.•

El Telecentro BIAIZPE
una iniciativa de CEDERNA-GARALUR, abrió sus
puertas el pasado mes de mayo en lrurtzun.
El proyecto nace con el objetivo de impulsar la
utilización de nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones en la Montaña de
Navarra para generar empleo y mejorar el ac-
ceso a servicios de interés y calidad].

El Consejo Asesor,
de la Unidad Española del Observatorio Europeo
LEADER se reunió el pasado 23 de julio para re-
alizar el seguimiento de las últimas actividades
de la Unidad y conocer el programa de traba-
jo previsto para los próximos meses. El Consejo
aprobó la puesta en marcha de un nuevo tipo
de Jornadas que se sumarán a las ya previstas
pero que, a diferencia de éstas, se convoca-
rán a propuesta de los grupos o redes, ten-
drán una temática más reducida y duración
de uno o dos días.•

El equipo técnico de la
Unidad Española
del Observatorio Europeo LEADER -(TRAGA-
SATEC)- y las asociaciones de ámbito estatal Red
Española de Desarrollo Rural y Red Estatal de
Desarrollo Rural han firmado sendos acuerdos
de colaboración con el objetivo de mejorar la
capacidad de asistencia a los Grupos de Acción
Local. El acuerdo prevé, entre otros aspectos,
la celebración de reuniones periódicas, la co-
ordinación en materia de programas de for-
mación y la cooperación en transferencia de
experiencias innovadoras y apoyo técnicoll

9	
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Conservación y mejora del entorno en LEADER II

CORREGIR. EL DÉFICIT
Equipo Técnico

de la Unidad Española del Observatorio Europeo LEADER
Fotos: Manuel Prats

En estas páginas se presentan algunas experiencias realizadas dentro de la ini-
ciativa LEADER para la conservación y mejora del medio ambiente y del entor-
no, una medida deficitaria en acciones innovadoras. Se apuntan también ideas
y posibles líneas de actuación que con seguridad pueden enriquecerse con las
aportaciones de los grupos

En LEADER I la conservación del entorno
estaba considerada en una dimensión transver-
sal, no contaba con ninguna línea de financia-
ción propia ni representaba ninguna estrategia
de desarrollo específica, sino que todas las ac-
ciones ejercidas deberían desarrollarse bajo el pa-
raguas de la "consideración ambiental".

Esta situación cambia en LEADER II una
vez visto que el planteamiento inicial necesita-
ba de un afianzamiento mayor. Para ello se le
dota de una línea de financiación exclusiva y no
de forma transversal a otras líneas de finan-
ciación para el desarrollo. Así lo entiende la
Comunicación de la Comisión COM(94) 46 F.,
que ya en sus objetivos se hace eco de que "en
la mayor parte de las zonas rurales de la Unión
se ven afectadas por (...) los daños ocasionados
al entorno (...) que reducen el atractivo del mun-
do rural".

El montante previsto para la Iniciativa
Comunitaria LEADER II en España era de
185.943 millones de pesetas, de las cuales
25.317,5 millones de pesetas (13,6%) irían des-
tinadas a la medida B6 (Conservación y Mejora
del Medio Ambiente y del Entorno). Sin em-
bargo el grado de compromiso presupuestario y
de presentación y aprobación de proyectos de
la medida B6 no ha desarrollado acciones in-
novadoras suficientes en estos aspectos, o al me-
nos lo ha hecho en un grado menor que en el
resto de las medidas B de innovación.

Son muchos los problemas ambientales de-
rivados de las actividades realizadas en cada co-
marca (agricultura y ganadería, forestal, indus-
tria, turismo,...); de las infraestructuras que en
ella se ubican; los problemas, ya sean estos ur-
banísticos, arquitectónicos, o de ocupación del
suelo derivados de la aparición de nuevas cons-
trucciones; del consumo de energía y agua; del tra-
tamiento de los residuos que se producen; o de la
existencia de especies animales o vegetales, o de
espacios y paisajes singulares, en situación deli-
cada. Se abre por ello un amplio abanico de po-
sibilidades de actuación, ya sean estas de infor-
mación, sensibilización, educación, formación,
regulación, restauración o investigación. En cual-
quier caso, la coordinación de las acciones de la
medida B6 con el resto de acciones del progra-
ma de innovación rural es una condición funda-
mental para garantizar el concepto de integración
para el desarrollo.

Las necesidades de cada zona, la iniciativa y
el sentido común han permitido que los distin-
tos grupos de desarrollo establezcan una estrate-
gia de valorización del entorno y del patrimonio
adecuada a sus necesidades y sus potencialida-
des. Pero las dificultades específicas de aplica-
ción y concepción de proyectos atractivos para
los promotores en la medida B6, sobre todo en pro-
yectos productivos, es un factor limitante im-
portante a considerar en este caso. Las actuacio-
nes en grandes espacios o en inversiones de lar-

La recuperación del patrimonio
arquitectónico revaloriza otras medidas

como el turismo rural
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La revalorización de la cultura rural supone un potente recurso para el
desarrollo

go periodo de amortización, son rasgos fre-
cuentes en las acciones ambientales.

Se han hecho ya muchas cosas en los gru-
pos y se han intentado otras muchas. Vamos a
tratar de dar un repaso, (que no trata de ser ex-
haustivo ni selectivo por los éxitos relativos) de
lo realizado y a apuntar mínimamente otras lí-
neas nuevas en las que las acciones son todavía
una muestra poco contrastada o bien no se han
intentado. Algunas de estas ideas (las realiza-
das y las nuevas) que se exponen por cada una
de las cuatro submedidas de B6, son solo pro-
ducto del intercambio de ideas abiertas. Algunas
de ellas son iniciativas empresariales gestiona-
das desde fuera de LEADER. La tarea de inte-
grarlas, en cualquier caso, no resulta fácil.

a)Renovación y desarrollo de los pueblos
y del patrimonio arquitectónico existente.

La recuperación del patrimonio arquitectó-
nico es, sin duda, un elemento añadido que re-
valoriza otras medidas, como por ejemplo el tu-
rismo rural. La recuperación de edificios signi-
ficativos y de elementos de interés; su señali-
zación; la mejora de la arquitectura y el entor-
no urbano de los pueblos mediante la rehabili-
tación de fachadas de edificios o la mejora del
entorno, han sido el tipo de proyectos más rea-
lizados por los grupos de desarrollo rural.

Pero esta clase de acciones también puede
ser el motor que propicie la aparición de otro
tipo de iniciativas. Una idea interesante podría
ser la puesta en 'marcha de una estrategia em-
presarial dirigida a la construcción con técnicas
tradicionales y adecuadas a la arquitectura del
territorio. La dotación de mobiliario, equipa-
miento y decoración interior puede añadirse a es-
ta estrategia, entendiéndola de forma global, de
forma que frente a una restauración cuidadosa
no se oponga un mobiliario inadecuado. Se in-
corporaría así la tarea de decoración de interio-
res con elementos tradicionales, previa labor de
investigación, recuperación y restauración.

b) Apoyo a la creación y la difusión cul-
tural relacionada con el desarrollo rural.

La expresión cultural representa una rique-
za latente en el medio rural. Es reflejo de su ri-
queza, variedad e identidad. Su puesta en valor,
al mismo tiempo que es un potente recurso pa-
ra el desarrollo, representa un revulsivo que re-
fuerza el orgullo y el sentimiento por lo propio.

La puesta en marcha de museos, parques
culturales, exposiciones, guías culturales,.. ha
representado la expresión mayoritaria de este
grupo de actuaciones. También hubo lugar pa-
ra estrategias completas de desarrollo y difu-

sión cultural, incluyendo la investigación. No
obstante se han encontrado otros proyectos que
podríamos definir como más llamativos: la "cons-
trucción" de páginas web para su difusión en
Internet, programas radiofónicos,...

Las guías culturales participadas son un ins-
trumento cuyo principal objetivo es la evaluación
de los recursos locales, imprescindibles para las
futuras acciones en el marco del desarrollo sos-
tenible, y todo ello a través de la participación de
la población mediante un cambio de actitud con
respecto al medio ambiente.

La revalorización de la cultura rural supone
oportunidades para empresas y trabajadores es-
pecialistas en técnicas de educación e interpre-
tación ambiental, comunicación y divulgación a
través de los instrumentos y medios más ade-
cuados. La producción de exposiciones itineran-
tes (de pintura, de fotografía, de artesanía,...) pue-
de ser un ejemplo válido de este ti-
po de estrategia empresarial. Puede
aprovecharse esta situación para aglu-
tinar profesionales de la comunica-
ción y la educación que se encarga-
rían del diseño de contenidos, mon-
taje, difusión y exposición (no sólo
comarcal, sino también nacional o,
en su caso, internacional). Esta idea
puede ampliarse a la edición de ma-
teriales bibliográficos o audiovisua-
les especializados en temas cultura-
les, del patrimonio y ambientales.
c) Protección, recuperación y va-
lorización de los recursos natura-
les y del paisaje.

Aulas de la naturaleza y centros
de interpretación, recuperación y ade-
cuación de enclaves naturales de in-
terés, realización de estudios de in-
tervención en espacios naturales, co-
rrección de impactos ambientales,
jornadas de sensibilización para la población y
los visitantes son algunos de los proyectos desa-
rrollados bajo este apartado.

Las políticas de conservación ejercidas por
las comunidades autónomas suelen propiciar es-
casamente la participación de la población local,
principal protagonista en la gestión y uso de las

Las aulas de la naturaleza o las
jornadas de sensibilización de la
población son algunos de los
proyectos desarrollados para la
valorización de los recursos naturales

"El conocimiento y la
conservación de los

recursos naturales se
materializa con acciones

en colaboración y a través
de las poblaciones

locales, por entender que
el uso sostenible de los
recursos sólo es posible
si dichas poblaciones lo

incorporan en sus hábitos
cotidianos de gestión"

(Comité Español del
Programa Man and

Biosphere de la UNESCO)
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Los grupos han puesto en marcha,
entre otros, proyectos de energías

renovables y de recogida
y reciclaje de residuos.

Bombeo de agua con energía solar

tierras y recursos naturales, lo que se traduce
en el tradicional rechazo y en un bajo éxito de
estas medidas verticales. LEADER supone una
oportunidad inmejorable para diseñar proyectos
innovadores que complementen estas políticas
de forma participativa.

Los entes locales pueden actuar, por medio
de sus iniciativas, en favor de la mejora am-
biental. En algunos casos tienen competencias
sobre aspectos del medio ambiente que pueden
aplicar directamente. En otras ocasiones la re-
solución de los problemas precisa la colabora-
ción de otras entidades o grupos sociales. La
ordenación territorial, inventarios y cataloga-
ción de recursos, evaluación de impacto am-
biental de las actuaciones de desarrollo, respe-
to a las normas de calidad de aguas, información,
asesoramiento ambiental, formación,... la rea-
lización de auditorías ambientales, las cartas de
compromiso de calidad ambiental, o las cam-
pañas de apoyo a la conservación de especies
y espacios amenazados pueden ser otros ins-
trumentos válidos.

En otro ámbito podría situarse la puesta en
marcha de lo que denominaríamos como eco-
explotaciones cinegéticas, cuyo objetivo últi-
mo fuera la conservación de especies amena-
zadas. Estos proyectos se desarrollarían en fin-
cas privadas y deben ser compatibles con un
modelo de desarrollo sostenible y contar con
planes de gestión cinegética.

Otra propuesta sería una explotación fores-
tal sostenible, que garantice la renovabilidad de
los recursos. Este tipo de proyectos podría po-
nerse en marcha en montes vecinales y adapta-
ría criterios de sostenibilidad en su producción.
Cada vez son más las empresas del sector fo-
restal que se comprometen a comercializar ma-
deras obtenidas de acuerdo a unos criterios de
gestión de los bosques de una forma ambien-
talmente apropiada, socialmente beneficiosa y
económicamente viable.

La recuperación ambiental de fincas agrí-
colas o ganaderas con planes de ecogestión apor-
tarían un ahorro importante en la utilización de
recursos y generarían una producción de alta
calidad.

Para finalizar, se aporta la idea de los cotos
de productos silvestres en montes vecinales y de
ayuntamientos, que realizasen un control de la
recolección de productos silvestres a través de un
plan de explotación. Sus productos, de alta cali-
dad, serían convenientemente transformados, en-
vasados y distribuidos.

d) Eliminación y reciclaje de residuos, in-
cluido su aprovechamiento energético.

La utilización de procesos productivos lim-
pios y un consumo responsable generan un valor
añadido que puede utilizarse tanto en la promo-
ción de la zona como en el precio final de los pro-
ductos que en ella se generen - ya sean produc-
tos agroalimentarios, artesanales, turísticos, in-
dustriales,...

Los grupos de desarrollo han recurrido a la
investigación, experimentación y, en algunos ca-
sos, puesta en marcha de proyectos dirigidos al
acondicionamiento energético de edificios, la re-
cogida selectiva de residuos y su reciclaje, los sis-
temas de tratamiento de residuos altamente con-
taminantes, las energías renovables, o los pro-
gramas de sensibilización sobre el consumo.

Las investigaciones en materia de energías
renovables están cobrando fuerte importancia en
muchas comarcas rurales. Fuera de nuestras fron-
teras se han desarrollado los procesos de genera-
ción de biocombustibles: las prensas de papel re-
ciclado para la fabricación, a escala familiar, de
pastillas de combustible, o la utilización de asti-
llas de desbroce de la industria maderera o paja
producida por el cultivo de cereales como mate-
ria prima para la elaboración de combustible.

La reutilización y reciclaje de residuos abre
nuevas oportunidades: creación de pequeñas em-
presas de recogida y clasificación de residuos só-
lidos para su posterior tratamiento, bien median-
te su reutilización, bien mediante su reciclaje pa-
ra fertilización y otros usos; o la elaboración de
materiales de construcción mediante el reciclado
de productos de desecho.

A lo largo de estas páginas se han presenta-
do algunas experiencias. Sin embargo, no se ha tra-
tado más que de una breve exposición. Sin duda,
algunas acciones interesantes nos pueden haber pa-
sado inadvertidas. Por todo ello, animamos des-
de aquí a que los grupos con iniciativas favorez-
can su difusión -brindamos el apoyo de la Unidad
Española del Observatorio Europeo LEADER
como vehículo de transmisión- y, como no, tam-
bién proponemos a aquellos grupos con dificul-
tades o dudas que participen en la petición de in-
formación a través de la red telemática. Se trata,
en definitiva, de que en el poco plazo que queda
para el compromiso de los fondos puedan surgir
más y mejores ideas sobre actuaciones a favor del
medio ambiente y el patrimonio, pues todos so-
mos corresponsables de garantizar la calidad de
vida del medio rura1.111



1 Renovación y desarrollo de los pueblos y del patrimonio arquitectónico existente

Renovación de edificios y elementos singulares del patrimonio

Construcciones tradicionales abandonadas de interés etnográfico. Área de interpretación de castro celta
Consolidación de arquitecturas de frontera y rehabilitación de cascos antiguos
Aprovechamiento de un antiguo trazado de ferrocarril, sus infraestructuras, edificios y espacios existentes
Molino hidráulico. Extensible a otros para crear ruta de los molinos

Renovación del patrimonio agropecuario y de usos del agua

Ancares (León)
Varios grupos de Cáceres
Almazán (Soria)
Barco-Piedrahita-Gredos (Ávila)

Actuación sobre márgenes y terrazas para luchar contra erosión, evitar incendios y conservar el paisaje
Recuperación de palomares como valor cultural. Exposición itinerante para su revalorización
Restauración de parajes singulares en torno al Segura. Rehabilitación de norias
Rehabilitación de aljibes tradicionales para el abastecimiento de agua al ganado

Planificación integral y recuperación urbanística

Serra de Tramuntana (Baleares)
Valladolid Norte (Valladolid)
Vega Alta del Segura (Murcia)
El Hierro (Canarias)

Carta de calidad para la restauración de edificios. Revalorización del patrimonio arquitectónico de la isla
	

La Palma (Canarias)
Recuperación paisajística y arquitectónica de núcleo de población con participación de la población local

	
Montaña Palentina (Palencia)

Cualificación de profesionales de la construcción para integrar nuevas construcciones en el entorno urbanístico tradicional
	

Oscos-Eo (Asturias)

Embellecimiento de fachadas

Rehabilitación de fachadas de edificios de cierto valor arquitectónico - 	Molina de Aragón (Guadalajara)

II. Apoyo a la creación y difusión cultural relacionada con el desarrollo rural

Apoyo a la lengua y a la música

Apoyo a la producción de emisiones radiofónicas en euskera
	

Montaña de Navarra (Navarra)
Cooperativa para la fabricación de copias y restauración de instrumentos musicales desaparecidos o en vías de estarlo

	
Montaña Palentina (Palencia)

Ecomuseos

Red de Ecomuseos. En cada municipio, un museo local monográfico. Objetos aportados por los vecinos
Difusión de valores de identidad de la zona. Cursos, edición de materiales, encuentros y talleres
Museo interactivo ubicado en un edificio del siglo XVIII restaurado
El territorio a través de un centro receptor, una red de museos temáticos y una red de rutas

Parque culturales / Parques arqueológicos / Antiguos pobladores

Cabañeros (Ciudad Real)
Tierra de Campos (Valladolid)
La Montaña de Alicante (Alicante)
Saja-Nansa (Cantabria)

Parque Cultural: Parque Geológico, Parque Paleontológico, Centro de Interpretación del Medio y Patrimonio
	

El Maestrazgo (Teruel)
Acondicionamiento de un conjunto de talayotes (monumentos megalíticos) del año 2000 a.C.	 Menorca (Baleares)
Actuación en yacimientos arqueológicos: recuperación, protección, difusión y promoción

	
La Serena (Badajoz)

Actuación integral en poblaciones neolíticas del valle de Ambrona. Difusión de las investigaciones
	

Almazán (Soria)

III. Protección, rehabilitación y valorización de los recursos naturales (fauna, flora,...) y del paisaje

Modelos de gestión integral sostenible

Estrategia de desarrollo local sostenible en núcleo de población: energías renovables, producción sostenible...	 • Tierra de Campos (Palencia)

Recuperación de enclaves relacionados con el recurso agua

Plan para recuperar más de 200 humedales (bebederos para fauna cinegética)
Protección y recuperación de un arroyo. Especial atención a la arquitectura tradicional
Tratamiento y acondicionamiento de un lago. Se favorece cría de alevines
Recuperación de un tramo del río Palancia dejando al descubierto más de 10 fuentes

Recuperación de áreas degradadas

Valladolid Norte (Valladolid)
Villafáfila (Zamora)
Pallars (Lleida)
Alto Palancia (Castellón)

Transformación de cantera en área para la nidificación de avifauna. Observatorios para aves
	

Baixo Miño (Pontevedra)
Mejora de "pasillos verdes internacionales" que comunican varios espacios naturales de estas comarcas

	
Varios grupos de Cáceres

Limpieza, señalización y recuperación de una cantera de arenisca abandonada. 	 Menorca (Baleares)

Protección de la fauna silvestre

Apoyo para la creación de un comedero para el buitre leonado
	

Oriente de Asturias (Asturias)

Apoyo a la repoblación forestal con especies autóctonas

Viveros para la producción de especies vegetales apropiadas para una repoblación forestal contra la erosión
	

Sierra de Gata (Cáceres)

Aulas de la naturaleza

Divulgación sobre especies y paisajes extremeños y sus problemas. Acuario de todas las especies piscícolas de Extremadura
	

Campo Arañuelo (Cáceres)
Centro Internacional de la Naturaleza para estudiantes de varios países

	
Barco-Piedrahita-Gredos (Ávila)

Acciones de sensibilización

Sensibilización de la población local ante el grave problema de la escasez de agua. Experiencias piloto
	

Gran Canaria (Canarias)

IV. Eliminación y reciclaje de residuos, incluido su aprovechamiento energético

Tratamiento de residuos agrícolas

Depuración integral de residuos de molinos de aceite, extensible a otros residuos vegetales, para uso final como combustible
	

SI de Béjar-Francia (Salamanca)

Energías renovables

Producción energía por biomasa. Pruebas con energía eólica o hidráulica. Puesta en marcha de la Agencia de Gestión Energética Sierra de Segura (Jaén)

Depuración de vertidos

Tratamiento de purines en planta adaptada a la cogeneración energética. El agua depurada regará 50.000 has de olivar
	

El Condado (Jaén)

Reciclado de residuos y subproductos

Utilización de desechos del cultivo del plátano y parte orgánica de residuos urbanos para uso como abono orgánico 	 La Palma (Canarias)
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La responsabilidad
ecológica en el
mundo rural

Antonio Estevan
Experto del Observatorio Europeo LEADER

y consultor ambiental

Una de las ideas que dominan el debate socioeco ? , nico en estos años
finales del siglo es indudablemente la noción de s, ,.».enibilidad ecológica,
que alude a la necesidad de hallar y aplicar nuevas formas de producción
y consumo que permitan evitar el declive de la base de recursos naturales
ocasionado por el desarrollo económico tradicional. Según se defendía en

famoso "Informe Brundtland", la aplicación generalizada de estas
uciones permitiría alcanzar un nuevo estadio o categoría en el proceso

de desarrollo, el desarrollo sostenible o duradero, en el que quedaría •

definitivamente superada la probada inviabilidad ecológica del desarrollo
cuantitativo y extensivo tradicional.

Pasada más de una década desde la publica-
ción del Informe Brundtland, y más de un lus-
tro desde que sus propuestas fueran aceptadas
-al menos formalmente- por la comunidad in-
ternacional en la Conferencia de Río, cualquier
discurso ambiental que no asuma la sostenibi-
lidad como referencia resulta ya difícilmente le-
gitimable desde el punto de vista ecológico.

Ciertamente, la batalla de la sostenibilidad
global se ganará o se perderá, en las primeras
décadas del próximo siglo, en el escenario de
las ciudades, y principalmente de las grandes
áreas metropolitanas mundiales. Pero este he-
cho, universalmente reconocido -y más que pre-
ocupante, a la vista de los escasos progresos ob-
servados hasta el momento en materia de sos-
tenibilidad urbana-, no exime al mundo rural de
sus propias responsabilidades ecológicas glo-
bales, especialmente si la sociedad rural se pro-
pone, como está consiguiendo visiblemente ya
hoy en día, superar el estatus de subordinación
política, económica y cultural a los espacios ur-
banos al que fue relegada durante el proceso de
industrialización.

La sostenibilidad ecológica, tanto a escala
local como en su contribución a los problemas
de escala global, debería ser ya una referencia
sistemática del debate ambiental rural. Sin em-
bargo, el enfoque de la cuestión ambiental que
-con algunas valiosas excepciones- sigue predo-
minando en el mundo rural europeo, es bien dis-
tinto.

En esencia, se sigue contemplando el en-
torno rural sencillamente como una especie de
gran reserva de recursos naturales que es nece-
sario valorizar para impulsar el desarrollo eco-
nómico, intentando salvaguardar, con mejor o pe-

or fortuna, los factores clave que sustentan ese
desarrollo en el plano estrictamente local: pai-
saje, valores singulares del territorio, etc.. Esta
es la visión que se sintetiza en la repetida máxima
de "el medio ambiente como motor del desa-
rrollo rural".

El mundo rural debe asumir
como propios los

compromisos de reducción
de impactos ambientales

que se van alcanzando en el
plano europeo o mundial e
incorporarlos a sus propias

políticas, programas, e
incluso proyectos concretos

En la actualidad, un enfoque como éste po-
drá quizá ser positivo en algunos casos s se apli-
ca con las necesarias cautelas, pero resulta to-
talmente insuficiente. La aportación esencial del
debate de la sostenibilidad ha consistido en po-
ner claramente de manifiesto la vinculación que
existe entre las políticas y las actuaciones am-
bientales locales y los problemas ambientales
globales. Sólo es posible alcanzar la sostenibi-
lidad global mediante la suma de políticas lo-
cales que garanticen la sostenibilidad desde el ni-
vel local.
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El mundo rural debe hacerse plenamente
consciente de esta vinculación y debe incorpo-
rarla a sus políticas sectoriales. Debe comenzar
a plantearse, por ejemplo, cúales son los efec-
tos ambientales -locales y globales- de sus sis-
temas de transporte, de sus consumos energéti-
cos o hidráulicos, de su generación de residuos,
etc.. Debe empezar a evaluar los niveles de im-
pacto por persona generados en éstos y en otros
aspectos ambientales. Debe asumir como pro-
pios los compromisos de reducción de impac-
tos ambientales que, mal que bien, sé van al-
canzando en el plano europeo o mundial, e in-
corporarlos a sus propias políticas, programas,
e incluso proyectos concretos.

Sólo es posible alcanzar la
sostenibilidad global
mediante la suma de
políticas locales que

garanticen la sostenibilidad
desde el nivel local

Aunque debiera haberlo hecho desde años
atrás, el Programa LEADER está aún a tiempo
de asumir la sostenibilidad ecológica como re-

ferencia general. Lo podría y debería hacer a
nivel comunitario, pero en su defecto sería alen-
tador que este principio fuera explícitamente
asumido por un número suficientemente eleva-
do de programas nacionales, y que lo fuera de
un modo no retórico, sino con todas las impli-
caciones de un verdadero compromiso político.

Ello exigiría, por supuesto, favorecer los
proyectos directamente orientados a mejorar la
eficiencia ambiental de las sociedades rurales y
sus sistemas económicos (protección de la bio-
diversidad y de los ciclos naturales, protección
de los suelos, ahorro de energía y agua, ade-
cuación de los materiales utilizados en las acti-
vidades industriales y constructivas, gestión y
reciclaje de los residuos, replanteamiento del
transporte, etc.), ¡pero también introducir meca-
nismos de evaluación que premiasen de algún mo-
do a los proyectos que, fuesen del sector que
fuesen, tuviesen mejor en cuenta estos aspec-
tos y los supiesen resolver del modo más efi-
ciente.

En no pocos aspectos de la cultura, las re-
laciones sociales y la calidad de vida, lenta y si-
lenciosamente, el nuevo mundo rural europeo
se está abriendo camino hacia las primeras filas
de las sociedades comunitarias. Pero esa recu-
peración difícilmente será completa, y menos
aún duradera, si la sociedad rural no es capaz
de colocarse también a la cabeza en materia de
cualificación ambiental y de aceptación de res-
ponsabilidades ecológicas.111

La sostenibilidad ecológica, tanto a
escala local como en su contribución a
los problemas de escala global,
debería ser ya una referencia
sistemática del debate ambiental rural.
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LEADER

„las se benefician del Programa
esarrollo y Diversificación
- regiones de Objetivo 1-, que se

-'etivo i que no son beneficiarias de la

El coste total
de la inversión
para el periodo

1994- 1999
asciende a
100.542,7

millones de
pesetas

El Programa pretende impulsar el
desarrollo endógeno y sostenido

de las zonas rurales a través de la
diversificación económica

El PRODER fue aprobado por la Comisión
Europea en junio de 1996 para un periodo de
duración de cuatro años (1994-1999) y sus ob-
jetivos coinciden en buena parte con los de la
iniciativa LEADER II: "impulsar el desarrollo
endógeno y sostenido de las zonas rurales a tra-
vés de la diversificación económica para frenar
la regresión demográfica, elevando las rentas y
el bienestar social de sus habitantes y asegu-
rando la conservación del espacio y de los re-
cursos naturales".

Para lograr estos objetivos, el PRODER apo-
ya y subvenciona un ambicioso conjunto de me-
didas de desarrollo rural. De forma genérica, es-
tas medidas pretenden valorizar el patrimonio
de los pueblos, fomentar el turismo, apoyar a las
pequeñas empresas y las actividades de artesa-
nía y de servicios, revalorizar el potencial pro-
ductivo agrario y forestal y facilitar la formación
de los colectivos del mundo rural. El PRODER
ampara el 21% de los municipios españoles y el
24% de la superficie nacional. Una población
de 4,2 millones de habitantes está afectada por
este Programa. La densidad demográfica de las

zonas del PRODER es de 36 habitantes/Km2.
El PRODER se financia a través de los fon-

dos comunitarios FEOGA-Orientación y FEDER,
de las aportaciones de las Administraciones
Nacionales y de la financiación privada. El cos-
te total de la inversión asciende a 100.542 mi-
llones de pesetas; de ellos, 45.984 millones de
pesetas (el 45,7%) corresponden a subvenciones
comunitarias; 20.512 millones de pesetas (el
20,4%) a las aportaciones de las Administraciones
Nacionales y 34.047 millones de pesetas (el
33,9%) a la inversión privada.

Del total aportado por los fondos comunita-
rios, el 61,6% (28.364 millones de pesetas) pro-
cede de FEOGA-Orientación y el 38,4% res-
tante -es decir, 17.620 millones de pesetas- del
FEDER.

Respecto a las subvenciones de las Admi-
nistraciones Nacionales, sobre un total de 20.512
millones de pesetas, el mayor porcentaje (9.378
millones de pesetas) es aportado por las
Administraciones Autonómicas seguidas de las
Administraciones Locales (8.533 millones de pe-
setas) y Central (2.601 millones de pesetas).

El Programa PRODER se aplica en 10
Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Extremadura, Galicia, Murcia y la
Comunidad Valenciana. En ocho de ellas, el pro-
grama se desarrolla por medio de Grupos de
Acción Local; en Canarias se aplica mediante la
gestión por los Cabildos Insulares y en Asturias
por medio de Oficinas Comarcales de la Consejería
de Agricultura del Principado.

En las ocho comunidades en que se aplica el
régimen general, se presentaron en su día 152
programas de desarrollo rural de los que se se-
leccionaron 96. El mayor número de programas
seleccionados corresponde a Andalucía (27 pro-
gramas) seguida de cerca por Castilla y León (21)
y a mayor distancia por Castilla-La Mancha (14),
Galicia (13), Extremadura (11), Comunidad
Valenciana (5), Cantabria (4) y Murcia (1).

En Canarias el Programa PRODER se desa-
rrolla de forma distinta al resto de las
Comunidades Autónomas. El Programa se apli-
ca en todas las zonas rurales del Archipiélago, aún-



17 Actualidad
Leader

La protección de los recursos
naturales y del paisaje también es objetivo
del Programa PRODER

-

14

INVERSIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD
AUTONOMA

INVERS ION TOTAL
(Millones/ptas)

PORCENTAJE

Andalucía 27.069,6 26,9
Asturias 4.441,4 4,4
Canarias 2.640,2 2,6
Cantabria 2.766,3 2,8
Castilla-La Mancha 14.408,9 14,4
Castilla y León 21.329,8 21,2
Extremadura 7.766,5 7,7
Galicia 7.962,2 7,9
Murcia 1.594,6 1,6
Valencia 10.563,2 10,5
Total 100.542,7 100,0

que coincidan geográficamente con las zonas de
aplicación LEADER II. La gestión es de los
Cabildos Insulares y se atienden los proyectos
presentados por los Ayuntamientos o sus
Mancomunidades cuya inversión supere los 20
millones de pesetas.

En Asturias, el PRODER se desarrolla por
medio de Oficinas Comarcales de la Consejería
de Agricultura que funcionan como unidades
de gestión administrativa. El Programa se apli-
ca en tres zonas: Navia, Bajo Nalón y zona no-

•roriental.

Ocho medidas de desarrollo

Como se ha dicho en otro lugar, el Programa
PRODER se aplica a través de ocho medidas de •
desarrollo que tienen como objetivo la diversi-
ficación económica del mundo rural:

1. Valorización del patrimonio rural.
Renovación y desarrollo de núcleos de po-
blación con predominio de la actividad
agraria.

2- Valorización del patrimonio local.
Renovación y desarrollo de núcleos de po-
blación sin predominio de la actividad agra-
ria.

A través de estas dos medidas se pretende
revitalizar nuestras zonas rurales más deterio-
radas con acciones de restauración arquitectó-
nica en el patrimonio histórico-artístico y en el
patrimonio popular; protección de los recursos
naturales y el paisaje; creación y mejora de in-
fraestructuras básicas ...

3-Fomento de las inversiones turísticas en el
espacio rural: Agroturismo.

4- Fomento de las inversiones turísticas en el
espacio rural: Turismo local.

Se incluyen en estas medidas las acciones e
iniciativas dirigidas al desarrollo de la actividad
turística; creación de plazas hoteleras; apoyo al
turismo rural alternativo -cultural, gastronómi-
co, ecológico...-; creación de marcas y etique-
tas para el desarrollo del turismo temático; apro-
vechamiento de los espacios para actividades

cinegéticas ligadas a la oferta turística; creación
de Centrales de Reserva...

5. Fomento de pequeñas y medianas empre-
sas, actividades de artesanía y servicios.

Para estimular la creación de empresas y el de-
sarrollo del empleo esta medida se orienta hacia
la creación de entornos de servicios que favo-
rezcan nuevas actividades económicas (asesoría,
financiación, asistencia técnica, mano de obra
cualificada...). Apoya también la creación de vi-
veros de empresas, de instalaciones de teletra-
bajo o de entidades de trabajo asociado que per-
mitan una mejor utilización de los recursos hu-
manos y materiales...

6- Servicios a las empresas en el medio rural.

Se incluyen en esta medida una extenso conjun-
to de acciones de apoyo técnico especializado,
estudios evaluatorios y de viabilidad, asesoría,
ayuda al equipamiento informático.., sin los que
los promotores de proyectos pueden carecer de los
medios y los conocimientos necesarios para al-
canzar el éxito en sus iniciativas. Se incluyen



ANDALUCIA

01 ALMANZORA
02 FILABRES-ALHAMILLA
03 LEVANTE ALMERIENSE
04 BAJO GUADALQUIVIR
05 JEREZ
06 LITORAL DE LA JANDA
07 CAMPIÑA ESTE DE CORDOBA
08 CAMPIÑA SUR DE CORDOBA
09 MEDIO GUADALQUIVIR DE CORDOBA
10 SUBBETICA CORDOBESA
11 LOS MONTES DE GRANADA
12 VALLE DE LECRIN-TEMPLE
13 LA VEGA-SIERRA ELVIRA
14 CONDADO DE HUELVA
15 COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA
16 ALTO GUADALQUIVIR DE JAEN
17 CAMPIÑA NORTE DE JAEN
18 LA LOMA Y LAS VILLAS
19 SIERRA SUR DE JAEN
20 ANTEQUERA
21 COMARCA NORORIENTAL DE MALAGA
22 GUADALHORCE
23 GUADALTEBA
24 ALJARAFE-DOÑANA
25 CAMPIÑA Y ALCORES DE SEVILLA
26 GRAN VEGA DE SEVILLA
27 SUROESTE SEVILLANO

ASTURIAS

01 BAJO NALÓN
02 NAVIA
03 NORORIENTAL DE ASTURIAS

o

CASTILLA Y LEÓN

01 BAJO TIETAR
02 MORAÑA Y TIERRA DE ARE VALO
03 TIERRA DE AVILA
04 ARLANZA
05 CAMINO DE SANTIAGO
06 RIBERA DEL DUERO BURGALESA
07 CUATRO VALLES DE LEON
08 MONTAÑA DE RIAÑO
09 SAHAGUN-CAMINO DE SANTIAGO
10 VEGA Y VALDAVIA
11 PEÑARANDA DE BRACAMONTE
12 OESTE DE SALAMANCA
13 SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA
14 SEGOVIA-SUR
15 TIERRA DE PINARES
16 NORESTE DE SORIA
17 TIERRAS SORIANAS DEL CID
18 DUERO-ESGUEVA
19 RUTA DEL MUDEJAR
20 BAJO DUERO
21 SANABRIA-CARBALLEDA

CASTILLA-LA MANCHA GALICIA

01 CAMPOS DE HELLIN 01 BERGANTIÑOS
02 MANCHA CENTRO 02 CARREGAL Y VIXAN
03 MANCHA DEL JUCAR 03 COMARCA ORTEGAL
04 ALCUDIA Y SIERRA MADRONA 04 EUME
05 ESTADOS DEL DUQUE • 05 MIÑO
06 MONTESUR 06 ULLOA
07 SANTIAGO 07 AMBIA
08 ALCARRIA CONQUENSE 08 LOBIOS Y MUIÑOS
09 ENTREPEÑAS Y BUENDIA 09 OURENSE; COLES Y PEROXA
10 MANCHA CONQUENSE ,10 TERRA DE MONTES
11 ZANCARA 11 BAIXO MIÑO-MONTE ALOIA
12 SUR DE GUADALAJARA 12 CONDADO DE PONTEVEDRA
13 CAMPANA DE OROPESA 13 VIGO
14 MONTES DE TOLEDO

VALENCIA
CANTABRIA

01 ALTO VINALOPO
01 ASON-AGUERA 02 VEGA BAJA DE ALICANTE
02 LIEBANA 03 MAESTRAT-PLANA ALTA
03 PAS 04 HOYA DE BUÑOL
04 PISUEÑA 05 VALLE DE ALBAIDA

EXTREMADURA

01 JEREZ-SIERRA SUROESTE
02 LA SIBERIA
03 LACARA
04 SIERRA GRANDE-RIO MATACHEL
05 VALENCIA DE ALCANTARA
06 ZAFRA-RIO BODION
07 LA VERA
08 SALOR-ALMONTE
09 SIERRA DE MONTANCHEZ-TAMUJA
10 VALLE DE AMBROZ
11 VILLUERCAS

MURCIA

MUNICIPIOS CON PEDANIAS ELEGIBLES
CON PRODER

CANARIAS

EN TODOS LOS MUNICIPIOS HAY PEDANIAS
ELEGIBLES CON PRODER 1



El PRODER se
aplica en las

áreas rurales del
objetivo i que no
son beneficiarias

del Programa
LEADER.

19	 Actualidad
Leader

también las acciones dirigidas a sensibilizar a
la población para que conozca las posibilidades
de desarrollo de su territorio y sea protagonis-
ta de ese desarrollo.

7- Revalorización del potencial productivo
agrario y forestal.

La modernización y creación de empresas que
transformen, comercialicen, distribuyan y me-
joren la calidad de los productos locales y tra-
dicionales son algunas de las acciones que apo-
ya esta medida destinada a promocionar y re-
valorizar el potencial productivo agrario y fo-
restal de nuestras zonas rurales.

Algunas acciones se dirigen a la restauración arquitectónica en el patri-
monio popular.

8- Mejora de la extensión agraria y forestal.
Con esta medida, el PRODER apoya la forma-
ción profesional como un valor estratégico priori-
tario. Las acciones formativas y divulgativas,
las ayudas para la adquisición o renovación de
medios informáticos y para el intercambio de
experiencias, o el apoyo a los jóvenes agricul-
tores para que mejoren su formación profesio-
nal son algunas de las iniciativas que se con-
templan.

Como se observa en el cuadro correspon-
diente, la distribución de los fondos prevista
para cada una de estas medidas no es homo-
génea: a la medida 7 -revalorización del po-
tencial productivo agrario y forestal- se desti-
na el 27,8 % de la inversión (27.962,9 millo-
nes de pesetas) y las medidas 3 y 4, relativas
al fomento de las inversiones turísticas, aca-
paran un alto porcentaje y representan con-
juntamente el 26,7% del total, es decir, 26.896,6
millones de pesetas.III

INVERSIÓN POR MEDIDAS

MEDIDA NVERSION PORCENTAJE
1.Valorización del patrimonio rural (1) 11.093,6 11,0

2. Valorización del patrimonio rural (2) 7.060,6 7,0

3. Fomento de las inversiones turísticas
en el espacio rural: Agroturismo

8.662,4 8,6

4. Fomento de las inversiones turísticas
en el espacio rural: Turismo local

18.234,2 18,1

5. Fomento de pymes, actividades
de artesanía y servicios

17.535,1 17,5

6. Servicios a las empresas
en el medio rural

7.130,6 7,1

7. Revalorización del potencial
productivo agrario y forestal

27.962,9 27,8

8. Mejora de la extensión agraria y forestal 2.863,3 2,9

Total 100.542,7 100,0

(1) Renovación y desarrollo de núcleos de población con predominio de la actividad agraria
(2) Renovación y desarrollo de núcleos de población sin predominio de la actividad agraria
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La filosofía que
sustenta las

Casas de Aldea
es proporcionar

una renta
adicional a las

economías
domésticas

agrarias.

El LEADER comarcal exige
que las nuevas plazas de

alojamiento se instalen en
inmuebles ya existentes

Comarca Oriental de Asturias

El paisaje,
valor seguro

Jó y mejora del medio aml. Ite, a t, ás de acci,_ es
cta..; la	 operación de pistas forestales o de los márgenes de ríos, y
el apoyo al turismo, mediante las subvenciones a las Casas de Aldea,
una modalidad de alojamiento tipificada en el Principado, son algunas
de las apuestas de desarrollo de la Mancomunidad de los Concejos
del Oriente de Asturias.

Mancomunidad
de los Concejos

del Oriente de Asturias

Una extensión de casi 2.000 km2 distribui-
dos en catorce concejos (Amieva, Cabrales,
Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Onís,
Panes, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja,
Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribadesella) de-
limita el espacio físico de la comarca oriental
asturiana Una zona rica en recursos naturales que
se ha convertido en los últimos arios en un im-
portante centro de atracción turística. La diver-
sidad de ecosistemas en un ámbito territorial re-
ducido; la riqueza biológica, faunística y paisa-
jística; las numerosas playas; el Parque Nacional
de los Picos de Europa; el santuario mariano de
Covadonga y los ríos salmoneros y trucheros...
son los principales atractivos turísticos de la zo-
na. Junto a estos existen otros no menos im-
portantes basados en la cultura y los modos de
vida de los habitantes de la comarca: la gastro-
nomía, el folklore, el patrimonio histórico, la
artesanía...

La creciente demanda del turismo ha intro-
ducido ya importantes transformaciones en la
economía de la comarca. Hoy, el turismo es el
nuevo sector emergente que poco a poco se ha
situado como el principal sector económico de
la comarca por encima del agrario tradicional.
El 30% de los establecimientos de la región y el
42% de las plazas de alojamiento se localizan en
esta zona oriental.

Dentro del sector turístico un gran número de
proyectos se orienta a la rehabilitación de in-
muebles con destino a alojamiento turístico co-
mo Casas de Aldea, una modalidad de aloja-
miento tipificada en el Principado de Asturias.
La filosofía que sustenta estas Casas de Aldea -
de las que existen 117 en la comarca- es propor-
cionar una renta adicional a las economías do-
mésticas agrarias; para aprobar la subvención, el
Programa LEADER exige que estos alojamien-
tos se instalen en inmuebles existentes, contri-
buyendo de esta manera a la rehabilitación de un
patrimonio arquitectónico rural_ infrautifizado o en
cláro abandono.

El LEADER comarcal ha apoyado la aper-
tura de dos hoteles (en Cangas de Onís y Colunga)
integrados en el "Club de Calidad de Casonas
Asturianas" que agrupa a casi una veintena de
hoteles cálidos y confortables, ubicados en edi-
ficios de singularidad arquitectónica que pro-
porcionan a sus clientes un trato profesional y
esmerado. También ha subvencionado la rehabi-
litación de un importante número de inmuebles
donde se ubican alojamientos turísticos en la mo-
dalidad característica asturiana de Casas de Aldea
Estos se encuentran repartidos por todo el Oriente
de Asturias con un mayor número en los Concejos
de Llanes, Cabrales, Piloña y Ribadesella.

Los propietarios de Casas de Aldea se han
unido en ARCA, una asociación de ámbito re-
gional integrada por cien Casas de Aldea aunque
tiene su mayor número de socios en la comarca
oriental. La Asociación nace con la vocación de
mejorar la planificación turística, contribuir a la
mejora del entorno mediante la rehabilitación del
patrimonio arquitectónico tradicional, fomentar
las actividades complementarias como la artesa-
nía y la gastronomía, crear productos turísticos
y atender a las necesidades de los asociados...

El Programa LEADER ha colaborado con es-
ta asociación en la edición de una guía de Casas
de Aldea y en la celebración de un curso de for-
mación para gestión de establecimientos turísti-
cos, entre otras actividades. Los empresarios de
Casas de Aldea son muy receptivos al asocia-
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cionismo y la gran mayoría, si no todos, perte-
necen a alguna de las asociaciones de la co-
marca vinculadas al turismo rural: AROA
(Alojamientos Rurales del Oriente de Asturias),
FOMTUR (Fomento y Turismo de Llanes), IN-
CATUR (Iniciativas Canguesas de Turismo).

Como se ha dicho, la comarca tiene uno de
sus principales atractivos en la riqueza paisa-
jística. El Parque Nacional de los Picos de
Europa, el preparque así como las zonas de
protección especial de la rasa costera, han de-
terminado una sensibilidad especial de la po-
blación de la zona hacia la protección y con-
servación del medio natural.

En este contexto se inscribe la importancia
que el Grupo de Acción Local ha concedido a
la conservación y mejora del medio ambiente
y su entorno. Las iniciativas para este tipo de
proyectos son promovidas, fundamentalmente,
por los Ayuntamientos, si bien a instancias de aso-
ciaciones y colectivos vinculados a la protec-
ción del medio ambiente entre los que habría
que destacar el FAPAS (Fondo para la Protección
de los Animales Salvajes) de gran importancia
en toda la región. El LEADER trabaja esen-
cialmente en proyectos que aúnan la recupera-
ción paisajística, la concienciación social y la
transferibilidad.

Recuperación paisajística
Las majadas de Peñamellera Alta se en-

cuentran situadas en elimacizo montañoso de
la siena del Cuera, en su vertiente sur. De acuer-
do con las necesidades de mejora de las condi-
ciones del hábitat rural, el Programa de Accesos
de Montaña impulsó la construcción de una se-
rie de pistas rurales de acceso a las zonas altas
donde se localizan las majadas. Pero para la
construcción de esas pistas -de más de 5 loas-
en laderas de fuerte pendiente hubo que realizar
desmontes y taludes de fuerte impacto visual
en el conjunto del territorio.

El LEADER II ha acometido la realización
de diversas actuaciones que tienen como objetivo

paliar ese impacto negativo; para ello, se han
plantado taludes de especies autóctonas y de
interés ganadero como fresno común, espino
común y avellano silvestre. Se han utilizado
plantas criadas en viveros especializados con
semillas de origen cantábrico y se han im-
plantado 500 fresnos, 200 espinos y 200 ave-
llanos. El método de plantación incluye un
sistema de protección con Tubex de 1,50 m
de alto, cierre con tres palos en triángulo y te-
la metálica para el avellano. Una vez crezcan
los árboles, se generará una hermosa senda de
montaña. El proyecto - subvencionado en un
75% por el LEADER comarcal- ya ha des-
pertado un gran interés en el resto de la zona
donde son habituales este tipo de desmontes
en pistas forestales.

A esta iniciativa de restauración medioam-
biental hay que sumar el proyecto de recupe-
ración de los ríos Sella y Piloña promovida por
el Ayuntamiento de Parres para regenerar los
daños provocado por el encauzamiento de di-
chos ríos. La actuación pretende recuperar am-
bientalmente una superficie de más de 15.000
m2 para crear la mayor y más completa zona
deportiva y recreacional de la comarca.

Finalmente, dentro de esta estrategia de re-
cuperación de espacios degradados, puede
mencionarse también el proyecto promovido
por el Ayuntamiento de Ribadedeva en el que
se recuperó para uso recreativo un antiguo ba-
surero...

La actuación
en los ríos
Sella y Piloña
recuperará
ambientalmente
una superficie
de 15.000
metros
cuadrados

Las pistas forestales
de Peñamellera Alta se han
recuperado mediante
plantaciones de especies
autóctonas



Diversas iniciativas permitirán la creación de puestos de trabajo en
Canal de Monegros. Forogratia: Pablo Otin
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Monegros (Huesca)

La otra cara
del desierto Víctor Pardo Lancina

Periodista, técnico del Centro de Desarrollo
de Monegros

Centro de Desarollo de Monegros considera el patrimonio como el
ciado instrumento para construir un futuro posible. El
;11 concebido en el más amplio sentido que. incluye lo

pur v 	 ionumental pero también el folclore, la arquitecura
ag	 paisaje. Con este enfoque, el Centro trabaja intensamente

,egu ir que el territorio sea catalogado como Parque Cultural.

Apenas hace algo más de un ario hablar de tu-
rismo en la dura comarca de Monegros servía pa-
ra agitar los posos más hondos del escepticis-
mo local. También entonces referir la singula-
ridad de su paisaje, y a renglón seguido abogar
por su valor y la necesidad de preservarlo, po-
día mover a hilaridad en la tertulia amable del
café. Hoy, los monegrinos, han cambiado de ac-
titud. Comienzan a aparecer en algunas facha-
das logotipos de turismo rural, y cualquier ciu-
dadano de la comarca puede dirigir los pasos
del turista, cada día menos accidental, en pos
de un monumento rescatado del olvido, o por
la senda de un horizonte irrepetible.

El Centro de Desarrollo de Monegros, ór-
gano que gestiona el programa LEADER en

esta comarca de
Huesca de apenas
veinte mil almas,
ha considerado el
patrimonio, desde
el primer momen-
to de su existencia,
como el más pre-
ciado,instrumento
para la construc-
ción de un futuro
posible. El patri-
monio material y
el inmaterial; el pa-
trimonio mueble y
el legado tradicio-
nal hecho folclo-
re; lo puramente
monumental y aun

la arquitectura popular, y también los montes
y planicies laminados por un cierzo inmiseri-
corde y dorados por el sol rotundo del verano.

Monegros, con todo, es una comarca pro-
picia, que sabe conjugar la existencia de sala-
das y la aridez extrema, con un sistema hídri-
co que permite poner en riego más del 30 %
de su superficie. Porque si bien es cierto que ci-
tar el nombre de este territorio implica una in-
negable evocación del desierto, no lo es me-
nos que la lucha secular de las gentes de la tie-
rra ha permitido hacer de su entorno un prós-

pero lugar para vivir.
El grupo de acción local comenzó su andadu-

ra en enero del pasado año, pertrechado de razo-
nes para allegar un nuevo desarrollo a los mone-
grinos, que sustentan su economía principal en
el sector primario, y también haciendo gala de
una inquebrantable fe en las posibilidades de pro-
moción de la comarca. El trabajo realizado ha si-
do arduo, pero los resultados elocuentes. La co-
marca de Monegros aspira hoy a la consecución
de lo que en Aragón se denomina un Parque
Cultural, esto es, la catalogación del territorio co-
mo espacio singular por sus características pa-
trimoniales.

Un espacio singular
"Un Parque Cultural —se lee en el capítulo I de la
Ley aragonesa de Parques- está constituido por
un territorio que contiene elementos relevantes
del patrimonio cultural, integrados en un marco
físico de valor paisajístico y/o ecológico singu-
lar, que gozará de promoción y protección global
en su conjunto, con especiales medidas de pro-
tección para dichos elementos relevantes." Los
monegrinos, primer valor por cierto del futuro
parque que tendrá más de 2.000 km2 de extensión,
están volcados con
la propuesta. En la
fase actual el Centro
de Desarrollo tra-
baja con los ayun-
tamientos, 25 para
45 núcleos de po-
blación, y las aso-
ciaciones, en este
proyecto de desa-
rrollo sostenible.

En Monegros,
en la Sierra de
Alcubierre y en su
punto más alto, San
Caprasio (812 m.),
se pueden encontrar
eremitorios horada-
dos por anacoretas
visigodos y que to-
davía en la actuali-

Un Parque Cultural está constituido por
un territorio que contiene elementos

relevantes del patrimonio cultural.
Monasterio de Villanueva de Sijena.

Fotografía: Pablo Olía
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La casa natal de
Miguel Servet
será rehabilitada
merced a un
proyecto
financiado
con fondos del
Programa
LEADER

El Parque Cultural
de Monegros, pro-
yecto que contará
con un inventario o
catálogo patrimo-
nial igualmente
auspiciado por el
programa LEA-
DER, integra en es-
te conjunto de ma-
nifestaciones o hi-
tos monumentales,
su paisaje sugeren-
te, variado y rico,
de innegables va-
lores ecológicos. La
Sierra de Alcubie-
rre, ya citada, el sa-
binar de Pallaruelo,do en torno al turismo.

Un paisaje sugerente, variado y rico, de innegables valores ecológicos. Serreta de Tramaced. Fotografía: Pablo Otin

dad son visitados por monjes. Constituyen igual-
mente elementos sustantivos de este territorio
vasto, aunque frágil, las torres de estilo mudé-
jar de Torralba, Alcalá o Alcubierre; el gótico,
impregnado de elementos típicamente arago-
neses, de las iglesias de Sena, Lanaja, Pallaruelo,
Grañén, Senés, Alberuela, Capdesaso o Poleñino;
el románico, antes, también había dejado su se-
llo en Albero Bajo, en Sariñena o en el Monasterio
de Villanueva de Sijena. En la Cartuja de las
Fuentes se construyó el primer conjunto mona-
cal aragonés de esta orden, en el siglo XV bajo
el patrocinio de los Condes de Sástago, y en el
XVIII fue magistralmente pintado por Fray
Manuel Bayeu. Poblados, fortalezas árabes, lon-
jas porticadas, antiguos conventos, castillos...
se dan la mano con una construcción popular
sobria, aunque no por ello exenta de elementos
de ornato y seducción estética.

El Centro de Desarrollo
trabaja con ayuntamientos y

asociaciones para que la
comarca sea catalogada

como Parque Cultural

la laguna de S ariñena, segundo humedal en im-
portancia de Aragón, los embalses de La Sotonera
y el Torrollón, la Serreta de Piracés y Marcén,
los barrancos de los Arnales y el Salto de la Tinaje,
y desde luego los ríos Flúmen y Alcanadre.
Pantanos, canales, humedales y lagunas, permi-
ten el desarrollo de áreas recreativas y la educa-
ción ambiental, aspectos éstos, en los que el Centro
de Desarrollo viene haciendo hincapié en sus
campañas de sensibilización ciudadana.

Entiende el Centro, que si bien es importante
la financiación de proyectos empresariales y el
auspicio de las actividades productivas ordina-
rias, la puesta en marcha del Parque permitirá la
creación de un buen número de puestos de tra-
bajo en torno al turismo: alojamientos, guías de
naturaleza, oferta deportiva y lúdica, senderis-
mo, gastronomía.., y el propio equipo de gestión
del complejo, elemento dinamizador donde los
haya de la caracterizada y reconocida comarca
de Monegros.

De entre los más anhelados elementos con
que contará esta futura estructura territorial, ca-
be destacar el Centro de Interpretación de la fi-
gura, la obra y el tiempo de Miguel Servet, nacido
en Villanueva de Sijena (1511), humanista y sa-
bio: médico, astrónomo, farmacéutico, filósofo,
teólogo.., quemado por la Inquisición por orden
de Calvino (1553) en la ciudad ginebrina de
Champel. La casa natal de Servet será rehabili-
tada merced a un proyecto financiado con los
fondos del programa LEADER. Se construirá un
centro de interpretación del agua, recurso eco-
nómico vertebrador del territorio y eje de desa-
rrollo, también otro relativo a la Guerra Civil. La
estepa de Monegros y la geomorfología de este
espacio será explicada en otro establecimiento
de estas mismas características; al igual que el
dance, el folclore en general y la tradición alre-
dedor de la gaita de boto aragonesa, serán ele-
mentos constitutivos de la personalidad del Parque
Cultural de Monegros.

Desde el grupo de acción local, a lo que se ve,
se apuesta con rigor y sin ambages por la pro-
moción de la comarca monegrina. En este afán,
además, ha logrado concitar el interés de los ciu-
dadanos alrededor del desarrollo diversificado y
la innovación. El futuro es el empeño de Monegros.
Sin duda.111
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La acción que ha tenido
más repercusión ha sido la
puesta en marcha del plan

piloto de navegación en tra-
mos cortos con barcos

eléctricos

Construir un sueño
ADECO Canal de Castilla

Texto y fotos

La autorización de la confederación hV	 a
navegar por el Canal de Castilla, de
prohibición, es uno de tos más red,
para el Desarrollo de las Comarcas y	 s
Canal de Castilla. La iniciativa se ir	 en (a revatui,dr
medioambiental, cultural y patrime	 de este importame
elemento de la ingeniería I, * 'ráulica castellano-leonesa.

ios
ación

Canal de Castilla (Palencia)

El Canal de Castilla, fruto de las ideas ilus-
tradas del siglo XVIII, formó parte de un am-
bicioso proyecto para crear una red de canales
interiores de navegación que facilitaran el trans-
porte de productos en una época en la que el co-
mercio comenzaba a ocupar un lugar esencial
en la economía de cualquier país.

El recorrido total es de 207 km. y está divi-
dido en tres ramales: Ramal Norte, que va des-
de Alar del Rey a Ribas de Campos, Palencia;
Ramal de Campos, continúa el anterior hasta
Medina de Rioseco, Valladolid; y el Ramal Sur
que comienza en Grijota, Palencia hasta llegar
a Valladolid, siguiendo un curso paralelo al del
río Pisuerga.

La construcción del Canal duró casi un siglo
-de 1753 a 1849- y en la ejecución de las obras
intervinieron campesinos de las poblaciones pró-
ximas al trazado y otros venidos expresamente
para las mismas, así como el ejército e incluso
presidiarios.

Conoció su época de mayor apogeo entre
1860 y 1880; en estos arios la navegación trajo
consigo no sólo un gran desarrollo agrícola
(con la salida y entrada de productos de la
Meseta al puerto de Santander), sino también
industrial, ya que facilitaba el transporte de ma-
terias primas y manufacturas. Con el desarrollo
del ferrocarril, decayó el transporte por el Canal
hasta que finalmente se decretó en 1959 la sus-

pensión de la navegación, quedando relegado a
riego y abastecimiento.

Aparte de la propia excavación de la caja del
canal, su alzadura llevaba aparejada una serie de
edificaciones y construcciones anexas dignas de
mencionarse y que hoy, en mayor o menor me-
dida, siguen adosadas a su recorrido. Así, las es-
clusas, ingenios en forma de balsa, dotados de unas
compuertas, que en principio fueron de madera
y posteriormente de hierro ligero, mediante las
cuales se favorecía la inundación o achique de la
"cuba" para, de esta forma salvar los desniveles
existentes, facilitando la navegación. Existen 49
en todo el recorrido del canal. Es considerable el
número de puentes que se edificaron para faci-
litar la conexión entre los dos márgenes del cau-
ce; cabe destacar el de la Venta de
Valdemudo.Otras interesantes obras de ingenie-
ría que completan la fisonomía arquitectónica
del Canal son los acueductos y presas. Asimismo,
aprovechando la energía hidráulica que el Canal
proporcionaba, se instalaron en las márgenes
molinos, martinetes, fábricas de harinas, bata-
nes de antes y curtidos, viviendas de obreros y
escluseros, etc.

Se quiere vincular el futuro
del Canal de Castilla al de
otros canales europeos a

través de proyectos
transnacionales

A pesar de los numerosos estudios y proyec-
tos existentes, que aparecen en los últimos arios
y que culminan en el Congreso sobre Conservación
y Desarrollo de los recursos del Canal de Castilla
y de su declaración el 13 de junio de 1991 corno
Bien de Interés Cultural, es realmente poco lo
que se había realizado para su conservación y
menos aún para su revalorización.



Se confeccionarán rutas cortas de carácter cultural o medioambiental en
las que se combine el interés artístico, patrimonial y natural con la
promoción de productos locales

El programa LEADER ADECO Canal de Castilla
apuesta por la revalorización medioambiental,
cultural y patrimonial de este importante ele-
mento de la ingeniería hidráulica castellano-le-
onesa.

Son dos las estrategias que se ha marcado la
Asociación. Por un lado, la dinamización-for-
mación y sensibilización de la opinión pública
y de los técnicos y responsables del proyecto
para la valoración de este importante recurso.
Por otro, la realización de pequeñas obras e in-
fraestructuras para posibilitar la conservación
del Canal y su revalorización para la práctica
de actividades compatibles.

Con el objetivo de dar un importante im-
pulso al turismo de la zona, se pretende poner
en marcha la Ruta del Canal de Castilla; para
ello se están llevando a cabo varias acciones,
desde la edición de diverso material divulgati-
vo hasta el adecentamiento de los elementos de
paso, la señalización o el aprovechamiento de al-
gunas de las edificaciones abandonadas para dar
un servicio de información, apoyo y descanso.

ADECO Canal de Castilla ha contado con
la colaboración de los técnicos del LEADER
Objectif 2000 (región de Aquitania, departa-
mento de Lot y Garona, Francia) quienes les
han facilitado la información, los contactos y
las visitas necesarias. Además, ha realizado di-
versos contactos y entrevistas con empresarios
y expertos en turismo fluvial y recuperación pa-
trimonial, vinculados a la región de Aquitania.
Ha participado en colectivos y foros interna-
cionales, como la asociación Inland Waterways
International, el coloquio Canales 98, el Salón
Profluvia y el coloquio Turismo-rural, Turismo-
fluvial en Meilham sur Garonne, Francia.

Se ha promocionado la firma de un convenio-
acuerdo para actuar a favor del Canal que ha si-
do suscrito por más de 30 ayuntamientos, 20
colectivos y diferentes representantes de las ad-
ministraciones provinciales y regionales y que
se pretende hermanar con uno semejante sus-
crito en Francia y promocionado por la
Asociación Terre de Garonne (Langoiran,
Francia), para el "Canal de los dos mares".

Se ha promocionado
la firma de un
convenio para actuar
a favor del Canal que
ha sido suscrito por
más de 30
ayuntamientos, 20

colectivos y
representantes de
las administraciones

La acción que ha tenido una mayor repercu-
sión ha sido la puesta en marcha del plan piloto
de navegación en tramos cortos con barcos eléc-
tricos, que hace compatible el uso actual del Canal
y la navegación. La presentación de los barcos
eléctricos, el 7 de junio pasado, ha tenido una
enorme repercusión a escala no sólo local sino
también regional dando lugar a una nueva mira-
da sobre esta vía de agua.

Se confeccionarán rutas cortas de carácter cul-
tural o medioambiental en las que se combine el
interés artístico, patrimonial y/o natural, con la
promoción de productos locales: navegación, pai-
saje, arte, gastronomía y comercio.

Aún no se ha conseguido todo, ADECO sigue
trabajando; los plazos marcados para la puesta
en marcha del proyecto son largos, porque son
reales. La multiplicación de los permisos necesarios
y las dificultades para obtenerlos hacen muy cos-
tosa la acción más simple. Se quiere vincular el
futuro del Canal de Castilla al de otros canales
europeos a través de proyectos transnacionales.

Además, todo este trabajo se debe enmarcar
en un objetivo más amplio y ambicioso, que con-
siga devolver al Canal la dignidad y la impor-
tancia de otros tiempos y que contribuya de for-
ma sólida y positiva a la revalorización econó-
mica de la región por la que discurre.•
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Las esclusas permiten inundar la cuba
para salvar los desniveles y facilitar la
navegación.

Fotografía: Joaquín Guijarro
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Candelario acoge el Centro de
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Sierra de Béjar-Sierra de Francia (Salamanca)

Al andar se
hace camino

As:
esklerzos

lIdonales
.ada Soriai
..1.iseo del

tina ale Agikultura de Montaña ha col	 ,trauo
omoción del turismo y en el apoyo a	 roductos

emblemáticos- de la comarca. La yak ,,ación de
la reutilización del patrimonio ferroviario en desuso

ibérico son algunos de los proyectos en marcha.

En la primera fase del Programa, la
Asociación apoyó la creación de un Centro de
Oficios Artísticos y Turismo Rural (Artesa) en
una casona rehabilitada de la localidad de

Candelario, uno de los pue-
blos más hermosos de la co-
marca que está declarado
Conjunto Histórico-Artístico.
El Centro ofrece a los turis-
tas y visitantes la posibilidad
de aprender una actividad ar-
tesana o un oficio en los ta-
lleres multiuso y alojarse en
un pequeño hotel de monta-
ña que está abierto a los par-
ticipantes en los cursos y a
otros visitantes a través de las
Centrales de Reservas de
Turismo Rural.

En sus cuatro talleres, se
pueden realizar prácticas de
textil, cuero, bbrdado serra-
no, forja, cerámica, vidrio,
dibujo... El centro cuenta tam-
bién con un área de creación
y comercialización de proto-
tipos y productos propios y
con una tienda de artesanía
de las Sierras de Salamanca
y de otras comarcas españo-
las. Pero Artesa ofrece tam-
bién otros programas y acti-
vidades culturales y de ocio
y sus instalaciones pueden
utilizarse para realizar semi-
narios, jornadas o grupos de
trabajo. Además, en colabo-

ración con otras iniciativas de turismo rural, el
centro ofrece actividades de turismo activo re-
lacionadas con el medio natural y cultural de la
comarca como visitas a los pueblos de la sierra,
rutas a caballo, senderismo, montañismo...

A esta iniciativa, realizada dentro del LEA-
DER I, hay que sumar los nuevos proyectos pa-
ra el fomento del turismo que ya se han puesto
en marcha. Así, en colaboración con otros Grupos
LEADER y PRODER de Ávila, Cáceres y

Salamanca, se ha empezado a trabajar en el diseño
de una ruta turístico-cultural en torno al Sistema
Central que se concretará en la señalización de
una red de senderos, la realización de una guía
de recursos y la definición de una oferta conjun-
ta de establecimientos turísticos.

En colaboración con otros
Grupos de Castilla y León, La
Rioja y Extremadura se está
trabajando en un proyecto
para la valorización de la

Cañada Real Soriana
Occidental

También en colaboración con Grupos de La
Rioja, Soria, Segovia, Ávila, Cáceres, y Badajoz
y con el Concejo de la Mesta a través de su
Proyecto 2.001, se está elaborando un proyecto
para la valorización de la Cañada Real Soriana
Occidental. El objetivo es la conservación de los
elementos culturales y patrimoniales propios de
la cañada y su puesta en uso a través de diversas
acciones como trashuman-
cia de rebaños, señalización,
oferta de productos temáti-
cos ... para generar activi-
dades turísticas y contribuir
al desarrollo del territorio
por el que discurre la caña-
da. Durante 1.998 se ha re-
alizado una trashumancia
con un rebaño de unas 2.000
ovejas que ha servido, ade-
más, para que a su paso por
los pueblos se realicen acti-
vidades relacionadas con la
trashumancia.

La recuperación de un
patrimonio en peligro ani-
ma también una de las más

Trashumancia por la Cañada
Real Soriana Occidental.

Mayo 1998
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MUSEO DEL JAMÓN IBÉRICO

Los embutidos de cerdo ibérico y la industria cha-
cinera del sureste de Salamanca ocupan un lugar
muy destacado dentro del sector cárnico de la eco-
nomía española: en la zona se sacrifican alrededor
de 500.000 cerdos ibéricos que representan el 60%
del censo nacional de los ejemplares de esta raza.

A iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Guijuelo, el Grupo de Acción Local está
apoyando un proyecto que quiere contribuir a la di-
fusión del embutido ibérico y del ecosistema de la
dehesa. Para ello se propone la creación de un cen-
tro que contará con secadero-bodega en el que el vi-
sitante podrá acercarse al proceso de elaboración
de los productos amparados en la Denominación de
Origen Guijuelo; un aula de audiovisuales y un museo
etnográfico en torno al jamón y al cerdo ibérico.
El centro contará además con la infraestructura ne-
cesaria para la realización de cursos de formación,
seminarios o jornadas que contribuyan a la forma-
ción y reciclaje de los profesionales del sector.

le ¡os Artísticos y Turismo Rural

Con ayuda del LEADER, la situación de la producción vinícola en la comarca ha experimentado una transformación radical

interesantes iniciativas en que participa la
Asociación Salmantina de Agricultura de
Montaña. En concreto, la preservación y reu-
tilización del patrimonio ferroviario en desuso
de Castilla y León, más de 1.000 kms. de los
2.856 kms. de vías férreas que Renfe posee en
la región. Se ha creado ya una Asociación, en que
participan varios grupos LEADER y PRODER
y la Asociación de Amigos del Ferocarril, y que
tiene como objetivo recuperar el material fe-
rroviario -vías, máquinas, edificios e instala-
ciones- y apoyar iniciativas como la creación
de un gran museo regional en el espacio de la an-
tigua estación de Valladolid.

El Grupo de Acción Local
colabora en la creación de un

centro para la difusión del
jamón ibérico de Guijuelo

La actividad de ASAM en la valorización
de productos tradicionales ha sido también muy
intensa. La Asociación ha apoyado la moder-
nización de una almazara en que pudiera cen-
tralizarse todo el aceite de la comarca sustitu-
yendo a las almazaras que funcionaban con sis-
temas tradicionales inadecuados y evitando así
el proceso de abandono del cultivo del olivo
que ya se había iniciado en la zona. Como com-
plemento imprescindible, se incorporó un sis-
tema de depuración de alpechines, un residuo
considerado como uno de los mayores conta-

minantes medioambienta-
les. La planta depuradora
utiliza una nueva tecnolo-
gía capaz de tratar 69.156
kg/día de alpechín y de
aprovechar los subproduc-
tos originados en el proce-
so haciendo así posible la
obtención ecológica del
aceite de oliva virgen.

Otro cultivo tradicional,
el viñedo, el más adaptado
y el que más ha conserva-
do el paisaje y el medio am-
biente de la Sierra de
Francia, se ha beneficiado
también del apoyo del LE-
ADER comarcal. Y así,

hace sólo unos arios la producción de vinos en la
comarca había entrado en franca decadencia, con
grandes excedentes de graneles de baja calidad o
poca elaboración, hoy la situación es radicalmente
distinta: se ha renovado una cooperativa en San
Esteban de la Sierra incorporando tecnología mo-
derna en las líneas de elaboración y embotellado
y se producen ya 200.000
botellas al ario. Los vinos,
elaborados con las varie-
dades rufete -autóctona de
la comarca- y tempranillo
tinto han sido ya premia-
dos en certámenes regio-
nales y nacionales. A cor-
to plazo, el objetivo es -ob-
tener la Denominación de
Origen para los vinos de la
zona.

A la hora de valorar la
importancia de este pro-
yecto, sus responsables re-
saltan su carácter coopera-
tivo y su efecto dinamiza-
dor y ejemplarizante para
otras iniciativas agrícolas;
también su positiva reper-
cusión sobre el medio am-
biente al conservar gran-
des extensiones de terre-
nos de cultivo que, de aban-
donar se , quedarían ex-
puestos a la erosión y a los
incendios. No menos inte-
rés tienen los estudios y tra-
bajos agronómicos que se realizan en el viñedo,
la investigación sobre las variedades autóctonas
de uva y la optimización de las elaboraciones.1111

A través de diversas acciones,
se ha frenado el abandono del
cultivo del olivo que ya se había
iniciado en la zona.
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La zona de aplicación del programa LEADER se sitúa en el centro
geolráfico de Galicia y comprende los municipios de Arzúa,
Melide, Sobrado, Toques, Boimorto, Vilasantar y Santiso, en la
provincia de La Coruna, y A Golada y Vila de Cruces, de
Pontevedra. En este escenario, el Grupo de Acción Local explota
en todas sus posibilidades los recursos de la comarca.

Cuando surgió la convocatoria de la inicia-
tiva comunitaria LEADER, existía ya un pre-
cedente de trabajo con la población local ini-
ciada en 1987 en el marco del "II Programa de
lucha contra la pobreza", una de las primeras
experiencias de desarrollo rural integrado en
Galicia. Durante ese período, y gracias a un ex-
haustivo trabajo de información y sensibiliza-
ción, se consiguió crear el germen que más tar-
de maduraría con el LEADER. La filosofía del
programa se ajustaba a la idea de desarrollo que
manejábamos y éramos conscientes de que su-
ponía una auténtica oportunidad para que la po-
blación rural fuera la protagonista de su futuro.

Finalizada su ejecución, el LEADER I-
Portodemouros ha respondido a las expectati-
vas que había creado entre la población y ha
contribuido de forma muy especial a dinamizar
económica, social y culturalmente los territo-
rios de intervención.

Los resultados no han podido ser más alen-
tadores, pues a las tareas de formación realiza-
das, el asesoramiento técnico prestado a los pro-
yectos, la recuperación y revalorización del pa-
trimonio cultural, el apoyo a la artesanía, gas-
tronomía y a la música popular local, hay que
añadir que se rehabilitaron para turismo rural
un total de 17 casas de labranza, dos pazos y un
balneario; se promovió la construcción de un

Centro Náutico y un albergue en el embalse de
Portodemouros; se recuperaron para senderismo
antiguos caminos rurales. Se revitalizaron las fe-
rias locales como la Muestra Internacional de
Apicultura y la Feria de Perros y de Caza, ade-
más de otras iniciativas en el campo cinegético.
Asimismo, se ayudó a la creación de una em-
presa-museo de la apicultura, se realizaron aná-
lisis y estudios sobre el queso y la miel y se cre-
aron las infraestructuras necesarias para su pro-
ducción y comercialización, entre otras muchas
actividades realizadas.

La aprobación del LEADER II (ampliando la
zona de intervención con la incorporación de los
municipios de O Pino y Touro), nos alegró de
manera especial al poder continuar con la labor
iniciada a principios de la década. La experien-
cia adquirida por el Grupo LEADER nos permi-
te un mayor conocimiento de las necesidades de
la zona y, por tanto, un mejor aprovechamiento
de los recursos previstos en el programa.

El Centro de Información y Acogida
Con el LEADER II Portodemouros se está

trabajando en la configuración del turismo cultural,
aprovechando el impulso que supone la celebra-
ción del Año Santo en 1999, y profundizando en
el desarrollo del turismo rural como generador
de ingresos y promoción de la zona. Para ello se

ha creado y puesto en funcio-
namiento el Centro de
Información y Acogida, que
actualmente está perfeccio-
nando un ambicioso e inno-
vador programa informático
conectando todas las casas de
turismo rural a una gran red
telemática desde donde cana-
lizar las reservas, comerciali-
zar y distribuir la oferta turís-
tica. De esta manera se pue-
den abordar nuevos mercados
hasta ahora innaccesibles.
También funciona como cen-
tro de formación y asesora-
miento de promotores rurales
y de promoción de la zona.

Como complemento a la

El embalse de
Portodemouros

ha sido y es uno
de los ejes

prioritarios de
actuación de la

iniciativa
LEADER

El turismo rural contribuye a
revitalizar el patrimonio arquitectónico

y complementa las rentas agrícolas
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El Centro de Información y Acogida se a
convertido en un importante foco de
promoción de la zona

La creación de una empresa apícola ayudó a tecnificar la producción
de la miel sin perder su carácter artesanal

consolidación turística, se ha implantado un plan
de señalización vial de la comarca indicando
las direcciones de los alojamientos rurales y los
lugares de interés turístico, actuación que ha
contribuido de forma eficiente a facilitar el ac-
ceso de los visitantes.

Hay que destacar el efecto multiplicador pro-
ducido por las primeras iniciativas de turismo
rural que anima la aparición de nuevos promo-
tores locales. Recientemente han concluido las
obras de recuperación de dos molinos y tres ca-
sas, destinadas al alojamiento turístico y a la
promoción de la gastronomía local. Otro factor
reseñable es la aportación del agroturismo al fo-
mento del empleo, especialmente entre los jó-
venes que encuentran una ocupación emergen-
te que les permite mantener su residencia en su
lugar de origen.

El Museo de la Miel, iniciativa
comenzada con el LEADER 1,

presenta una auténtica
exposición viviente sobre la

apicultura

El Museo Viviente de la Miel, iniciativa co-
menzada con el LEADER I que presenta una
auténtica exposición viviente sobre la apicultu-
ra, y dispone de la infraestructura necesaria pa-
ra la extracción, análisis, envasado y etiquetado
de la miel, se ha convertido en poco tiempo en
un importante centro de visita y reunión de afi-
cionados y expertos apicultores. Concluida la
primera fase, hoy se trabaja en la creación de
una cooperativa que aglutina a jóvenes apicul-
tores capaces de elaborar miel y otros deriva-
dos de la abeja.

El embalse de Portodemouros ha sido y es uno
de los ejes prioritarios de actuación de la ini-
ciativa LEADER. Así, aprovechando los recur-
sos naturales del embalse, se ha transformado en
un importante núcleo deportivo y un lugar per-
fectamente equipado para la organización y aco-
gida de los más variados eventos deportivos,
formativos y recreativos. Una vez terminada la
puesta a punto de las instalaciones y los recur-
sos humanos, se acomete el diseño y consoli-
dación del producto, potenciando nuevas acti-
vidades, principalmente los deportes de aven-

UN VIAJE ATRAVÉS DEL TIEMPO

El Centro de Interpretación del Patrimonio y el
Paisaje, de A Capela, situado en Toques, municipio
de gran riqueza arqueológica, propone un viaje a tra-
vés del tiempo en torno al patrimonio cultural y na-
tural del municipio, ofreciendo para ello diversa in-
formación al público para su interpretación y com-
prensión. Esta dividido en tres partes, con funcio-
nes muy diferenciadas: el "hall" de entrada, introduce
al visitante en el conocimiento del territorio a través
de diversos elementos didácticos: mapa tridimen-
sional, pantalla táctil y una exposición fotográfica de
hermosos paisajes y monumentos de Toques.

La sala de Patrimonio alberga una exposición que
relata la evolución histórica de Toques, desde el
Paleolítico a la Edad Media a través de medios ex-
positivos atractivos para el público, como dibujos,
diapositivas, maquetas, efectos de luz y sonido.. .La
tercera sala recoge, mediante fotografías y pane-
les, una muestra de la diversidad de la vegetación
autóctona y ejerce la función de aula didáctica de
la naturaleza.

tura y las rutas de senderismo, y la comerciali-
zación y promoción de las mismas.

También se encuentran en fase de ejecución
otras iniciativas orientadas a la recuperación y
promoción de oficios artesanales, como la arte-
sanía de cuero, las zocas y el pan artesano. Se
trata de integrar estas antiguas profesiones en el
tejido productivo, transformándolas en un sector
pujante, a la vez que se rescata una parte olvidada
del patrimonio rural. El deseo de recuperar la
tradición nos movió a crear la Ludoteca de
Visantoña (Santiso) que nace con vocación de
recoger los juegos populares gallegos además
de disponer de otras instalaciones que lo con-
vierten en un centro de esparcimiento para los
más pequeños y complemento turístico para el
visitante.

Hoy, pasado el tiempo, entendemos que la in-
tervención del programa en el territorio está abrien-
do nuevos horizontes de prosperidad y renova-
das perspectivas profesionales que permiten li-
gar la población local a su entomo.•
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La Alpujarra (Granada, Almería)

Un diálogo
entre el hombre
y la naturaleza

entrr-	 ovincias	 ranada y AlmL	 ls altas
1' evada, techo de la Península, hasta	 coral

arra encierra unos paisajes sorprel 	 Aes y un
yo c.	 ferr ,r e: 	 y hacer COP	 tible su

iciór , ica son algunos de los odjetivos de

No hay que olvidar que un tercio del terri-
torio alpujarreño está dentro de la delimita-
ción del Parque Natural de Sierra Nevada. Por
ello, uno de los aspectos más importantes so-
bre los que trabaja Iniciativas Líder Alpujarra
es en compaginar el mantenimiento del me-
dio ambiente con la renovación de los pueblos
de la zona. Tal y como afirma Juan Antonio
Díaz Moreno, gerente de Iniciativas Líder
Alpujarra: "Se trata de realizar una buena ad-
ministración de los recursos naturales (aguas,
bosques, etc...) y una buena protección de los
espacios naturales sensibles. Esto se concre-
ta en el fomento de actividades económicas
respetuosas con el medio ambiente, acompa-
ñado de acciones de formación y/o sensibili-
zación destinadas a la población en general."

La agricultura es el primer sector econó-
mico de la comarca. Iniciativas Líder Alpujarra
está llevando a cabo inversiones que valori-
cen la actividad agrícola tradicional mejoran-
do los procesos de transformación, manipu-
lación y comercalización de los productos
agrarios. Cabe destacar la instalación de una
nueva bodega de vino ecológico y el desarro-

llo de cultivos novedosos e innovadores que
puedan sustituir en un futuro a cultivos de di-
fícil comercialización. Destaca la implantación
de aloe-vera, una planta que se utiliza cada vez
más por sus propiedades tanto en medicina co-
mo en cosmética y tratamientos naturales.
Asimismo, en el municipio de Murtas se ha ins-
talado una empresa dedicada a la producción
de caramelos de diversos sabores todos ellos re-
lacionados con productos de la comarca: higos,
eucalipto, miel, etc.

La defensa de la
arquitectura tradicional

alpujarreña, alterada en los
últimos años, es una de las
preocupaciones del LEADER

comarcal

Una agricultura rica y variada que es la ba-
se de una gastronomía autóctona de fuerte per-
sonalidad que puede ser también un argumen-
to importante para convocar al turismo. Por
ello se han llevado a cabo las Jornadas
Gastronómicas de la Alpujarra-Sierra Nevada.
Con ellas se realiza una labor de recuperación
de la gastronomía local mediante la recopila-
ción de recetas antiguas y tradicionales que for-
marán parte de un recetario gastronómico. A
través de estas Jornadas se valorizan los pro-
ductos locales y la gastronomía tradicional se
incorpora a los restaurantes de la comarca; ade-
más se potencia la unión del sector, unión que
ya ha dado sus primeros frutos con la constitu-
ción de la Asociación Turismo Alpujarra.

Turismo Alpujarra promueve la cooperación
de los empresarios del sector turístico de la
Alpujarra, tanto almeriense como granadina,

El fomento del turismo
debe ser compatible con

la protección de los
espacios naturales.

Rutas turísticas en burro.
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Es necesario
compaginar
la renovación
de los pueblos
de la zona con
la conservación
del medio
ambiente

Los pueblos alpujarreños mantienen un equilibrio ejemplar con la naturaleza. Alicún.

para fomentar el turismo rural en la comarca.
Sin embargo, una excesiva afluencia de visi-
tantes podría dañar el equilibrio de la zona.
Por esto Iniciativas Líder Alpujarra es muy
selectiva a la hora de apoyar nuevos proyectos
en este ámbito y sólo se subvencionan aque-
llos que aporten algo nuevo a la oferta ya
existente. Así, se ha creado el Albergue-Aula
de la Naturaleza en el Parque Natural de Sierra
Nevada que no sólo amplía la oferta de aloja-
miento sino que es también un centro donde se
promueve el conocimiento de la flora y fau-
na del parque y se realizan actividades de-
portivas. Con Aventura Polar en el Sur, S.L.,
ubicada en el Puerto de la Ragua, los turistas
que lo deseen pueden vivir sensaciones típi-
camente nórdicas en el sur de España, desde
aprender a construir refugios hasta hacer tra-
vesías en trineos por nieve con karts y mus-
hing. También se pueden realizar rutas en bu-
rro por distintos pueblos.

Todos estos elementos exportables de la co-
marca, desde los productos agrícolas a los ela-
borados pasando por el turismo, se dan cita en
la Feria del Turismo, la Artesanía y la
Alimentación "Hecho en la Alpujarra". La
muestra, que este ario ha convocado a más de
cincuenta empresarios, ha cumplido ya su ter-
cera edición y se ha convertido en un gran es-
caparate para la promoción de la zona.

Si el paisaje y la gastronomía son serias de
identidad de la Alpujarra, no puede olvidarse
la singularidad de sus arquitecturas tradicio-
nales. En el paisaje alpujarreño el medio físi-
co y urbano mantienen un diálogo continuo y
en estrecha relación. Los núcleos de población
no se pueden entender sin su entorno y éste es
inseparable de los pueblos colgados de las la-
deras, blancos de cal y techados de pizarra. En
la Alpujarra, la arquitectura autóctona consti-
tuye una muestra ejemplar de adaptación al
terreno, al clima, a la tecnología y a los mate-
riales disponibles.

Este modelo de arquitectura autóctona se
ha visto alterado en los últimos arios, funda-
mentalmente por el desarrollo turístico, el na-
cimiento de una oferta de vivienda de segun-
da residencia, por la copia de modelos arqui-
tectónicos de otras zonas, la presión de la eco-
nomía de escala en el costo de materiales cons-
tructivos y el abandono de las labores artesa-
nales en la extracción y uso de los materiales
y el reciclado de los ya utilizados.

Dado que la arquitectura es uno de los ele-

mentos identificativos de la cultura de la
Alpujarra, el LEADER comarcal está apoyan-
do iniciativas que defiendan y conserven su
esencia y su singularidad. Así, las Jornadas de
Comarcalización de la Alpujarra -organizadas
por la Asociación Cultural Abuxarra en cola-
boración con Iniciativas Líder Alpujarra- se han
centrado en la arquitectura tradicional alpujarreña.
En estas jornadas se han puesto en común las pre-
ocupaciones sobre este tema y se han apuntado
unas propuestas de actuación capaces de dete-
ner el deterioro del patrimonio arquitectónico al-
pujarreño y de recuperar los valores genuinos
comarcales.

Estas actuaciones pasan por realizar jorna-
das para la divulgación y profundización de los
valores tradicionales, el fomento de exposicio-
nes, publicaciones, debates; la elaboración de un
catálogo de elementos constructivos, mobilia-
rio urbano, edificios, etc. que concluya en pro-
puestas normativas sobre la utilización de los
elementos arquitectónicos y la selección de ac-
tuaciones de rehabilitación y reparaciones sin-
gulares, en dotar a la comarca de una oficina
técnica de asesoramiento urbanístico para mu-
nicipios y particulares, en actuaciones adecua-
das a la recuperación de acequias de careos,
acequias de distribución, bancales y muros; re-
habilitación de cortijos y viviendas aisladas en
situación de abandono, etc.

Iniciativas Líder Alpujarra promueve y apo-
ya fundamentalmente aquellos proyectos en
obra civil que valoricen la arquitectura tradi-
cional (sobre to-
do en proyectos
turísticos).
Pretenden que
las inversiones
que se subven-
cionen con LE-
ADER II sean un
ejemplo para el
resto de habitan-
tes en cuanto a la
utilización de
materiales tradi-
cionales y respe-
to a la tipología
constructiva tra-
dicional. Ya se
ha realizado un programa de rehabilitación de
fuentes-lavaderos en la Alpujarra granadina y en
la almeriense se van a rehabilitar siete más el pró-
ximo ario.1111

La Feria "Hecho en Alpujarra"
es un gran escaparate de la
comarca.
Taller textil en Pampaneira.
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En la Cooperativa Agrícola de
L'Espluga de Francoli se ha
instalado el Museo del Vino.

Conca de Barberá (Tarragona)

Catedrales del vino
_a sido muchas I. 	 apoyadas por el Orga

	

Autónomo de Desarrollo de la Conca de Barberá para 	 ar el

	

sector vitivinícola de la comarca. Pero entre todas elk 	 s la más
singular sea el aprovechamiento turístico de las bodegas o cellers,
construidas por destacados arquitectos modernistas a principios de
nuestro siglo. Auténticas catedrales del vino, hoy son también focos
de atracción integrados en rutas turísticas.

En la Conca de Barberá la agricultura si-
gue teniendo un gran preso específico, el 11,3%
del producto interior bruto comarcal con un 48
% .del territorio ocupado por cultivos, princi-
palmente secano tradicional: viña y cereales, y
también avellano, almendro y olivo.

Una característica peculiar del sector agrí-
cola ha sido, desde finales del siglo pasado, la
creación de Cooperativas Agrícolas en todos los
municipios de la comarca.

Debe remarcarse que estas Cooperativas
Agrícolas tienen un fuerte componente social,

no sólo porque
agrupan a la prác-
tica totalidad de
los agricultores
de la comarca, si-
no porque desde
su sede se han
cumplimentado
habitualmente las
actuaciones mu-
nicipales en te-
mas como la cul-
tura, las fiestas y
las tradiciones,
llegando incluso
a abordar aspec-
tos como la en-
señanza o la edu-
cación.

Si bien la
constitución de
estas cooperati-
vas fue un éxito

y un paso adelante para sus socios, que eran la
mayoría de los agricultores del municipio, de
un tiempo a esta parte habían perdido el ritmo
de la espiral modernizadora que ha experimen-
tado el sector agrícola y especialmente el viti-
vinícola.

El Grupo de Acción Local Organismo
Autónomo de Desarrollo de la Conca de Barberá,
GAL OAD, ha unido esfuerzos para desarrollar
globalmente el sector vitivinícola y ha apoya-
do la renovación tecnológica de las empresas y
la implantación de modernos sistemas de co-
mercialización que evitaran perder el valor aña-

dido que supone la comercialización directa. Para
ello ha realizado un análisis previo de la situa-
ción e impulsado la implicación de los represen-
tantes del sector en la planificación del desarro-
llo integral de la zona. La iniciativa LEADER
ha centrado una parte importante de sus esfuer-
zos en este sector por el gran potencial econó-
mico y de desarrollo rural que supone.

En la misma línea de apoyo al desarrollo de
las cooperativas, el GAL OAD conjuntamente
con el Consell Comarcal de la Conca de Barberá
fomentó e impulsó la creación de la Asociación
de Elaboradores de Vinos y Cavas de la Conca de
Barberá. Esta Asociación agrupa a todos los ela-
boradores de la comarca y recibe asesoramiento
técnico por parte del Consell Comarcal, donde
tiene su sede, y del GAL OAD. La Asociación,
de forma coordinada con el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Conca de Barberá,
promueve el conocimiento y la difusión de los
vinos y cavas de la comarca a través de campa-
ñas publicitarias. También coordina actuaciones
de mejora de relaciones con sus proveedores y
la puesta en común de experiencias y de inter-
cambio de información.

El grupo de acción local ha
apoyado la modernización

tecnológica de las empresas
del sector vitivinícola

Las inversiones realizadas en los últimos arios
han tenido importantes consecuencias: vinos con
denominación de origen, ésta incluída dentro de
la zona denominada Región del Cava, estableci-
miento de importantes empresas del sector viti-
vinícola como Codorniu y Torres, empresas pri-
vadas y cooperativas que embotellan y comer-
cializan vinos con marca propia, etc.

Pero desde LEADER II en la Conca de
Barberá se pretendía llegar más lejos, aprove-
char la sinergia creada para conseguir una ma-
yor rentabilidad del proyecto y que conllevara
un alto grado de innovación, demostrabilidad y
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La comarca tiene una larga tradición vinícola. Viñedos del monasterio de Poblet.

transferibilidad en el aprovechamiento de los
recursos locales. Así en la estrategia se inclu-
yó en su día la rentabilización del flujo de tu-
rismo que la comarca recibe para valorizar la
producción agraria.

La Ruta deis cellers

Las Cooperativas Agrarias de la comarca
fueron construidas a principios del siglo XX por
destacados arquitectos modernistas catalanes
como Doménech i Roura o César Martinell, cre-
ador éste último de la bodega modernista que
acogió la primera cooperativa fundada en España.

Las bodegas modernistas se
han convertido en focos de

atracción turística y en
paradas de diversas rutas

por la comarca
A través de LEADER II se concienció a

los responsables de las Cooperativas de que las
bodegas podían ser centros de interés turístico
por si solos. Este hecho contribuiría a facilitar
el camino hacia la comercialización directa de
los productos elaborados. Se realizó un estudio
por parte de los técnicos del OAD de potencia-
lidades turísticas de las bodegas, los recorridos
por el interior de sus instalaciones y en defini-
tiva, las posibilidades de compaginar la activi-
dad empresarial de elaboración de vinos y ca-
vas con el aprovechamiento turístico de las ins-
talaciones que sin duda debía conducir a un ma-
yor desarrollo y diversificación de la actividad.

Estas actividades han sido coordinadas con
otras iniciativas públicas. Así el Consell Comarcal
señalizó mediante grandes paneles la Ruta dels
Cellers o Ruta de las Bodegas. También con
otras entidades colaboradoras se ha publicado un
folleto "Cellers Modemistes", Conca de Barberá,
en el que se ofrecen al turista ocho rutas diferentes
para conocer las bodegas de la Conca. La Ruta
está siendo incluida en varios paquetes turísti-
cos por los touroperadores.

En la Cooperativa Agrícola de L'Espluga
de Francolí, edificada en 1913 por Doménech i
Roura y conocida como la Catedral del Vino
por su monumentalismo, además de la elabo-

ración de vinos, cavas y aceites con el nombre
Francolí, se ha instalado el Museo del Vino. En
él se puede conocer la historia de las cooperati-
vas, su modernización, su componente social, los
diversos productos que se pueden obtener a par-
tir de la vid, etc.

Los resultados conseguidos hasta la fecha en
este ámbito de actuación del LEADER 11 de la
Conca de Barberá son más que positivos. El re-
sultado más evidente es el ambiente optimista y
dinámico que hoy en día predomina en el mun-
do cooperativo agrícola comarcal. Se están mo-
dernizando las instalaciones, lo que conlleva una
mejora de la calidad
del vino y cava de la
comarca. Estos pro-
ductos se comerciali-
zan de forma más ren-
table y son cada vez
más conocidos y re-
conocidos por los tu-
ristas de la comarca a
partir de las visitas a
las bodegas moder-
nistas.

Este es uno de los
objetivos que se ha
marcado el Grupo de
Acción Local Orga-
nismo Autónomo de
Desarrollo de la
Conca de Barberá y
que coordina con el
apoyo a otros secto-
res importantes en el
desarrollo comarcal.
No sería lógico desa-
rrollar turísticamente
las bodegas sin apo-
yar al sector hotelero
y de restauración de
la zona. Se ha invertido en la mejora de la cali-
dad y se ha diversificado la oferta: fondas, casas
rurales, campings, casa de colonias, albergues de
juventud, balnearios, restaurantes, hoteles, co-
mercios, hípicas, etc., para de esta manera po-
tenciar tanto la Ruta del Vino como la Ruta del
Cister y mejorar la imagen de la Conca.111

En las bodegas se compagina
la elaboración de vino con las
visitas turísticas. Cooperativa
Agrícola de Sarral.
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Las inversiones realizadas en todas
las fases de producción han mejorado

la calidad del aceite de oliva

La Serena (Badajoz)

El LEADER de La Serena ha apostado por la recuperación del
patrimonio como valor cultural y recurso turístico. Las intervenciones
en yacimientos arqueológicos y la valorización de las cañadas de La
Mesta son algunas de las iniciativas en marcha. Otras actuaciones
se orientan a adaptar tos productos de la comarca a las nuevas
exigencias del mercado.

La comarca de La Serena puede presumir
de la calidad y variedad de sus productos agro-
alimentarios, y muy especialmente del queso
artesano de oveja y del aceite de oliva virgen.
La calidad de estos productos y sus peculiari-
dades específicas les han hecho merecedores de
sendas denominaciones de origen: D.O. Queso
de La Serena y D.O. Aceite de Oliva Virgen de
Monterrubio de La Serena.

Las empresas de la comarca están hacien-
do un esfuerzo para adaptarse a las nuevas exi-
gencias tecnológicas y de mercado con el fin de
mantener y mejorar la imagen y prestigio que tie-
nen en el sector agroalimentario. El LEADER

La Serena contribuye a este es-
fuerzo impulsando proyectos que
pueden encuadrarse en lo que se
denomina innovación tecnológi-
ca o de proceso e innovación de
producto o de mercado.

En el sector del queso de
oveja se han apoyado pequeños
proyectos de mejora de quesera
en finca que ha permitido una
valorización del producto den-
tro de la misma explotación. Las
inversiones han consistido en la
adquisición de equipos de que-
sera y la instalación de peque-
ñas cámaras de maduración. Al
mismo tiempo, han aparecido
otros proyectos de quesera, que
por su dimensión y para dife-
renciarlos de los anteriores los
denominamos fábrica de quesos,
promovidos por Agrupaciones
de Ganaderos asociados bajo dis-

tintas fórmulas jurídicas, que han permitido que
los procesos de elaboración, maduración y co-
mercialización del queso se realicen de mane-
ra conjunta.

La incorporación de nuevas tecnologías y la
labor de la Agrupación de Ganaderos han per-
mitido por una parte, que los distintos paráme-
tros que aparecen en el proceso productivo (sa-
nidad, temperatura, humedad) puedan ser con-

trolados cada vez más, lo que implica un mejor
acabado, homogeneización y tipificación del pro-
ducto. Por otra parte, se han conseguido estruc-
turas comerciales que permiten acceder a nue-
vos mercados más allá de los ya consolidados
mercados locales.

En lo referente al aceite de oliva virgen, las
inversiones realizadas por las distintas almaza-
ras se han dirigido a mejorar las estructuras pro-
ductivas incorporando nueva maquinaria y equi-
pos en todas y cada una de las fases de produc-
ción, desde recepción hasta envasado pasando
por el control de calidad de la aceituna y el acei-
te de oliva virgen. Con estas inversiones no sólo
se ha conseguido una mejora de la calidad del
aceite obtenido, sino que se ha dado un paso muy
importante en la protección del medio ambiente
que es necesario realizar en la actividad de las
almazaras.

Debemos destacar también que las inversio-
nes en el sector del aceite de oliva no solamen-
te han supuesto la incorporación de nuevas tec-
nologías sino que se están introduciendo nuevas
tendencias en el proceso de producción como
por ejemplo el tra-
tamiento que se ha-
ce a la materia pri-
ma en el olivar y en
la almazara (limpie-
za, separación de
aceituna de suelo y
vuelo).

En cuanto a la
comercialización de
estos productos y de
los agroalimentarios
en general -sin olvi-
dar el turrón, embu-
tidos, vinos, corde-
ro-, hay que men-
cionar las acciones
encaminadas a una
mejor presentación,
envasado, etiqueta-
do, edición de catá-
logos, etc.
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Patrimonio arqueológico

Los valores patrimoniales y medio ambien-
tales son un argumento de incalculable valor pa-
ra el conjunto de nuestro proyecto. La recupe-
ración del patrimonio cultural y más concreta-
mente el patrimonio arqueológico, constituye
una de las iniciativas más importantes que estamos
desarrollando con LEADER II.

Con la denominación de Parque Arqueoló-
gico de La Serena hemos puesto en marcha un
plan de intervención arqueológica cuya finali-
dad es la propia de conservación, investigación
y difusión del patrimonio cultural, además de
la recuperación de este patrimonio como re-
curso turístico.

Los yacimientos
arqueológicos formarán parte

de la oferta de turismo
cultural que se está

diseñando en la comarca

Partimos de un estudio previo de los recur-
sos arqueológicos de nuestra comarca, aseso-
rados por los arqueólogos que tienen responsa-
bilidad en los yacimientos susceptibles de ser
utilizados para este proyecto. Una vez identifi-
cado el recurso y tras diagnosticar que reúne los
criterios adecuados de intervención (singulari-
dad con respecto al resto de yacimientos de la
comarca, posibilidades de intervención arque-
ológica, consenso entre los distintos agentes im-
plicados) se ha suscrito un convenio de colabo-
ración con la Consejería de Cultura y Patrimonio

de la Junta de Extre-
madura que ha per-
mitido la interven-
ción en los siguien-
tes yacimientos:
Palacio-Satuario de
Cancho Roano (si-
glos VI-IV a de C),
en Zalamea de La
Serena, Túmulo de
La Mata y recinto
amurallado de
Hijovejo, en Quin-
tana de La Serena.

El trabajo ini-
ciado con LEADER
ha sido el germen de
otras intervenciones
por parte de la
Mancomunidad de
Municipios de La
Serena y de la pro-

pia Junta de Extremadura lo que ocasionará la
creación de un Centro de Inter-pretación en el
Yacimiento de Cancho Roano, un referente obli-
gado para entender este período histórico en la
Península Ibérica. Los tres yacimientos arqueo-
lógicos formarán parte de la oferta de turismo
cultural que se está elaborando en nuestra co-
marca.

El proyecto de recuperación patrimonial no
olvida la presencia de las vías pecuarias de La
Mesta, que con la creación de la "Real Dehesa de
La Serena", contribuyó, entre otros aspectos, a
la creación de una vasta red de cañadas, veredas,
cordeles y coladas utilizadas durante siglos pa-
ra la transhumancia. Nuestra comarca sigue man-
teniendo viva su vocación ganadera, pero esta
red de caminos ha perdido en la actualidad su
función.

Utilizando este rico patrimonio cultural y me-
dioambiental, el CEDER La Serena ha desarro-
llado una interesante
oferta de recorridos
Ecoturísticos, que una
vez señalizados se con-
vierten en una nueva for-
ma de conocer nuestra
comarca, atravesando
los biotopos más repre-
sentativos de nuestro
ecosistema: sierras, de-
hesas y estepa.

En la actualidad es-
tán operativos 52 Km
de senderos organiza-
dos en torno a tres ru-
tas. Las tes rutas, enla-
zadas entre si, se inician
en Puerto Mejoral, mu-
nicipio de Benquerencia
de La Serena, lugar es-
tratégico en nuestra co-
marca para poder ob-
servar el trasiego diario
de la emblemática gru-
lla común que durante
el día se alimenta en las dehesas y por la noche
descansa en los embalses donde se encuentra
protegida de los depredadores.

Puerto Mejoral cuenta al mismo tiempo con
un Observatorio de Aves creado por la Asociación
Ecologista EDENEX y con un albergue y centro
de interpretación gestionado por la misma
Asociación y construido con apoyo de la Iniciativa
LEADER.

Recogiendo la buena aceptación que ha teni-
do esta iniciativa, nos disponemos en esta nue-
va etapa a enlazar todos los municipios de la zo-
na LEADER entre si a través de las vías pecua-
rias creando de esta manera una red de caminos
que encuentren un uso alternativo para el que
fueron creados.1111

Utilizando las vías pecuarias
creadas por La Mesta, el LEADER
comarcal ha desarrollado varios
recorridos ecoturísticos

Foto central:
El CEDER apoya la conservación
del valioso patrimonio cultural de
la comarca. Dystilo romano de
Zalamea de la Serena
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El programa de cooperación entre
grupos de acción local de España,
Francia y Portugal está dirigido a

potenciar los medios de
comunicación en zonas rurales.

Morella

Els Ports-Maestrat (Castellón de la Plana)/
Millevaches (Francia) / Adraces (Portugal)

Una ventana abierta
Associació centre per a la Promoció

Económica i Cultural deis Ports
Texto y fotos

Impulsar el desarrollo integral y combatir el ais, 	 S tJ
mundo rural es el objetivo de un programa de cooritr 	 35

de acción local de España, Francia y Portugal dirig 	 OS

medios de comunicación en zonas rurales. Este proyecto tra
ha sido promovido y coordinado desde el GAL español Ports
que en el municipio de Morella cuenta desde hace diez años
experiencia de este tipo a través de una emisora de radio y televisl

La comarca Ports-Maestrat es una amplia y
montañosa zona de la Comunidad Valenciana
que cuenta con unas difíciles características oro-
gráficas y una baja densidad demográfica de in-
fluencia negativa para su desarrollo integral.
Estas condiciones propiciaron que el Grupo de
Acción Local Ports-Maestrat apoyara un pro-
yecto. de comunicación para zonas rurales que
se desarrolla desde hace diez arios a través de
una emisora de radio y televisión que dependen
de la empresa audiovisual Comunicacions deis
Ports S.A. Esta empresa fue seleccionada co-
mo una de las iniciativas innovadoras realiza-
das dentro del LEADER I.

Els Ports rádio es una emisora de audiencia
comarcal asociada a la cadena SER que ofrece
una amplia y variada programación y está abier-
ta a la participaión de diversos colectivos ciu-
dadanos; realiza también talleres de radio en co-
laboración con los centros docentes de la co-
marca. Comunicacions deis Pons edita además
"Noticies", una publicación semanal de ámbi-
to comarcal que incluye temas de actualidad pa-
ra los municipios de la zona. En Canal Nord
Televisió se abordan las noticias de mayor interés
en un espacio único que se emite a diario.

Estas iniciativas han demostrado la eficacia
de la comunicación como herramienta para im-

pulsar el desarrollo integral de zonas de aplica-
ción de la Iniciativa Comunitaria LEADER ade-
más de favorecer la proximidad informativa y las
relaciones entré los habitantes de estos pueblos
desfavorecidos. La experiencia de Ports-Maestrat,
desarrollada desde el municipio de Morella pa-
ra toda la comarca, es también pionera en España
como medio de comunicación de ámbito rural
apoyado por el Programa LEADER.

El Grupo desarrolla desde
hace diez años una

experiencia de comunicación
en zonas rurales a través de

una emisora de radio y
televisión

Ahora, el Grupo Ports-Maestrat ha promovi-
do un Proyecto de Cooperación -"Medios de
Comunicación en Zonas Rurales"- entre zonas
con idéntica problemática en Francia, Portugal
y España. En este programa transnacional parti-
cipan cinco grupos (los españoles valle del Jerte,
ADECA y Ports-Maestrat; el portugés ADRA-
CES y el francés Millevaches) dos de los cuales
pertenecen a la Asociación luso-española La
Raya/A Raia interesada en extender esta expe-
riencia en su territorio. Forman también parte de
este proyecto de cooperación dos empresas de
comunicación: la española Comunicacions dels
Ports y la francesa Telé Millevaches.

La formación, compartir experiencias y al-
canzar una metodología que permita desarrollar
los medios de comunicación adecuados para ca-
da territorio son los puntos básicos de esta ini-
ciativa transfronteriza. Asimismo se contempla
la posibilidad de diseñar un itinerario formativo
de medios de comunicación profesionales en el
ámbito rural siendo la última fase de este pro-
grama transnacional la puesta en marcha de pro-
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El Grupo Ports-Maestrat participa también, con
el grupo francés Préalpes-Drómoises y el italiano
Sibillini-Valnerina, en un proyecto de cooperación pa-
ra potenciar el cultivo, uso y comercialización de
la trufa, el preciado hongo negro que crece en las
raíces de ciertos árboles y que en la comarca se
busca con la ayuda de perros. El objetivo que ani-
ma a estas zonas -principales productoras de tru-

fa de calidad- es no sólo difundir el producto, fo-
mentar su consumo y mejorar la formación en el
sector sino además establecer vínculos entre la
truficultura y la actividad agroturística. En los tres
casos, se trata de zonas montañosas de gran atrac-
tivo e interesantes focos de turismo rural, cultural
y medioambiental.

Los encuentros entre.Ports-Maestrat y Millevaches han permitido definir y coordinar los objetivos comunes de actuación

yectos informativos dentro de la medida C en
cada una de las comarcas participantes.

Primeros frutos
Durante los últimos meses se han llevado a

cabo varios encuentros en la zona española Pons-
Maestrat y en la francesa Millevaches para co-
ordinar y definir los objetivos comunes de ac-
tuación que permitan la presentación de la pro-
puesta de financiación para la redacción de los
proyectos de los integrantes de la cooperación.
Con estos encuentros se ha abierto un impor-
tante canal de participación entre las empresas
de comunicación francesa y española y los gru-
pos de acción local. Este proceso ha servido pa-
ra planificar un intercambio de experiencias que
ya ha dado sus frutos con la transferencia de
métodos de trabajo, material documental, pro-
ducciones...

La próxima reunión de estos grupos y em-
presas de comunicación tendrá lugar en Portugal
y se pretende, una vez desarrollado el proyec-
to, compartir y enseñar estas
experiencias a todos los gru-
pos interesados en realizar ac-
ciones de comunicación.

Las conclusiones de estas
primeras reuniones entre los
grupos Ports-Maestrat y
Millevaches se centran en la
presentación de la ficha del
proyecto para solicitar la fi-
nanciación necesaria así como
en realizar un trabajo audiovi-
sual con un video-presentación
de los cinco territorios que par-
ticipan en el proyecto trans-
nacional. También se realiza-
rá un vídeo que recoge las com-
petencias de las dos zonas (es-
pañola y francesa) donde ya
se desarrollan experiencias de
comunicación. Otro de los
acuerdos es el apoyo técnico
interactivo entre los grupos co-

operantes y el análisis conjunto de la problemá-
tica técnica y administrativa de la serial radioe-
léctrica, buscando las posibilidades tecnológicas
que permitan una distribución rentable de esta
seria emisora en los territorios en los que técni-
camente sea viable. Otro de los aspectos de interés
es la dificultad de realizar productos audiovi-
suales como una acción conjunta de todos los
grupos de las tres nacionalidades.

Con este proyecto transnacional los grupos
cooperantes propondrán también a la AEIDL,
Televisiones nacionales, Euronews ... la posible
producción de material audiovisual sobre las ac-
ciones desarrolladas por el Programa LEADER.
Otro de los objetivos es acceder a los mercados
audiovisuales con la venta de producciones de
televisión así como la búsqueda de financiación
para las producciones, el establecimiento de con-
tactos con las televisiones nacionales o facilitar
la relación de las personas que contratan pro-
ducciones.•

EL DIAMANTE NEGRO

Els Pons colabora con otros
grupos para potenciar el cultivo,
uso y comercialización de la
trufa En la fotografía, un
buscador de trufa con su perro

Foto Julio Carbó
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Galicia

Un soplo de
aire fresco Belén Hernández Lafuente

Jefe de Servicio de Infraestructura Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

Consellería de Agricultura, Ganadería y Política Agroalimentaria
Xunta de Galicia

de la
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revolución. Pese al iL
gallega, en comarcas diorp,:
iniciativas comunitarias
preparando ya de cara a

En Galicia
hay zonas muy

atrasadas en
que la población

está poco
capacitada para

emprender
nuevas acciones

La estrategia de desarrollo de la
mayoría de los programas se centra

principalmente en el Turismo Rural.
Alojamiento en Barcela-Arbo

Algunas iniciativas explotan las
posibilidades de los recursos

naturales. Rutas fluviales por el Miño

En las páginas siguientes, prescindiremos
de detallar las características físicas, socioeco-
nómicas, culturales, etc. de Galicia para anali-
zar la implantación, desarrollo y resultados de
los programas integrados de desarrollo rural LE-
ADER II y PRODER en esta Comunidad
Autónoma. Pero deben darse algunos datos de
referencia que permitan al lector situarse en el
contexto adecuado:

-Galicia es una región claramente periféri-
ca respecto a España y a la U.E.. La deficiencia
de comunicaciones de todo tipo rápidas y efi-
cientes con el resto de la península son de to-
dos conocidas. Seguimos siendo la única región

española sin conexión por autovía
o autopista con la meseta, aunque
la unión ya existe con la capital
portuguesa.

-En Galicia existen 29.179
entidades de población , es decir el
50% de las recogidas en el no-
menclator de España. El 88 % de
estas entidades tienen menos de
100 habitantes. Las necesidades en
infraestructuras que esta dispersión
conlleva, y que en muchos casos
son hoy en día carencias, limitan
la calidad de vida de los habitan-

tes de estos núcleos situados todos ellos en lo
que consideramos entorno rural.

-Galicia se polariza claramente en su fran-
ja costera: población, industria, mo-
vimiento económico, infraestruc-
turas, ... se concentran en las pro-
vincias de A Coruña y Pontevedra.
Sirva como ejemplo decir que aun-
que la densidad media de pobla-
ción en Galicia es de 92,8 hab/km2,
ésta se reduce hasta los 47,7
hab/km2 y 37,7 hab/km2 en las
provincias de Lugo y Ourense res-
pectivamente. Estas provincias se
encuentran en regresión continua.

- Respecto al sector prima-
rio, que sigue siendo la ocupación

principal de los habitantes del rural, se pueden

dar los siguientes datos: la tasa de población ac-
tiva dedicada a este sector alcanza en Galicia el
18,3 % frente al 8,17 % en España.

- La situación es más preocupante de lo que
de esta cifra se pueda deducir, ya que muchas de
las explotaciones gallegas carecen de la dimen-
sión y adecuación necesarias para ser viables.

- La sociedad rural gallega está basada en
unas estructuras ancestrales y es, en general, po-
co ágil. La población más capacitada y empren-
dedora emigró durante todo el siglo y principal-
mente en las décadas de los 50, 60 y 70. En la
actualidad el dato es el retorno de parte de estos
emigrantes y sus hijos.

- Estamos además en una de las regiones más
afectadas por las restricciones impuestas desde
la entrada de España en la U.E.: el ganado de le-
che y carne se ha visto obligado a una severa re-
estructuración aún sin finalizar; lo mismo pode-
mos decir de la pesca; uno de los sectores in-
dustriales punteros de Galicia como el naval se en-
frenta a múltiples dificultades. Los puestos de
trabajo que se están perdiendo solamente en los
sectores citados son una continua sangría que no
nos podemos permitir. Los sectores a los que se
intenta derivar este personal todavía no están lo
suficientemente estabilizados.

Muchas de las explotaciones gallegas carecen de la dimensión y adecuación
necesarias para ser viables. Fotografía: Joaquín Guijarro



Grupos LEADER

01 Portodemouros
02 Os Ancares
03 Río Lor
04 Monterrei
05 Val do Miño
06 Paradanta
07 Ribeira Sacra do Sil
08 Val do Limia
09 Conso-Frieiras
010 Ribeira Sacra lucense
011 Terra Cha
012 A Fonsagrada
013 Neria

Grupos PRODER

P01 Bergantiños
P02 Carregal y Vixan
P03 Comarca de Ortegal
PO4 Eume
P05 Miño
P06 Ulloa
P07 Ambia
P08 Lobios y Muiños
P09 Ourense, Coles y
Peroxa
P10 Terra de Montes
P11 Baixo Miño- Monte Aloia
P12 Condado de
Pontevedra
P13 Vigo
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Dentro de este contexto general, al que aún
le faltan muchas pinceladas, es donde se ins-
criben los programas europeos de desarrollo ni-
ral en Galicia. Los datos generales de estos pro-
gramas son:

LEADER II PRODER TOTAL

N° de programas 13 13 26
N° municipios
afectados

108 55 163

Superficie
afectada (km2)

12.706 5.286 17.992

Población
afectada (hab)

425.386 378.319 803.705

Estos programas han supuesto en algunas
comarcas rurales de nuestra comunidad una au-
téntica revolución, sobre todo al principio. Luego
ésta se vio atemperada en cierta medida, cuan-
do se fueron conociendo las limitaciones que
los programas tenían. En cualquier caso una vez
que los grupos LEADER comenzaron a fun-
cionar y se fueron conociendo los avances lo-
grados, la convocatoria para los PRODER fue
masiva. En la actualidad se localizan incluso
comarcas donde no funciona ninguno de estos
programas europeos y donde se han constitui-
do grupos que ya se están preparando de cara a
una posible nueva convocatoria. Esto para la re-
gión es de suma importancia.

A la hora de la selección de los programas
actualmente en vigor fueron decisivos los da-
tos de poblamiento, envejecimiento de la po-
blación, renta municipal, topografía, .... Esto se
tradujo en que la mayoría de los programas se
desarrollan en las zonas más deprimidas de la re-
gión, generalmente situadas en las provincias
de Lugo y Ourense.

La estrategia de desarrollo de la mayoría de
los programas se centra principalmente en el
Turismo Rural (con unas exigencias de calidad
muy altas derivadas de la normativa de la
Comunidad Autónoma) y en pequeñas empre-
sas, artesanía y servicios. La parte dedicada a

formación es proporcionalmente alta. El grado
de ejecución, hasta el momento, de la mayoría
de los programas es a nuestro juicio adecuado y
en algunos casos muy bueno teniendo en cuenta
las dificultades habidas.

Pero más que centrarnos en los datos finan-
cieros y de indicadores derivados de la aplica-
ción de estos programas en nuestra región pre-
ferimos analizar cuales han sido las principales
dificultades encontradas para intentar que desa-
parezcan de cara a la programación de una nue-
va iniciativa de cara al periodo 2000-2006.

Los programas y su futuro
Después de 2 años y medio trabajando con el

LEADER II y un ario aproximadamente con el
PRODER y a la vista de su evolución en Galicia
pueden realizarse las siguientes reflexiones:

- Antes de nada y aunque pueda parecer re-
petitivo, ya que se ha dicho varias veces en di-
versos foros, señalar que las Comunidades
Autónomas que desarrollamos los programas con
tramo anual vamos más atrasadas en ejecución

Galicia en una de las regiones
más afectadas por las
restricciones impuestas desde
la entrada de España en la U.E.

Fotografía: Joaquín Guijarro
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Los Grupos de
Acción Local

deben
fomentar la

participación
activa de la

población
canalizada a
través de las
asociaciones

que existan en
la comarca

La sociedad rural gallega está
basada en unas estructuras

ancestrales y es, en general,
poco ágil.

Fotografía: Joaquín Guijarro

que las de tramo único. Hasta el momento, y es-
tamos en el verano de 1998, los grupos han dis-
puesto de recursos financieros europeos entre-
gados con cuentagotas. Esto genera una descon-
fianza tanto entre los grupos como entre los be-
neficiarios. Prefieren no certificar la acción has-
ta que no tengan dinero para pagarle y mientras
no se certifica no se puede solicitar más dinero.
Es una pescadilla que se muerde la cola. Además
los grupos están sujetos a la evolución de los otros
grupos para recibir más dinero lo que genera ten-
siones de todo tipo. Si se tiene que apuntar un fac-
tor como causa principal del retraso en la eje-
cución de la Iniciativa LEADER II desde que és-
ta comenzó, es éste sin lugar a dudas. Debe ha-
bilitarse un procedimiento por el que los grupos
puedan percibir desde el principio cantidades dig-
nas para comenzar a ejecutar su programa.

- El símbolo del LEADER H es una semilla.
El desarrollo de una semilla depende principal-
mente de las condiciones y tipo de suelo en que
se siembre. Los suelos, es decir, las zonas rura-
les de la U.E., son completamente distintas unas
de otras. La semilla, la iniciativa comunitaria es
una y única para todas las regiones. Los resulta-
dos que se obtendrán variarán mucho de unas zo-
nas a otras. De cara a los programas de desarro-
llo rural del periodo de programación del 2000-
2006 la iniciativa no debería ser única, y podrí-
an definirse varios programas-tipo, para que ca-
da comarca se acople en aquel que se adapta me-
jor a sus circunstancias.

- En Galicia encontramos zonas lo suficien-
temente atrasadas, con deficiencias muy graves
en infraestructuras que además impiden acceder
a determinados servicios, con la población su-
mamente envejecida y sin ninguna capacidad de
emprender nuevas acciones y con una depen-

dencia prácticamente exclusiva del sector pri-
mario. En estas zonas, casi sin excepciones, los
programas tal y como están concebidos van a te-
ner problemas para alcanzar un alto grado de eje-

cución Estas zonas no necesitan tanto una fase
de "Adquisición de Capacidades" como unos pro-
gramas previos con inversiones en infraestruc-
turas básicas y en formación de la población.

- Además en estas zonas la mayoría de las
iniciativas que surgen lo hacen dentro del sector
primario, que es para lo único que la población se
siente capacitada. No se trata de subvencionar
sectores con restricciones específicas pero, cuan-
do una región no tiene medios suficientes para
las inversiones en este sector por los programas
operativos convencionales, debería permitirse
subvencionar acciones serias y viables dentro del
sector primario.
- En las zonas más desarrolladas los programas
están funcionando mucho mejor, siendo más sen-
cillo el localizar iniciativas dentro de las medi-
das marcadas por dichos programas.

-La sociedad gallega se caracteriza por su in-
movilismo y su poca capacidad asociativa com-
parada con otras regiones. Los grupos de acción
local que elaboran y gestionan los programas son
un reflejo de esta situación. En un alto porcenta-
je de los casos los grupos están compuestos úni-
camente por representantes de la Administración
Local, porcentaje que se eleva si nos referimos a
los órganos de decisión de dichos grupos. Al fin
y al cabo fueron casi los únicos agentes que se
movilizaron en el momento de la convocatoria
de los programas.

- Los programas de desarrollo rural elabo-
rados por dichos grupos y sobre los que se tra-
baja tampoco son los adecuados en la mayoría de
los casos. Por un lado se limitan a realizar un
análisis de los datos censales que existen res-
pecto a la zona, sin profundizar en un diagnos-
tico serio y participado de la comarca. Por otro
lado los programas se ciñen a las medidas del
programa a que se presentan. Los proyectos o
programas de desarrollo deberían ser globales,
integrados y tocar seriamente todos los aspectos
que afectan a la comarca. Además el equipo re-
dactor debe contar con los profesionales y ex-
pertos conocedores de la zona y que aporten una
visión más cercana y apropiada que el mero aná-
lisis de datos.

-Señalar por último que a la hora de elabo-
rar los proyectos y de evaluarlos debería prestar-
se más atención a los criterios de selección de
proyectos. Los grupos han de ser muy cuidado-
sos a la hora de estudiar y baremar estos crite-
rios. Deben estar bien definidos y cuantificados
y venir dados en función de todos los factores
implicados en el desarrollo.

De todas formas, estamos solamente en el
LEADER II; seguramente para el LEADER VII
ó VIII (o cualquiera otro nombre que estos pro-
gramas reciban) todos estos problemas e inquie-
tudes se habrán superado y si seguimos en la lí-
nea actual de trabajo y dedicación nuestro medio
rural recogerá los frutos de esta semilla.•
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• :•-carna: Fería de
Recuperación de la
Artesanía para el Des
Rur

ación,

Candelano (Salamanca) 19, 20 y
21 de octubre de 1998

Diciembre (a confirmar)
Tel.: 91 396 37 78
Fax: 91 396 37 05
E-mail: cnp@tragsatec.es

SEMINARIOS DEL
OBSERVATORIO EUROPEO
LEADER:

Lograr el Proyecto de
Cooperación Transnacional
• Zona LEADER Karditza (Tesalia,
Grecia)
21-25 de octubre de 1998
Idiomas: griego/inglés/italiano

¿Cómo transferir la
innovacion?
• Zona LEADER alto Bellunese
(Venecia, Italia)
18-22 de noviembre de 1998
Idiomas: italiano/inglés/español

El empleo rural en
transformación
• Zona LEADER Ouest-Aveyron
(Midi-Pirineos, Francia)
9-13 de diciembre de 1998
Idiomas: francés/inglés/español

Información: Catherine de
Bochgrave/ Catherine Engels
E-mail: orgnisation@aeidl.be

CURSOS DE DESARROLLO
RURAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO RURAL
(M.A.P.A)
Centro Nacional de
Capacitación Agraria (San
Fernando de Henares)-Madrid
Formación de monitores
agroambientales
▪ 5-9 octubre de 1998
19-23 octubre de 1998
16-20 noviembre de 1998

Agenda 2000: Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
• 13-15 octubre de 1998

La mujer en el Desarrollo
Rural
• 26-30 octubre de 1998

Agroturismo
• 14-18 diciembre de 1998
Tel.: 91 347 92 00
Fax: 91 347 92 28

Marketing para la pequeña
empresa
• Asociación de Jóvenes
Empresarios de Ciudad Real-
Asociación Tierra y Agua
Las Labores (1-10-98 a 24-11-98)
Daimiel (2-10-98 a 9-11-98)
Arenas de San Juan (16-11-98 a
23-12-98)

Encuentro Internacional de
Experiencias
Emprendedoras.
I foro Internacional de
Emprendedores.
I Feria de Creación de
Empresas
• Promueve: Instituto Aragonés de
Fomento, programa Emprender en
Aragón
Zaragoza
28, 29 y 30 de octubre de 1998
Tel.: 976 702100 Fax: 976
702103
E-mail: emprender@iaf.es

- Web: www.emprender-en-aragon.es

10 Feria de la Mujer
Emprendedora
• Organiza: Fundación Laboral
VVWB en España (Banco Mundial de
la Mujer)
22-25 de octubre de 1998
Recinto Ferial Casa de Campo
(MADRID)
Tel.: 91 4354703
Fax: 91 5768026

ECOLIVA . 98. Jornadas
mediterráneas del olivar
ecológico
▪ Asociación para el Desarrollo
Rural de la Sierra del Segura-
Coordinadora ecologista Jaén-
Segura Verde.
Puente de Génave (Jaén)
11-14 de noviembre 1998
53 412885 Fax 953 482131

21 Feria de Agricultura,
Ganadería e Industria
Ecológicas
▪ Organiza: Consorcio Poniente
Granadino
Loja (Granada)
9, 10 y 11 de octubre de 1998
Tel.: 958 321 156 Ext 420 - y
989 675621
Fax: 958 322993
E-mail: consor@cdrtcampos.es

AGROMADRID 98
▪ Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanes-ARACOVE
Villarejo de Salvanes (Madrid)
9 a 12 de octubre de 1998
91 874 40 02 / 91 892 19 28

Recinto Ferial "La Peraleda"
(TOLEDO)
9 al 18 de octubre de 1998
Tel.: 926 54 65 58
Fax: 958 54 65 59
E-mail: farcama@cim.es

El Medio Natural: su
potencial económico en el
marco de
la planificación de un
desarrollo sostenible
• Organiza: Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de la
Sierra de Albarracín
Tramacastilla y Albarracín (Teruel)
21, 22 y 23 de octubre de1998
Tel.: 978 706198
Fax: 978 706059
E-mail: esar09@jet.es

El Patrimonio Histórico y
Natural. Valor cultural y
recurso económico
• Santander
16 de octubre de 1998 al 17 de
enero de 1999 (4 módulos)
Tel.: 942 226072
Fax: 942 226045
E-mail: fmabotin@sarenet.es

Agrotur'98. Salón del
turismo rural, productos
agrarios y denominacion de
origen
• Cornellá de Llobregat (Barcelona)
6-8 de noviembre de 1998
Tel.: 93 474 02 02 - Fax: 93 474
39 86

Expotural. 4° Feria Nacional
del Turismo Rural, Fin de
Semana y Deportes de
Aventura
• 22-25 de octubre de 1998
Recinto Ferial de las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 8457691
Fax: 91 8457030
E-mail: expotural(actur.com

9° Congreso Provincial de
Turismo de Sevilla
Osuna (Sevilla)
• 16-17 de octubre de 1998
Tel.: 95 4222580
E-mail: sevillarural@sevillarual-sa.es
www.sevilla-sa .es

Extremadura después del
2000
• Carrefur CEIPREX-Extremadura
Olivenza (Badajoz)
29-30 de octubre de 1998
TeVFax: 924 49 25 39
E-mail: carrefceiprex@redestb.es

Web:
http://www.adercoceiprex.com
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Objetivos de la ayuda: Procedimiento de gestan de las ayudas previstas en los Reglamentos 866 y 86611990 y
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Queridos compañeros del mundo rural:
después del verano, nos ponemos de nuevo
en contacto con vosotros a través de la
revista para comunicaros las novedades que
podéis encontrar en la página, si aún no
habéis tenido tiempo de entrar en ella a la
vuelta de las vacaciones. Como podréis ver,
está en continua actualización tanto de
imagen como de contenidos.

Ya tenemos la primera información sobre
Ayudas que actualizaremos mensualmente.
Hemos creado una base de datos con todas
las que hemos considerado interesantes
para el mundo rural; las hemos clasificado
por temas y dentro de éstos se ha hecho
una división más amplia en subtemas. Este
apartado está todavía en construcción
pensamos cargar más información de
ayudas procedente de otras fuentes y en
otros apartados de consulta, que ya os
iremos contando en los próximos números
de la revista.

La forma de consultar esta base de datos
es a través de la página principal en la
sección AYUDAS y en el apartado MAP;
desde ahí debemos elegir un tema de
consulta y dentro del mismo, un subtema.
Además la consulta se hace por regiones
(en el campo llamado Zona Beneficiaria)
pudiendo elegir las ayudas destinadas a una
Comunidad Autónoma en concreto, a nivel
nacional o bien todas las ayudas vigentes
para este tema en cualquier zona de
España.

Deseamos que esta base os sea de utilidad;
para conocer vuestras necesidades
tenemos un buzón de correo al que
esperamos enviéis sugerencias respecto a
cómo podríamos mejorar esta información
para que resulte del todo útil, temas o
sectores que deberíamos añadir, posibles
modificaciones en la forma de consulta, etc.

En esta sección de ayudas hay otras
Opciones disponibles:
BOE: Se ha creado un enlace con la página

del BOE; se encuentra en construcción y en
este momento tiene a disposición pública los
sumarios completos de los Boletines Oficiales,
cambio de divisas y últimas becas publicadas.

BOLETINES: Con enlaces a los Boletines
Oficiales de las diferentes comunidades
Autónomas y algunas Diputaciones
Provinciales, aunque no todos ellos ofrecen el
mismo nivel de detalle en la información,
como ya os contamos en el número anterior.

En la página principal se ha incorporado un
apartado de Grupos PRODER en el cual
aparecen los 100 PRODER que hay en España
repartidos entre las 10 Comunidades
Autónomas Objetivo 1, con la lista de
municipios que lo integran , la dirección
completa del grupo y la persona de
contacto.Todavía estamos en fase de
recopilación de información y actualización de
direcciones , por lo que os agradecemos nos
enviéis las modificaciones de errores o falta
de datos que encontréis en la página.

También se ha abierto una sección de
información y debate sobre la Futura Iniciativa
de Desarrollo Rural, lo que coloquialmente
conocemos como "LEADER III", con una
recopilación de Documentos y Noticias
relacionados con el tema y una sección de
debate para todas las personas que visitan
nuestra página y desean dar su opinión sobre
el "LEADER III" o responder a preguntas o
comentarios enviados por otros.

Desde finales de Julio en la página WEB del
Observatorio Europeo se ha establecido un
enlace con la nuestra y podemos acceder
desde allí a nuestra dirección que como ya
sabéis es: redrural.tragsatec.es accediendo
por Internet, y 10.136.32.115 accediendo por
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IMPACTOS EXTERIORES SOBRE EL MUNDO
RURAL MEDITERRANEO

José Morilla, Joaquín Gómez-Pantoja y Patrice Cressier
Secretaría General Técnica (MAPA)

Serie «Estudios» núm. 137
Páginas: 600. Precio: 3.000 ptas.

La finalidad de este libro, es analizar
las influencias que han sufrido la agri-
cultura y el mundo rural mediterrá-
neos desde otros ámbitos geográficos
a lo largo de la historia y que, afec-
tando a la realidad de cada momento,
han ido conformando el paisaje agrí-
cola y entorno rural que llega hasta
nosotros, y al que a veces identifica-
mos demasiado prematuramente
como autóctono e inmutable. Cierta-
mente el mundo rural mediterráneo
manifiesta importantes permanen-
cias, siendo una reserva de tradicio-
nes que unas veces se han conside-

rado impedimentos para su desarrollo y otras ejemplo de vitalidad
social y cultural, aunque no es menos cierto que su historia también
se ha caracterizado por la adaptabilidad ante nuevas especies agrí-
colas, sistemas de cultivo, mercados y usos de sus espacios.

En su conjunto, el libro es una incitación al estudio del pasado
y el presente de la agricultura mediterránea europea, desde el punto
de vista evolucionista y comparativo, en un momento de notables
incertidumbres sobre su destino en un mundo cada vez más homo-
geneizado, incluso en su paisaje agrario.

CUADERNOS DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Revista del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Números 1 y 2
Precio: 450 ptas. ejemplar.

Dentro de la política editorial del
MAPA, el pasado mes de junio vio la luz
el primer número de la Revista Cuader-
nos de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, asesorada por el profesor Velarde
Fuertes.

Además de las Secciones Fijas, en
este número 1 se abordan aspectos tan
interesantes como: las Macromagnitu-
des agrarias de 1997; la agricultura del
siglo XXI; las perspectivas del sector lác-
teo; la PAC y los PECOS y, sobre todo,
un informe sobre la Agenda 2000 a
modo de separata.

En cuanto al número 2, correspon-
diente al período julio-agosto de 1998,
se analizan temas como: la encuesta de
precios de la tierra y, distintas cuestio-
nes relacionadas con el aceite de oliva,
así como un interesante informe sobre
la nueva OCM del Aceite de oliva.

FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS
Fernando Gómez-Jover y Francisco J. Jiménez
Publicaciones del MAPA
Páginas: 383. Precio: 2.000 ptas.

Con este libro sus autores pre-
tenden dar a conocer los objetivos
básicos del Programa de Foresta-
ción de Superficies Agrarias en
España, y la situación en que se
encuentra su aplicación.

Como se sabe, este Programa
recoge los aspectos más importantes
para la aplicación en España de las
medidas de inversiones forestales en
explotaciones agrarias contempladas
en el Reglamento 2080/92 que, en lo
fundamental, se corresponde con el
Real Decreto 152/96.

En cuanto a los aspectos más sobresalientes de este Pro-
grama, podemos citar los siguientes:

— El agricultor que aplique la repoblación forestal en una parte
de su explotación o mejore superficies forestales en dicha
explotación percibirá íntegramente el importe de los gastos
de repoblación o mejora.

— Durante cinco años percibirá unas primas para el manteni-
miento de las superficies forestadas, lo que permitirá la
supervivencia de la plantación.

— Durante veinte años el titular de la explotación percibirá
unas primas compensatorias de las pérdidas de renta que le
producían las superficies forestadas.

ANUARIO DE ESTADÍSTICA AGRARIA 1997
Secretaría Gral. Técnica
Páginas: 713. Precio: 6.000 ptas.

El Anuario de Estadística
Agraria, junto con la memoria que
lleva por título «La agricultura, la
pesca y la alimentación españo-
las», son las dos publicaciones más
importantes que edita el MAPA, y
en las que da a conocer su activi-
dad y la del sector agroalimentario
español.

En el caso del Anuario puede
decirse que recoge en un solo libro
toda la información estadística rele-
vante sobre la actividad de estos
sectores. Contiene los datos más
significativos relativos a España, con desagregación por Comu-
nidades Autónomas o incluso provincias en muchos casos,
incorporando también información de otros países, con referen-
cias específicas a la Unión Europea.

La estructura básica del A:
prenden más de treinta capítulc
tenido no ha dejado de adapte
sector agroalimentario español
sido posible incorporar nuevas
las series históricas disponibles.

Información y Venta:
CENTRO DE PUBLICACIONES. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pabellón A. C/ Alfonso XII, 56. 28014 MADRID. Tel: 91 347 55 41. Fax: 91 347 57 22.
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