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Resumen ejecutivo  

GALxClima es un proyecto que ha desarrollado Red2Red entre junio de 2022 y mayo de 2023, con el apoyo 

de la European Climate Foundation. El objetivo final del programa era fortalecer la respuesta del medio rural 

a los retos que plantea la emergencia climática, favoreciendo una posición de apertura a los cambios 

necesarios para transitar a modelos de producción y consumo más sostenibles, así como reforzar la 

respuesta activa de los agentes del medio rural para aprovechar las oportunidades derivadas de este 

proceso de transición.  

GALxClima ha impulsado un programa de formación e intercambio de experiencias dirigido de forma 

específica a los Grupos de Acción Local (GAL), también llamados Grupos LEADER, organizaciones nodo en 

la red de relaciones existentes en el medio rural y en las que confluyen numerosos agentes. Con ello, se ha 

pretendido poner en contacto a los grupos con otros agentes y entidades que trabajan en temas vinculados 

a cambio climático y transición ecológica y fortalecer el intercambio de experiencias, la información y 

competencias entre los equipos de los grupos LEADER.  

A su vez, se pretendía lograr un efecto en cadena en los territorios rurales en los que los grupos trabajan y 

entre el conjunto de agentes (empresas, entidades locales, organizaciones sociales, sector agrario, 

población en general…) que participan en las acciones del grupo o son beneficiarios de los fondos, 

enmarcados en LEADER, que estos gestionan.  

• Promueven acciones sistémicas e interrelaciones entre sectores y distintos tipos de agentes. 

• Implementan sucesivas estrategias plurianuales, lo que favorece la continuidad y el desarrollo de 

propuestas a medio y largo plazo.  

• Su acción en red con otros agentes y con otros GAL favorece de forma clara el efecto 

multiplicador de las acciones dentro y fuera de su territorio.  

A continuación, se presenta el resumen ejecutivo de los temas abordados en GALxClima, así como los 

recursos, propuestas y experiencias inspiradoras recogidos en cada capítulo: 

Capítulo 1. Desarrollo y diseño de la Estrategias de Desarrollo Local Participativo 

Para conseguir integrar de manera óptima la cuestión climática en el diseño de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo, se debe tomar en cuenta el contexto en el que se están diseñando (crisis 

ecosocial, digitalización de la economía, del empleo y de las relaciones sociales, contexto geopolítico y 

consecuencias derivadas, etc.). El principal reto en términos de diseño es la redacción de estrategias 

transformadoras, que promuevan el pensamiento a largo plazo y la innovación (nuevas propuestas, 

cambios sistémicos) y para los Grupos, un elemento clave del proceso será definir en qué grado el reto 

climático constituye una cuestión central en la misión del Grupo.  

•  



 

 
 

 

En términos de implementación en las EDLP, la acción climática se puede incluir a través del desarrollo 

de proyectos orientados al reto climático (proyectos propios de los Grupos o de cooperación) o el 

apoyo a terceros (convocatorias de ayuda específicas, criterios de selección y de priorización de los 

proyectos). La compra y contratación pública verde es otra herramienta, que permite la inclusión de 

cláusulas ambientales en los contratos públicos, de manera a comprar o contratar bienes y servicios en 

los que se valoran los aspectos ambientales.  

Por otro lado, los sistemas de seguimiento y evaluación juegan un papel fundamental para reflejar de 

forma adecuada las contribuciones de LEADER en el territorio. Para conseguir valorar la contribución 

de los GAL en la mitigación / adaptación al cambio climático, estos sistemas tienen que incluir 

indicadores vinculados al cambio climático, así como herramientas que permitan dar seguimiento a la 

ambición climática de la EDLP.  

Por último, los Grupos pueden tener un rol clave en la movilización, educación, concienciación y 

sensibilización de la población rural en la lucha contra el cambio climático, con acciones dirigidas 

tanto a la población en su conjunto, como a entidades locales, sectores específicos (sector turístico, 

agroalimentario, etc.) o distintos perfiles de población (jóvenes, comunidad escolar, etc).   

Principales recursos del capítulo 1: 

• Matriz de transformación de NITTÚA 

Herramienta que permite conocer la capacidad transformadora de un territorio, un proyecto o una 

entidad. Define indicadores basados en la economía solidaria, la economía del bien común y los ODS.  

• Green public procurement 

Guías desarrolladas por la UE para facilitar la inclusión de estos requisitos en los documentos de 

licitación pública.  

• Guía del MITECORD 

Instrumento de impulso de la Estrategia de Economía Circular. 

• Guía de contratación para Grupos de Acción Local, 

Elaborada por la Red Rural Nacional, actual RedPAC. 

• “La sociedad española ante el cambio climático: percepción y comportamientos en la población”.  

Estudio de IDEARA sobre la sociedad española ante el cambio climático. Identifica cuatro tipos de 

perfiles: la España escéptica, la España esperanzada, la España preocupada y la España comprometida. 

•  

 

Capítulo 2. Los Grupos de Acción Local y la transición energética en el medio rural 

Los Grupos de Acción Local pueden jugar un rol esencial para favorecer que la transición energética en 

curso en el medio rural sea justa social y territorialmente, y apoyar las nuevas oportunidades en el 

medio rural. 

No obstante, no son pocos los retos que este proceso supone para territorio y la sociedad rural: la 

ruptura de las dinámicas de desarrollo endógeno en curso, la pérdida de biodiversidad y de paisaje, los 

conflictos por el uso de la tierra o la pérdida de actividades económicas tradicionales, como la agraria 

o el turismo.  

http://www.nittua.eu/
https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-de-contratacion-publica-ecologica/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Guia%20Contratacion%20GAL_modificado_01-08-22.pdf
https://idearainvestigacion.es/la-sociedad-espanola-ante-el-cambio-climatico-percepcion-y-comportamientos-en-la-poblacion-2/


 

 
 

 

Los objetivos nacionales establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 

conseguir la neutralidad en carbono plantean que, en 2030, el 70% de la generación de energía eléctrica 

sea con fuentes de origen renovable. Uno de los retos del cambio de modelo energético es el de llegar 

a un consenso, que logre responder a distintas necesidades: económicas derivadas del alza de los 

precios, geopolíticas con la necesidad de lograr una menor dependencia del exterior, climáticas con la 

necesaria lucha contra el cambio climático, etc.  

Las comunidades energéticas son herramientas que permite que un grupo de personas se asocie para 

llevar a cabo un proyecto energético que englobe todo el proceso, desde la generación, distribución y 

comercialización hasta la gestión de la propia energía. Se basan en los principios de descentralización 

de la energía, democracia participativa y producción de energía de origen renovable.  

En cuanto a la movilidad sostenible, las características del medio rural (dispersión de la población en 

territorios amplios, necesidad de trasladarse para acceder a servicios básicos o a los puestos de 

trabajo, escasez de transporte público o su mala adaptación a las necesidades de la población, etc.) 

redundan en que en estos espacios se produzca una importante dependencia del vehículo privado con 

las derivadas problemáticas: ocupación de espacios públicos, aumento del sedentarismo, sectores de 

población inmovilizados por no tener vehículo propio o contaminación y atascos en zonas turísticas.  

Por último, mejorar la eficiencia energética de los hogares a través de su rehabilitación integral y de la 

integración de fuentes de energía renovable y fomento de autoconsumo son dos medidas urgentes en 

el proceso de transición. 

Avanzar en estas direcciones supone sin duda un reto colectivo que implica a todos los agentes del 

territorio: empresas, entidades locales y ciudadanía deben avanzar de forma coordinada en esta 

dirección.  

Las administraciones locales son un agente esencial para promover el cambio energético, debido a su 

papel en el diseño y aplicación de políticas públicas y normas, en concreto sobre los territorios, 

edificación y energía, y en la elaboración de presupuestos alineados con los compromisos climáticos.  

Por su parte, los Grupos de Acción Local pueden jugar un papel clave de empuje, coordinación e 

información. Por ejemplo, asesoramiento energético a hogares para reducir sus facturas, acceder al 

bono social y rehabilitar sus viviendas; establecimiento de puntos para informar a la población sobre 

las ayudas existentes y asesoramiento en el proceso de tramitación de las mismas; trabajar en generar 

oportunidades de empleo verde, etc.  

Principales recursos del capítulo 2: 

• Guía para crear comunidades energéticas paso a paso, por la ONG ecologista Amigos de la Tierra. 

• Nueve recomendaciones para apoyar a las PYMES en su proceso de descarbonización 

• Guía para la transición energética de las entidades locales 

• Por Red Eléctrica de España. Refleja el modo en que las administraciones pueden convertirse en 

ejemplos de sostenibilidad, aplicando medidas de ahorro, eficiencia y autoconsumo que a su vez 

generen ejemplo y supongan un estímulo para ciudadanía y empresas. 

• Estudio “Rehabilitación de viviendas en el ámbito rural: diagnóstico, barreras y soluciones”, desarrollado 

por ECODES.  

 

https://www.tierra.org/comunidades-energeticas/guia-tu-comunidad-energetica-paso-a-paso/
https://femp-fondos-europa.es/wp-content/uploads/2022/04/guia_transicion_energetica.pdf


 

 
 

 

Capítulo 3. Planificación por el clima en el ámbito local 

Tanto la normativa europea como la nacional establecen una serie de objetivos climáticos, que definen 

cuánto tienen que reducirse las emisiones de GEI y, para conseguirlo, establecen también objetivos 

relativos a la mejora de la eficiencia energética y a la transición hacia energías limpias: cuál deberá ser 

el porcentaje de energías renovables en el consumo, la proporción de renovables sobre el total de la 

generación eléctrica, o la capacidad de producción de energías renovables. 

Las entidades locales son agentes clave en el proceso de transición energética, ya que sus 

instalaciones suponen más del 40% del consumo de energía del país y son responsables del 70 % de 

las emisiones de GEI. Además, son el vínculo esencial entre las personas y otros niveles de 

planificación. Algunos ámbitos en los que las entidades locales (de carácter municipal o 

supramunicipal) pueden jugar un papel clave para la lucha contra el cambio climático son: 

• Acompañamiento, formación y concienciación ciudadanos y empresas. 

• Efecto ejemplarizante de las entidades locales: uso eficiente de recursos, energías renovables 

en edificios públicos, iluminación, gestión de residuos. 

• Planificación de la acción y ordenación / normativa (a través de ordenanzas municipales 

(tráfico, gestión, etc) 

• Fiscalidad verde 

• Compra pública verde 

Pero para que todas estas acciones tengan un resultado exitoso, es necesario integrarlas en una 

estrategia o plan de acción. Entre las acciones que se pueden emprender, se pueden mencionar:  

• Definir objetivos medioambientales a 2030 y 2050, coherentes con los objetivos regionales y 

nacionales y crear planes de actuación estratégicos a nivel municipal que permitan alcanzar 

esos objetivos. 

• Incluir partidas presupuestarias específicas destinadas a proyectos energéticos de ámbito 

local. 

• Incluir criterios ecológicos en la compra pública y en la contratación pública. 

• Favorecer o penalizar actuaciones a través de la fiscalidad. 

• Poner en marcha servicios municipales o comarcales de asesoramiento. 

• Realizar el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono en los municipios 

• Realizar labores de comunicación y difusión de mejores prácticas, organizar talleres y planes 

formativos. 

Este proceso de transición requiere tiempo y recursos técnicos, financieros y humanos en los 

gobiernos locales y sus instituciones públicas, para lo cual se plantean diversos retos (presupuesto, 

disponibilidad de personal cualificado, normas estrictas sobre las inversiones en mano de obra en los 

gobiernos locales, etc).  

Los Grupos pueden jugar un papel facilitador introduciendo la planificación climática en la EDLP del 

nuevo período de programación, acompañando en procesos de carácter local y ejerciendo el liderazgo 

en los ámbitos comarcales; a través de labores de difusión y divulgación de información; motivando 

para un uso más eficiente de los recursos; a través de criterios de elegibilidad y selección de 

operaciones; involucrando y conectando a distintos agentes (de otros territorios) o facilitando el 

acceso a la financiación.  

 



 

 
 

 

Principales recursos del capítulo 3:  

• Guía para la aplicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el ámbito local 

• Guía para la transición energética en las entidades locales 

• Planes Locales de clima y energía de Euskadi: Guía para la elaboración de planes municipales y 

comarcales para la mitigación y adaptación al cambio climático 

• Guía ERREMINTA - GIDA. Apoyo a las administraciones locales en su transición energética y climática 

• De IHOBE, describe los cuatro tipos de apoyos que necesitan las entidades locales a la hora de planificar 

su acción por el clima: soporte técnico, generación de capacidades, programa de ayuda, divulgación.  

 

 

Capítulo 4. Grupos de Acción Local como motor para la transición en el medio rural 

Se analizan los dos sectores con más vínculo en el territorio rural: la agroalimentación y el turismo, 

identificando las oportunidades en materia de generación de empleo verde que el proceso de transición 

ecológica puede ofrecer en el medio rural. Asimismo, se plantean propuestas para que los Grupos de 

Acción Local refuercen el proceso de adaptación al reto climático de los sectores económicos de sus 

territorios. 

 

Sistema alimentario y cambio climático 

A la hora de implementar medidas frente al cambio climático hay que tener en cuenta que el sistema 

alimentario puede ser parte del problema, pero también es parte de la solución. El sector 

agroalimentario español es muy diverso y también lo es su respuesta al reto de la transición ecológica, 

por lo que es necesario apostar y reforzar modelos con más externalidades positivas y menos 

negativas. 

Por ello hay que tener en cuenta la doble interacción que se da en el mismo: por un lado, el 

comportamiento de las personas consumidoras determina los alimentos que se producen y a la 

inversa, las cadenas de suministro y el modo en que se producen los alimentos definen lo que las 

personas desean comer y los alimentos a los que pueden acceder.  

Al mismo tiempo que se trabaja con la oferta y la demanda, hay que trabajar con el contexto que 

enmarca el sistema alimentario: condiciones políticas, institucionales, de gobernanza y de mercado 

precisas (mecanismos de distribución y transferencia de riesgos, mercados de seguros; políticas de 

salud pública y de nutrición, campañas de concienciación, etc.). 

 

Empleo verde 

Se definen como empleo verde los empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio 

ambiente, ya sea en sectores tradicionales como la manufactura o la construcción, o en nuevos 

sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética (OIT). Los empleos 

verdes contribuyen a la adaptación al cambio climático, reducir el impacto ambiental de las actividades 

humanas, limitar emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar residuos y contaminación, 

https://redciudadesclima.es/sites/default/files/2021-08/GUIA_PNIEC_Versi%C3%B3n%20para%20Imprimir_04082021.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/Guia_Transicion_Energetica.pdf
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/erreminta-gida-apoyo-a-administraciones-locales-en-su-transicion-energetica-y-climatica


 

 
 

 

conservar, restaurar y mejorar el medio ambiente y los ecosistemas, aumentar la eficiencia del 

consumo de energía y materias primas, o mejorar la inclusión social y nuevas oportunidades 

económicas. 

En el contexto actual, marcado por la guerra de Ucrania, el proceso de recuperación post-COVID19, el 

proceso de transición energética y la existencia de una brecha digital, los territorios necesitan la 

transformación del tejido productivo, una recualificación de los trabajadores, conectar la demanda y la 

oferta de empleo y abrazar la transición ecológica como una oportunidad para crear empleo. La 

transición ecológica supone la creación de un nuevo mercado laboral, en el que se van a crear nuevos 

empleos y también reorientar empleos ya existentes.  

 

Turismo sostenible 

España es líder mundial en el sector turístico, el cual constituye una de las principales fuentes de 

empleo e ingresos a nivel nacional. Este potencial está condicionado a su efectiva sostenibilidad no 

sólo económica, sino también social y ambiental: sin una adecuada planificación, el turismo puede ser 

fuente de degradación. 

El turismo sostenible respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conserva 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuye al entendimiento y la 

tolerancia intercultural. Por otro lado, asegura unas actividades económicas viables a largo plazo, que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, contribuyendo a la reducción de la pobreza.  

Para conseguir una mejor organización del turismo, el informe “Análisis social y psicosocial sobre 

factores influyentes en los cambios de vida (2022)1”, de la Fundación Biodiversidad, recomienda 

realizar un análisis de la capacidad de acogida de cada territorio y de los planes de ordenación. En 

algunos casos, puede ser necesario restringir el uso de ciertos espacios, o generar itinerarios 

alternativos.  

Por otro lado, cabe señalar que los ecosistemas son muy vulnerables, y la región mediterránea es una 

de las que sufre de forma más severa los efectos del cambio climático, también en sus ecosistemas y 

en su biodiversidad: alteraciones en la fenología de muchos organismos, cambios en la distribución y 

en el ciclo vital de especies vegetales y animales, incremento en la frecuencia y la magnitud de 

inundaciones o incendios forestales, etc.  

Frente a estos cambios, el mantenimiento de los ecosistemas es la mejor estrategia de adaptación al 

cambio climático, ya que permite la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 

como estrategia más amplia de adaptación al cambio climático. Unos ecosistemas bien conservados, 

que mantienen su capacidad de resiliencia, contribuyen a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y 

asegurar la provisión de servicios a la sociedad.  Los principales retos y dificultades identificados por 

los Grupos LEADER son el deterioro de los espacios, los retos organizacionales (costes elevados 

asociados a las acciones de conservación, etc.), la coexistencia de uso y actividades en un mismo 

 
1 Fuente: Fundación Biodiversidad  

https://fundacion-biodiversidad.es/wp-content/uploads/2022/12/220629_-Informe-final-con-portada.pdf


 

 
 

 

espacio natural (p.ej. sector agroalimentario y despliegue de renovables), la falta de concienciación y 

de sensibilización de la población y del sector privado. 

Principales recursos del capítulo 4: 

Vinculados con los sistemas alimentarios: 

• The Barcelona Challenge for Good Food and Climate 

• Píldora Verde 

• Programa TerrAlimenta 

•  

• Vinculados a experiencias de turismo sostenible en el medio rural 

• Ecounion 

• Futures Probes 

•  

• Vinculados al empleo verde: 

• Instrumentos de la Fundación Biodiversidad para potenciar el empleo verde en el medio rural.  

• Programa EmpleaVerde  

• Iniciativa española Empresa y Biodiversidad.  

• Estudio Empleo y transición ecológica. Yacimientos de Empleo, transformación laboral y retos 

formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en España 

Por la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). 

•  

•  

 

 

  

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/estudio-empleo-transicion-ecologica.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/estudio-empleo-transicion-ecologica.aspx
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Este documento recoge la experiencia del programa GALxClima, un proyecto desarrollado entre junio 

de 2022 y mayo de 2023 por el equipo de Red2Red con el apoyo de la European Climate Foundation. 

El objetivo final que persigue GALxClima es fortalecer la respuesta del medio rural a los retos que 

plantea la emergencia climática y, en concreto: 

• Favorecer una posición de apertura a los cambios necesarios para transitar hacia modelos 

de producción y consumo más sostenibles.  

• Reforzar una respuesta activa de los agentes del medio rural que les permita tanto aprovechar 

las oportunidades que pueden derivar del proceso de transición ecológica, como garantizar 

que dicho proceso se produce de un modo socialmente justo en el territorio rural. 

A través de GALxClima se ha impulsado un programa de formación e intercambio de experiencias 

específicamente adaptado y dirigido a los Grupos de Acción Local2: organizaciones que son nodo en 

la red de relaciones existentes en el medio rural y en las que confluyen numerosos agentes, tanto 

públicos como privados. De forma específica, el programa GALxClima persigue los siguientes tres 

objetivos: 

1. FORMACIÓN. Ha tratado de proporcionar un espacio destinado a mejorar las 
competencias de los GAL en la materia, para lo cual se han organizado: 

• ponencias personas expertas en determinadas temáticas. 

• difusión de herramientas o propuestas para que los GAL aborden su trabajo en 
esta temática. 

Con ello, se ha buscado generar análisis/ reflexión y aprendizaje. 

2. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. Se ha previsto la presentación por parte de algunos 
GAL / redes nacionales e internacionales del trabajo que han impulsado hasta la fecha.  
Se ha tratado así de promover la trasferencia de proyectos, iniciativas y prácticas 
exitosas. 

3. ANÁLISIS CONJUNTO. Se ha querido proporcionar un espacio de discusión e intercambio 
entre participantes. Se ha tratado de que la discusión naciese en los análisis previos 
elaborados por Red2Red, mientras que las sesiones han permitido consolidar dichos 
análisis. 

 
2 Los Grupos de Acción Local (en adelante GAL) o también llamados Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son asociaciones sin ánimo de lucro, 

de ámbito supramunicipal, donde se integran tanto entidades públicas (Ayuntamientos y Mancomunidades) como privadas (asociaciones, 
empresas, colectivos), siendo representantes del tejido socioeconómico del territorio en el que actúan.  

El objetivo final de los GAL es el desarrollo de sus territorios a través de la puesta en valor de los recursos endógenos y de la mejora de su 
entorno social, económico y ambiental. Con este fin definen e implementan sus Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), que 
son el fruto del análisis de las necesidades de su territorio y del consenso entre los diferentes colectivos que los conforman. Estas 
estrategias se implementan a través del enfoque de trabajo LEADER y reciben Fondos Europeos procedentes de FEADER, además de fondos 
regionales y nacionales. 

 

https://red2red.net/es/
https://europeanclimate.org/
https://redruralnacional.gob.es/leader#:~:text=LEADER%20ha%20sido%20un%20importante%20componente%20del%20desarrollo,dinamizaci%C3%B3n%20y%20el%20emprendimiento%20en%20el%20medio%20rural.


 
 
 
 

3 
 

Por tanto, con GALxClima se pretende poner en contacto a los Grupos LEADER con otros agentes y 

entidades que trabajan en temas vinculados a cambio climático y transición ecológica y fortalecer el 

intercambio de experiencias y la información y competencias de los equipos de los Grupos LEADER. 

A su vez, con ello, se pretende lograr un efecto en cadena en los territorios rurales en los que los 

Grupos trabajan y entre el conjunto de agentes (empresas, entidades locales, organizaciones 

sociales, sector agrario, población en general…) que participa en las acciones del grupo o son 

beneficiarios de los fondos, enmarcados en LEADER, que estos gestionan. Es importante considerar 

el efecto cascada que estas actuaciones, dirigidas a los equipos técnicos y juntas directivas de los 

GAL, pueden tener en los territorios rurales.  

• Los GAL son un agente nodo en la red de relaciones existentes en el medio rural en el que 

confluyen numerosos agentes, tanto públicos como privados. 

• Promueven acciones sistémicas e interrelaciones entre sectores y distintos tipos de agentes. 

• Implementan sucesivas estrategias plurianuales, lo que favorece la continuidad y el desarrollo 

de propuestas a medio y largo plazo.  

• Su acción en red con otros agentes y con otros GAL favorece de forma clara el efecto 

multiplicador de las acciones dentro y fuera de su territorio.  

GALxClima se ha dirigido a todas las redes y Grupos de Acción Local de España. Las sesiones 

impulsadas se consideran exitosas en términos de asistencia (con una media de 70 personas por 

sesión, un total de 327 personas diferentes, y 145 GAL, aproximadamente el 60% de los existentes en 

España). 

¿En qué ha consistido el programa? 

El programa se ha llevado a la práctica mediante la celebración de una secuencia de cuatro jornadas 

online de formación e intercambio dirigidas a los Grupos de Acción Local y contando con la 

participación de personas expertas en diversas materias vinculadas a la emergencia climática.  

• Antes de las jornadas, se han ido generando cuestionarios pre-jornada que se han lanzado a 

los asistentes para conocer el punto de partida de los grupos y orientar el contenido de las 

jornadas. 

• Tras las jornadas, se han ido generando documentos de análisis post-jornada, que se 

compilan en este documento final, y que han permitido: 

✓ Ahondar en el conocimiento de los retos y oportunidades que presenta la emergencia 

climática en el medio rural. 

✓ Identificar propuestas y elementos de análisis para la acción futura. 
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Sesiones online celebradas 

SESIONES ONLINE SE HA HABLADO DE: RESULTADOS 

27 de septiembre de 2022 
Jornada de presentación del 
proyecto a las Redes GAL 

✓ Pertinencia del programa: la emergencia 
climática. 

✓ Proyectos impulsados por redes LEADER. 
✓ El proyecto GALxClima. 

• 15 asistentes de 10 CC.AA. distintas. 
• Presentaciones equipo Red2Red. 
• Encuadre de las sesiones con los 

GAL. 

8 de noviembre de 2022 
Las Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo y la acción 
por el clima 

✓ El rol de los GAL ante la emergencia 
climática. 

✓ ¿Cómo trabajar en este reto en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación 
de las EDLP? 

• 104 personas inscritas. 
• Presentaciones equipo Red2Red + 3 

ponencias externas. 
 

Materiales disponibles en la web. 

13 de diciembre de 2022 
GAL y transición energética en 
el medio rural 

✓ Energías renovables: oportunidades y 
riesgos para el medio rural. 

✓ Eficiencia energética en empresas, 
instituciones y hogares. 

✓ Movilidad y transporte en el medio rural. 

• 98 personas inscritas. 
• Presentaciones equipo Red2Red + 8 

ponencias externas. 
 

Materiales disponibles en la web. 
 

14 de febrero de 2023 
Grupos de Acción Local y 
planificación por el clima en el 
ámbito local 

✓ Contexto y normativa: el Pacto de las 
Alcaldías por el Clima. 

✓ Plan de Acción por el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES). 

✓ Herramientas e iniciativas en curso. 

• 82 personas inscritas. 
• Presentaciones equipo Red2Red + 5 

ponencias externas. 
 

Materiales disponibles en la web.  
 

14 de marzo de 2023 
GAL motor para la transición en 
el medio rural 

✓ ¿Cómo puede los GAL promover la 
transición en sus territorios hacia sistemas 
alimentarios más sostenibles? 

✓ Turismo: adaptación y nuevas propuestas. 
✓ Espacios naturales y uso del territorio. 
✓ Empleo verde, nuevas oportunidades 
✓ La adaptación de las pymes. 

• 86 personas inscritas.  
• Presentaciones equipo Red2Red + 6 

ponencias externas. 
 

Materiales disponibles en la web 
 

 

Situación de partida 

Las redes de los Grupos de Acción Local son asociaciones que representan y apoyan a los Grupos 

LEADER de un territorio concreto. Entre sus acciones, conectan a los distintos territorios, favorecen 

la transferencia de conocimientos y la cooperación, siendo altavoz de los Grupos del territorio. 

Además, actúan como interlocutoras ante las entidades públicas, como transmisoras de las 

decisiones y debates sobre las políticas que se ponen en marcha, y como generadoras de trabajo en 

red entre los diferentes Grupos. 

Las redes de los Grupos de Acción Local son asociaciones que representan y apoyan a los Grupos 

LEADER de un territorio concreto. Entre sus acciones, conectan a los distintos territorios, favorecen 

la transferencia de conocimientos y la cooperación, siendo altavoz de los Grupos del territorio. 

Además, actúan como interlocutoras ante las entidades públicas, como transmisoras de las 

El punto de partida para la preparación del Programa: la visión de las Redes de 
Grupos de Acción Local 

Previamente a la realización de las cuatro jornadas temáticas, se organizó una sesión 
online con las redes LEADER para presentarles el programa GALxClima e invitarlas a 
participar en el programa y a difundirlo entre sus socios. 

https://red2red.net/es/ideas/1a-jornada-galxclima/
https://red2red.net/es/ideas/2a-jornada-galxclima/
https://red2red.net/es/ideas/3a-jornada-galxclima/
https://red2red.net/es/ideas/4a-jornada-galxclima/
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decisiones y debates sobre las políticas que se ponen en marcha, y como generadoras de trabajo en 

red entre los diferentes Grupos. En el encuentro con las redes GAL, que se produjo el 27 de 

septiembre de 2022, se compartió la visión entre los asistentes acerca del potencial que tiene 

LEADER para promover la transición ecológica justa en el territorio rural, que se basa en las 

siguientes funciones: 

• PLANIFICAR/ ORDENAR LA ACCIÓN 

• Los GAL conocen lo que funciona mejor a nivel local y pueden aportar la experiencia 

necesaria. 

• Son capaces de identificar las oportunidades. 

• Pueden apoyar el proceso de planificación. 

• INSPIRAR 

• Generar laboratorios de cambio. 

• Probar nuevas ideas y propuestas.  

• Inspirar a las comunidades a través de sus iniciativas. 

• GENERAR CONOCIMIENTO 

• Ofrecer cursos, formación. 

• Ofrecer contacto con personas expertas en los distintos temas relacionados con la 

transición verde. 

• CONECTAR ACTORES 

• Tejer redes (a nivel local, entre regiones, o a nivel estatal, con ministerios). 

• Proporcionar un enfoque multisectorial e integrado.  

• Involucrar a una amplia variedad de partes interesadas locales, de actores clave. 

• Fomentar la cooperación entre la administración, la sociedad y las empresas.  

• DINAMIZAR, MOVILIZAR y EMPODERAR  

• Dar apoyo a la acción comunitaria. 

• Facilitar el diálogo público y el debate. 

• Promover el empoderamiento del territorio.  

• Acciones de sensibilización, asesoramiento. 

• Proporcionar guía y facilitación. 

• PROPORCIONAR FINANCIACIÓN 

• Apoyo con subvenciones a empresas, entidades locales, asociaciones. 

A la jornada asistieron 16 redes o GAL en representación de su territorio: Red Asturiana de 
Desarrollo Rural (READER), Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), Asociación para el 
Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), Red 
Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), Red Cántabra de Desarrollo Rural , Asociación de GDR de 
Galicia, Red de Desarrollo Rural de Catilla y León, Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural 
(RECAMDER), Consorcio EDER de Navarra, Red de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 
(REDEMUR), ADI Sierra Oeste de Madrid, AIDER Gran Canaria, Grupo LEADER de Menorca 
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Listado de experiencias presentadas 

Las redes LEADER han promovido diversos proyectos de interés vinculados a la temática, algunos de 

los cuales se presentaron en la sesión: 

• Aragón Infoenergía (RADR). 

• ENFOCC- Energía, Monte y Cambio Climático (ARCA). 

• Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural (RCDR). 

• Sostenibilidad Rural: afrontando el reto climático en común (Navarra). 

• Huella EcoRural y Huella EcoRural II (ARA). 

• Proyectos de sensibilización de REDEX. 

 

Además, se presentaron a modo de ejemplo algunos proyectos de temáticas relacionadas, 

desarrollados por redes internacionales. 

Algunos de los proyectos presentados por las redes fueron desarrollados posteriormente en mayor 

profundidad en las sesiones temáticas online, dirigidas a los GAL, y se describen en los capítulos 

correspondientes. Los proyectos presentados en la sesión de las redes GAL que no se recogen en 

otros capítulos, se han recopilado en un anexo. 

Laboratorio GALxClima 

Como punto final de GALxClima, en mayo de 2023, se celebró el Laboratorio GALxClima, jornada 

presencial en la que participan un total de nueve Grupos de Acción Local de distintas provincias de 

España. 

El objetivo de este Laboratorio fue ayudar a definir y reforzar el impulso por parte de los GAL de 

proyectos concretos vinculados a la emergencia climática en sus territorios. Para ello, los grupos 

participantes contaron con asesoramiento experto y con dinámicas para favorecer el intercambio de 

experiencias y aprendizaje entre las personas asistentes. 

A través de la secuencia de dinámicas prevista en el LAB se aprecia la evolución de:  

• La idea inicial de proyecto presentado por los GAL 

• Las reflexiones y elementos, concretos y/ generales, con los que amplían y consolidan la 

definición de sus proyectos al final de la jornada. 

Todo ello a través de la escucha y apertura a nuevas visiones; el intercambio y aprendizaje mutuo y 
la reflexión individual guiada que se sugieren en el proceso.  
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Principales Resultados de GALxClima 

 

A través del programa GALxClima: 

• Se impulsan cuestionarios pre y post sesión, dirigidos a los Grupos de Acción Local, cuyo 

análisis permite entender mejor los retos, barreras y dificultades del medio rural en el 

proceso de transición. Permiten también conocer el punto de partida y toda la actividad ya 

en curso impulsada por los GAL. 

• Se presentan las acciones más exitosas promovidas por los Grupos para que se construyan 

en torno a lo que ya está en curso y se generen inspiración y contactos entre los asistentes. 

• Se ofrece a los GAL información sobre nuevas herramientas, conceptos, informaciones, 

guías. 

• Se proponen a los GAL algunas claves para poder actuar ante el reto climático en el ámbito 

de sus competencias/ marco de actuación. 

• Se pone en contacto a los GAL con personas expertas3 en temáticas afines para que puedan 

profundizar asesoramiento / tejer alianzas / recibir apoyos. En total 27 entidades / personas 

diferentes participan en el programa. Esto permite una doble escucha: de las entidades/ 

personas expertas a los GAL y viceversa. 

• Se genera intercambio / aprendizaje mutuo / análisis y reflexión colectiva 

 
3 El listado completo de ponentes que intervienen puede consultarse en el Anexo. 
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Introducción 

El impacto del cambio climático influye en la vulnerabilidad del medio rural y, en particular, del 

sector agrario. Es por ello que la acción por el clima debe ser incluida en los documentos de 

planificación estratégica, definiendo acciones que permitan mitigar los efectos negativos y 

problemáticas derivadas, como son los incendios, la pérdida de biodiversidad o el estrés hídrico; 

pero también, que permitan aprovechar las posibles oportunidades que se presentan, como la 

generación de empleo verde, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad, la resiliencia y la 

competitividad del sector agrario y del medio rural en su conjunto.  

En este contexto, y debido a la urgencia del problema, se han impulsado acuerdos y pactos a nivel 

internacional, buscando la cooperación y el trabajo conjunto en todas las esferas socioeconómicas. 

El objetivo: reducir sustancialmente las emisiones de GEI y limitar el aumento de la temperatura 

global a 1,5ºC en 2030.  Sin embargo, las estimaciones de “Copernicus”, el Servicio de Cambio 

Climático de la Unión Europea, presenta datos poco esperanzadores, con una tendencia de aumento 

de la temperatura de entre 3 y 4ºC.  

Por ello, y dado el contexto de incremento demográfico y de aumento de los efectos negativos del 

cambio climático, la década actual se concibe como un momento clave para la transición ecológica, 

velando por la continuidad, el mantenimiento y la integridad del medio rural, así como la seguridad 

alimentaria y la pervivencia de las conexiones urbano-rurales.  

El rol de los Grupos LEADER para la dinamización del territorio y la interlocución entre distintos 

agentes es clave para permitir vías de comunicación más efectiva y el acceso a herramientas e 

instrumentos más competitivos, sostenibles y resilientes, en favor de mitigar las desigualdades 

sociales y orientar la revolución digital en una dirección social y ambientalmente más aceptable. 

Para ello, las acciones propuestas deben quedar debidamente reflejadas en sus documentos de 

programación estratégica, incluyendo acciones de sensibilización y transferencia de conocimientos 

que permitan crear conciencia respecto a los impactos y consecuencias derivadas del cambio 

climático.  

 

En este capítulo hablaremos de… 

• El rol de los Grupos LEADER ante la emergencia climática. 

• Herramientas y cuestiones clave a formularse en la fase de diseño de las EDLP. 

• Posibilidades de acción de los Grupos y recursos disponibles. 

• Seguimiento y evaluación del trabajo en cambio climático. 

• Comunicación, sensibilización y rol dinamizador del Grupo en el medio rural.  
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Diseño de las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo: 

¿Cómo integrar la cuestión 
climática? 
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El contexto actual está marcado por un proceso complejo de aceleración de tendencias. La crisis 

eco-social y la pérdida de biodiversidad, el reto demográfico, la reformulación de la política 

económica o la desconexión de las instituciones y la desconfianza en la ciencia, influyen de manera 

significativa en el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo. Todos 

estos factores implican la necesidad de reflexionar y programar Estrategias que promuevan la 

transformación a largo plazo, con propuestas innovadoras que conlleven cambios sistémicos.  

El esfuerzo debe estar dirigido al diseño de Estrategias transformadoras, con un mayor grado de 

ambición, que propicie, promueva e incluya colaboraciones entre actores improbables, refuerce el 

compromiso de la sociedad y la alineación de políticas en todos los niveles, y articule inversiones 

que activen cambios y comportamientos apostando por procesos de gobernanza e innovación 

social. 

 

Fuente: elaboración propia 

Las EDLP deben ser concebidas como una herramienta que permita establecer mecanismos para la 

priorización de acciones y necesidades, con objetivos y metas claramente definidas. La toma de 

decisiones debe estar articulada con una visión a largo plazo, definiendo los medios y atendiendo a 

los recursos disponibles para lograr los resultados esperados. Para ello, es importante:  

• Identificar qué reto plantea el cambio climático en el territorio, a los diferentes actores y 

sectores económicos.  

• Dotar al territorio de unos objetivos comunes, así como unos criterios de actuación y 

proyectos clave para hacer frente al reto climático.  

• Mejorar los procesos de participación e implicación de la población, así como la 

colaboración entre actores públicos-privados ante el reto climático.  

La integración de la cuestión climática en cada una de las fases de la EDLP debe estar alineada con 

el Marco Estratégico vigente, construyendo sinergias y complementariedades y buscando inspiración 

en las acciones ya consensuadas.    
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Otra de las cuestiones necesarias a incluir en la EDLP 

será definir en qué grado el reto climático constituye 

una cuestión central en la misión como Grupo 

LEADER.  

Para ello, un elemento clave será la proyección de la 

misión y visión, así como su imagen futura como 

Grupo, imaginando los impactos y cambios vinculados 

con la transición ecológica en el territorio, con especial 

atención a los colectivos más vulnerables. Los 

resultados de este ejercicio deberán quedar reflejados 

en los valores, que impregnarán la propia toma de 

decisiones del Grupo, describiendo su posición de 

partida para su propio cumplimiento.  

Estos límites deberán venir determinados en el 

diagnóstico, con el análisis crítico de los potenciales 

riesgos que existen a las consecuencias del cambio 

climático: vulnerabilidad del territorio, la evaluación de 

su exposición y la sensibilidad y capacidad de 

respuesta que tienen para hacer frente a la variabilidad 

del contexto y su consecuente incertidumbre.  

Una vez completadas las fases anteriores, será 

necesario diseñar la lógica de intervención, 

relacionando las necesidades identificadas, 

seleccionadas y priorizadas, con los objetivos de la Estrategia y las acciones previstas. Estas últimas 

deberán estar expresadas con indicadores y valoradas con metas claras.  

La mejor manera de actuar para dar apoyo a los  

agentes y distintos sectores del territorio con el 

objetivo de adaptarse al reto climático y a sus 

efectos derivados, vendrá determinada en el Plan 

de Acción de cada EDLP, en el que se incluye el 

análisis de las distintas opciones: la selección y 

puesta en marcha de proyectos propios 

expresamente dirigidos por el Grupo, la inclusión 

transversal de la cuestión climática en otros 

proyectos, la publicación de convocatorias dirigidas 

a terceros donde se incluyan cuestiones concretas 

en materia de cambio climático, la priorización de 

proyectos con criterios de selección adecuados, o 

el impulso de proyectos de cooperación.  

El marco que establece la Autoridad de 
Gestión. Algunos ejemplos.  

Convocatoria Cataluña (Orden 
ACC/115/2022) 
“Las estrategias tendrán que definir unos 
rasgos principales diferenciadores y 
característicos para cada territorio”. 
Asimismo, y de acuerdo con el PEPAC, 
estas deben incluir, como mínimo, cuatro 
objetivos, uno de los cuales es fomentar 
la defensa contra el cambio climático y el 
clima como elemento integral de las EDL. 

Convocatoria Navarra (Resolución 
70E/2022) 
“Se prestará especial atención a los 
objetivos específicos en materia de 
medio ambiente y clima, al relevo 
generacional y a la modernización de la 
aplicación de las políticas, haciendo 
hincapié en una mejor utilización de los 
conocimientos y el asesoramiento y en 
las nuevas tecnologías (digitales).” 

En País Vasco- Ley 7/2022 de Desarrollo 
Rural 
Establece la elaboración de programas 
de desarrollo territorial, que serán la guía 
para la elaboración de programas 
comarcales y EDLP. Objetivos 
estratégicos en consonancia con los ODS 
y el Acuerdo de París. 
 
 

Protagonismo que le parece deberían cobrar las 
cuestiones climáticas en la futura EDLP y trabajo 

de su grupo 
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Por último, otras cuestiones que deberán ser 

tenidas en cuenta en el proceso de diseño 

estratégico, serán aquellas vinculadas con la 

descripción del sistema de seguimiento y 

evaluación, así como el plan de financiación, lo 

que permitirá definir el peso que tiene la acción 

por el clima en el conjunto de la Estrategia.  

Resulta evidente concebir al Grupo LEADER 

como pieza clave que articula y moviliza otros 

fondos, más allá de LEADER para aprovechar 

las oportunidades y fuentes de financiación 

adicionales, contribuyendo al impulso y a la 

puesta en marcha de proyectos innovadores en 

el territorio, logrando que las ayudas lleguen al 

conjunto de agentes (entidades locales, 

empresas o particulares).  

La coordinación, difusión de información y el 

apoyo técnico en la presentación de las 

solicitudes son algunas opciones que tienen los 

Grupos que les permiten alcanzar este objetivo, 

complementándose de forma estratégica con 

las ayudas que provienen de otros fondos.  

Un ejemplo concreto es el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

dotado con más de 28.000 millones de euros y 

dirigido al impulso de la transición ecológica, 

constituyendo este objetivo el 40,29% del 

presupuesto total. En concreto, en el medio 

rural, estos fondos apoyarán acciones 

vinculadas a la mejora de la eficiencia 

energética, la movilidad sostenible o la 

promoción de fuentes de energía limpia. 

  

 

Ejemplos en EDLP  
período 2014-2022 

Grupo LEADER Ripollés Ges Bisaura (Cataluña). 
Mejorar el bienestar de las personas del territorio 
fomentando el futuro integrador, sostenible e 
inteligente. Para lograr este objetivo general, la 
Asociación pretende dirigir sus esfuerzos en tres 
áreas: trabajar por la mitigación y adaptación al 
cambio climático, y la promoción de la economía 
circular; fomentar la innovación, el dinamismo 
empresarial y el emprendimiento, y promover el 
equilibrio territorial y la cohesión social. 
 

Asociación Desenvolvemento Rural “Mariñas- 
Betanzos” (Galicia). Objetivo específico 
relacionado con la mejora de la gestión 
ambiental del territorio, con los usos sostenibles 
y viabilidad del territorio, conservación de la 
biodiversidad, valorizar el patrimonio cultural del 
territorio… Apartado: Repercusión de la 
estrategia en la conservación del medio 
ambiente y patrimonio natural, adaptación al 
cambio climático y transición para una sociedad 
que disminuya las emisiones.  
 

Grupo GUADALTEBA (Málaga). Incluye como 
objetivo “Conservación del medio ambiente y la 
mitigación y adaptación al cambio climático”. 
Define un plan de acción específico con un 
proyecto propio, dirigido a la conservación y 
protección del patrimonio rural y lucha contra el 
cambio climático para realizar actuaciones de 
conservación y protección del patrimonio rural, 
dando más puntuación a aquellos proyectos que 
visibilicen la aportación de la mujer en esta 
temática y apoyando aquellas iniciativas 
realizadas por mujeres.  
 
Encontramos objetivos específicos vinculados 
en AIDER Gran Canaria (Las Palmas) Objetivo 
estratégico Fomentar la calidad medioambiental 
y territorial con acciones que mitiguen el cambio 
climático y mejoren el patrimonio rural; y, GAL 
Zona Centro de Valladolid (Castilla y León) 
“Respeto y cuidado del medio ambiente para 
fomentar la defensa contra el cambio climático y 
el clima”. Otros Grupos que incluyen la 
sostenibilidad ambiental como objetivo 
transversal son la Asociación Tierras Sorianas 
del Cid (Castilla y León) o como línea 
transversal que sirve para priorizar la selección 
de proyectos, de la Asociación para la 
Promoción y Desarrollo Serrano (Cuenca).  
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Recurso: La matriz de transformación como herramienta para el cambio 

El modelo económico actual presenta 

incertidumbres marcadas principalmente por 

un sentimiento de desconfianza en el sector 

financiero, con una tendencia creciente, así 

como por las tensiones provocadas en 

distintos elementos del sistema económico 

actual. En ocasiones, esta situación provoca 

que se creen nuevas tensiones, poniendo en 

riesgo el equilibrio económico, ambiental y 

social.  

 

Fuente: Centro de Resiliencia de Estocolmo (2015)  

Con el objetivo de afrontar los retos que 

presenta el cambio climático, se debe disponer 

de herramientas que posibiliten el 

conocimiento sobre la capacidad 

transformadora de un territorio, un proyecto o 

una entidad.  

La matriz de transformación, presentada por 

Raúl Contreras (NITTÚA) en la 1ª jornada del 

programa, es definida como una herramienta 

útil y eficaz que permite controlar de forma 

más eficiente el impacto social, ambiental y 

financiero de un proyecto y de un territorio, 

aportando información más precisa para su 

evaluación. En concreto, esta matriz permite:  

• Identificar proyectos transformadores y la 

capacidad transformadora de los territorios.  

• El seguimiento y la evaluación de los 

proyectos impulsados.  

• La gestión eficaz y eficiente de proyectos y 

territorios transformadores.  

• Orientar políticas públicas de transformación 

del medio rural y urbano. 

• Equilibrar la relación rural/urbana en beneficio 

de ambos medios.  
•  

“¿Cuántas entidades sociales están midiendo su 

valor social y ambiental? Cuando medimos, 

pasamos a conocer lo que estamos generando, 

monetizando los valores sociales y ambientales”. 

(Raúl Contreras, NITTÚA) 

El resultado de la matriz permite definir 

indicadores basados en la economía solidaria, 

con una propuesta de auditoria diseñada de 

forma estratégica que se focaliza en los 

ámbitos sociales y medioambientales; el 

balance de la economía del bien común, que 

permite reflexionar sobre la realidad de los 

territorios, empresas o entidades locales, 

apoyándose en criterios y barómetros 

cuantitativos; y, por último, la consideración de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

sus 171 indicadores. Con todo ello, la matriz 

de transformación permite trabajar en el 

cambio sistémico identificando los factores 

clave que influyen en la ecuación económica.  

“Vamos a poner la economía al servicio de la vida. 

Tenemos que trabajar el modelo de producción de 

otra manera, consiguiendo que el mundo del valor 

social y ambiental se equilibren con el financiero 

para que, juntos, nos lleven al reequilibrio de estos 

espacios de convivencia, como son el medio rural y 

el medio urbano”. Raúl Contreras (NITTÚA).

http://www.nittua.eu/
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Limites-planetarios-Centro-de-Resiliencia-de-Estocolmo-2015_fig6_312553336
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Inspiración: un ejemplo de diseño estratégico en Francia 

 En 2019-2020 el Réseau Rural Français 

(equivalente de la Red Rural Nacional) realizó 

un gran estudio sobre la aplicación de LEADER 

en Francia. Por un lado, se analizaron 

diferentes bases de datos manejadas por los 

Grupos así como los procesos de selección de 

los GAL, los temas específicos en los que 

trabajan, las líneas de acción o los convenios 

desarrollados, entre otras cuestiones. Además, 

se lanzó un cuestionario a todos los Grupos 

LEADER franceses, tratando aspectos técnicos 

y financieros. Este trabajo permitió recoger 

una gran cantidad de datos y asegurar la 

fiabilidad de los resultados. Su análisis 

permitió identificar los 7 principales temas de 

actuación en los que trabajan los Grupos, 

siendo uno de ellos la transición ecológica. 

Estas temáticas también se abordaron a 

escala local, nacional y europea. Con esta 

información, el Réseau Rural Français 

elaborará una publicación por cada uno de los 

temas.  

Contenido y resultados de la publicación 

 Identificación de los Grupos LEADER franceses que han integrado en su Estrategia los temas de 

transición energética, la preservación de la biodiversidad o la adaptación al cambio climático. 

En total, 106 GAL han integrado el tema de transición energética y 52 GAL los temas de 

biodiversidad y ecología. 

 Análisis de la forma en la que los Grupos incluyen estos temas en sus Estrategias. En concreto, 

a través de:  

- Criterios de selección de los proyectos (baremos con exigencias medioambientales). 

- Objetivos operativos a través de otros temas como la economía circular, la movilidad 

suave, la renovación energética de los edificios, etc. 

 Análisis de las distintas tipologías de acciones que se promueven en esta temática: inversiones 

en energías renovables, eficiencia energética o sensibilización para la conservación de paisajes 

y espacios naturales.  



 
 
 
 

17 
 

Fuente: Réseau Rural Français 
 

Por otro lado, la publicación presenta distintas buenas prácticas a diferente escala, como por 

ejemplo:   

 GAL Val d’Allier: distribución de semillas de 
flores locales para preservar la biodiversidad y 
sensibilizar a la población y a las 
administraciones locales sobre el uso de 

fitosanitarios y la contaminación de los ríos.  

 GAL Pays de l’Agenais: puesta en marcha de 
una red de calefacción común para todos los 
edificios municipales a partir de biomasa local 
(subproductos de trabajos de mantenimiento 

de carreteras y espacios naturales).  

 Austria, Región de Wipptal:  sensibilización en 
escuelas a través de eventos sobre la 
importancia de las abejas salvajes, y ayuda a 
la nidificación en colaboración con carpinteros 
del territorio. 
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Implementación de las 
Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo: propuestas para 

trabajar en el reto climático 
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La acción climática en la implementación de las EDLP se puede orientar en tres direcciones. Por un 

lado, en el desarrollo de proyectos específicos dirigidos al reto climático; en segundo lugar, con el 

apoyo de proyectos a terceros; y, por último, definiendo mecanismos para trabajar en el reto 

climático de forma constante.  

En cuanto al tipo de acciones, los esfuerzos pueden ir dirigidos a la mitigación, cuyo objetivo es 

evitar y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) o a la adaptación, que apuesta 

por desarrollar habilidades que puedan ajustarse al cambio climático y sus efectos derivados, que 

eviten los posibles daños, aprovechen las oportunidades que pueden presentarse o se enfrenten a las 

consecuencias e impactos negativos que este produce. En concreto, las distintas posibilidades en 

las que los Grupos LEADER han destinado más esfuerzos están dirigidas a:  

• Planificación/ordenación, apoyando a las entidades locales en su planificación por el clima, 

planificando la acción a nivel territorial e identificando oportunidades para el territorio.  

• Nexo conector entre actores, que permita tejer redes y potenciar el trabajo en colaboración 

con otros agentes. 

• Generando y transmitiendo conocimiento a través del desarrollo de estudios y grupos de 

expertos, el análisis de la vulnerabilidad y las posibilidades de adaptación al cambio 

climático.  

Además del impulso a proyectos, los Grupos LEADER pueden incluir, de forma transversal, la cuestión 

climática en todas sus acciones o primar estas cuestiones en los procesos de contratación, tanto del 

propio Grupo como con las entidades públicas del territorio, a través de la contratación verde y la 

inclusión de cláusulas ambientales.  

 

Recurso: guías para la contratación pública verde y ecológica 

• Green Public Procurement: guías desarrolladas por la UE para facilitar la inclusión de 

requisitos ecológicos en los documentos de licitación pública. El objetivo es alcanzar un 

equilibrio entre rendimiento medioambiental, coste, disponibilidad en el mercado y facilidad 

de verificación. Según las necesidades y el nivel de ambición, las autoridades adjudicadoras 

tienen la posibilidad de elegir los requisitos más adecuados para cada uno de sus objetivos. 

• Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está trabajando 

en una guía práctica para que cualquier redactor de pliegos pueda aplicar y promover la 

compra pública ecológica. El principal objetivo es que esta guía pueda servir como 

instrumento de impulso de la Estrategia de Economía Circular y garantizar un uso más 

racional y económico de los fondos públicos.  

• Por último, la recomendación de la Guía de Contratación para Grupos de Acción Local (Red 

Rural Nacional, MAPA), incluye que la mejor relación calidad precio, teniendo en cuenta la 

LCSP, se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos, donde se incluyan 

aspectos ambientales o sociales. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-de-contratacion-publica-ecologica/
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Guia%20Contratacion%20GAL_modificado_01-08-22.pdf
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1.2.1. La definición de criterios 
ambientales en los contratos 
público 

Desde el punto de vista jurídico, los contratos del 

sector público son un mecanismo de atomización 

de las políticas públicas, que deben adoptarse -y 

adaptarse- en función de los recursos y 

necesidades de la sociedad civil.  Estos esfuerzos 

deben verse reflejados en la definición de 

cláusulas sociales y ambientales que, aunque 

tradicionalmente han sido promovidas por las 

entidades del tercer sector y de comercio justo, en 

los últimos años han ido ganando terreno, 

consiguiendo aumentar su presencia en los 

pliegos de pequeños contratos públicos. Sin 

embargo, todavía queda mucho camino por 

recorrer, y es aquí donde las entidades locales 

juegan un papel fundamental para impulsar y 

promover el cambio.  

Algunos ejemplos se recogen en la Ley 7/2021, de 

20 de mayo, de cambio climático y transición 

energética, donde se incluye la posibilidad de 

incluir condiciones especiales de ejecución en los 

contratos vinculados a la alimentación, con 

criterios específicos que primen, por ejemplo, los 

alimentos frescos de temporada o con ciclos 

cortos de distribución, con el objetivo de 

incrementar la resiliencia del territorio, al tiempo 

que se reduce la huella de carbono fomentando 

una alimentación de calidad (artículo 22).  

También en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una 

economía circular, que incluye condiciones 

específicas señalando la necesidad de ejecutar 

medidas de formación y sensibilización dirigidas a 

la población vinculadas con la prevención de 

residuos, la reutilización, el reciclado y las 

consecuencias para la gestión indebida y el 

abandono de basura dispersa.  

Sin embargo, uno de los principales desafíos a los 

que se deben enfrentar los servicios jurídicos es  

la habilitación y la redacción de los pliegos, para 

que tengan el contenido y alcance 

correspondiente y quede reflejado en todas las 

fases administrativas: anuncio del contrato, 

objeto, prescripciones técnicas, criterios de 

adjudicación y condiciones de ejecución.  

Aunque se abogue por la homogeneización de 

contratos, la actividad contractual se constituye 

así misma como diversa y plural, con un 

perímetro definido donde cada objeto de contrato 

es un mundo.  

 

Por ello, y superando las dificultades técnicas que 

conlleva la especialización jurídica, y sin perder de 

vista la Ley de Contratos del Sector Público y la 

Ley de Transparencia, la redacción de un contrato 

supone un reto creativo; “atreverse” tanto en la 

fase preparatoria como en la redacción, para la 

definición de condiciones, requisitos de control y 

seguimiento de los adjudicatarios, a través del 

empleo de herramientas, dinámicas y 

metodologías innovadoras que se basen en la 

gobernanza y permitan ajustar el contrato al 

objeto deseado, logrando el equilibrio social, 

económico y ambiental.  

“Los contratos deben ser vistos como un trabajo grupal, un 

proyecto de trabajo a medio y largo plazo, impregnado de 

procesos participativos en la planificación y en la definición 

de medidas y objetivos.” (Luis Bentué, Ayuntamiento de 

Zaragoza).

Los tres errores más comunes identificados y tipificados 
que no se deben hacer en los contratos se vinculan, 
principalmente, con que el objeto de contrato no se 
corresponda con las cláusulas; con que exista una 

formulación genérica de las propias cláusulas; o con que 

sus ponderaciones sean desproporcionadas. (Luis Bentué, 

Ayuntamiento de Zaragoza). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-5809
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-5809
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-5809
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Inspiración: experiencias de los Grupos LEADER en la priorización de proyectos con mayor 
contribución climática 

Los Grupos LEADER disponen de herramientas para valorar la contribución de los proyectos o 

iniciativas que impulsan. Entre otras, se encuentran los criterios de selección y los criterios de 

priorización. En el primero de los casos, el criterio es condición necesaria para la elegibilidad de la 

subvención mientras que, en el caso de la priorización, se establecen criterios de baremación para la 

concesión de las ayudas.  

En este contexto, los Grupos han trabajado en la inclusión de criterios de priorización, vinculándose 

con las siguientes áreas:   

• Mitigación del cambio climático, reducción 

de emisión GEI o carbono.  

• Medioambientales: incidencia del proyecto, 

medidas correctoras, sensibilización, 

información, inversiones en zonas RN2000, 

reducción de la contaminación, restauración 

ambiental, etc.  

• Eficiencia y ahorro energético: inversiones 

dirigidas a la eficiencia energética o a 

proyectos que tuvieran medidas de 

eficiencia energética.  

• Uso de energías renovables y autoconsumo 

de energía.  

• Reducción del consumo de agua. 

• Reducción, gestión, valorización, eficiencia 

de residuos y subproductos. 

• Agricultura ecológica e impulso de 

proyectos vinculados con la agroecología y 

la certificación ecológica.  

• Fomento de la movilidad sostenible.  

• Otras áreas, como la construcción 

bioclimática, sistema de gestión ambiental, 

etc.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: criterios de priorización en el GDR Alpujarra – Sierra Nevada Almeriense
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1.2.2. Mecanismos para 
trabajar de forma constante en 
el reto climático y propuesta de 
acciones a desarrollar en el 
futuro 

Además de los criterios de selección y 

priorización, la posibilidad de incluir cláusulas 

administrativas que favorezcan la compra 

pública verde y ecológica, y el impulso de 

acciones específicamente dirigidas a combatir 

los retos que presenta el cambio climático, los 

Grupos LEADER tienen a su alcance otros 

mecanismos  para seguir trabajando de forma 

constante en esta materia.  

Algunas de carácter más técnico, como la 

constitución de mesas de trabajo específicas 

dirigidas a evaluar el impacto del cambio 

climático a través del seguimiento de acciones 

y el desarrollo de nuevas propuestas; otras 

más vinculadas a la colaboración y/o 

integración de personas expertas en el equipo 

técnico de los Grupos; otras de carácter más 

operativo, como es la transversalización del 

cambio climático en todos los proyectos que 

impulsan y apoyan los Grupos, como 

complementar sus acciones con otros fondos 

y programas, como son LIFE, ERASMUS+ o 

Next Generation.  

Entre las propuestas a futuro, los Grupos 

LEADER participantes en GALxClima destacan 

la importancia de seguir trabajando en:  

• Alianzas y estrategias, como son el 

desarrollo del Pacto de los Ayuntamientos 

para el Clima y la Energía (PACEs), puesta en 

marcha de una estrategia de transición 

energética del territorio concebida como un 

programa comarcal, la puesta en marcha del 

centro de innovación territorial, orientado a la 

transición energética, y la aplicación real y 

efectiva de los ODS.  

• Acciones de sensibilización y formación 

vinculadas al cambio climático, cálculo de la 

huella de carbono de las producciones locales 

o el estudio sobre impactos del cambio 

climático y los nichos de negocio asociados.  

• Preservación de ecosistemas frágiles y de 

espacios naturales en zonas rurales, fomento 

de la creación y mantenimiento de corredores 

biológicos, acciones vinculadas a la 

regeneración de suelos, fomento de rapaces 

esteparias para el control de plagas, técnicas 

para promover un suelo fértil, restauración de 

humedales y bosques de ribera o 

concienciación sobre la importancia de los 

polinizadores.  

• Medidas que promuevan el ahorro 

energético y la optimización de recursos, 

el impulso de las comunidades energéticas y 

bioenergéticas o el fomento de energías 

renovables y la apuesta por la biomasa.  

• Vinculado con la alimentación, fomentar 

Sistemas Alimentarios Territorializados y 

la alimentación sostenible, la producción y 

transformación de producto local, el consumo 

de km.0 y cadenas cortas de comercialización 

o el impulso de marcas de calidad territorial.  

• Defensa de la agroecología y la agricultura 

ecológica, tanto en la producción como en la 

comercialización, reducción de emisiones de 

pesticidas y fitosanitarios, el apoyo al 

pastoreo tradicional y la ganadería extensiva 

como método de gestión forestal, apoyo a 

razas autóctonas o la recuperación de 

actividades económicas tradicionales 

respetuosas con el medio ambiente.  

• Gestión sostenible del ciclo del agua, 

proyectos vinculados con la economía 

circular, gestión de biorresiduos o 

proyectos vinculados con el turismo y la 

movilidad sostenible o la puesta en marcha 

de una red de infraestructura verde.  



 
 
 
 

23 
 

 

  Seguimiento y evaluación: 
¿qué indicadores incluir?  

Propuestas para evaluar la 
transformación del territorio y 

el rol del grupo 
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Los nuevos retos a los que se enfrentan los 

Grupos LEADER hacen necesario reforzar el 

papel de los sistemas de seguimiento y 

evaluación, que permitan reflejar de forma 

óptima y adecuada las contribuciones de 

LEADER en el territorio y, de forma específica, 

su contribución a la lucha contra el cambio 

climático. Los indicadores se constituyen 

como una herramienta que mide el logro de un 

objetivo, una movilización de recursos, un 

output logrado o una variable de contexto 

(económica, social o medioambiental). En las 

Estrategias, se deberá elegir entre aquellas 

opciones de indicadores disponibles y que 

estén más relacionados con los objetivos 

operativos, específicos y generales del Grupo.  

El principal reto al que se debe enfrentar el 

sistema de seguimiento es el de ser capaz de 

captar los cambios previstos en la lógica de 

intervención y relacionar los objetivos y 

acciones clave de las estrategias, 

vinculándolos con un marco de medición de 

resultados. El seguimiento por sí solo no 

mejora el rendimiento y es por ello que los 

Grupos deben desempeñar un papel integral, 

desde el diseño a la ejecución, teniendo en 

cuenta la necesidad de implicar a las partes 

interesadas. (María Coto, directora de la línea 

de desarrollo rural y sostenibilidad en 

Red2Red). Esta realidad permitirá aumentar la 

autonomía, los niveles de responsabilidad y el 

sentimiento de pertenencia de la comunidad 

local, reforzando así el compromiso de aplicar 

medidas correctoras cuando sea necesario.  

Medición de la contribución 

climática  
Para establecer cuánto contribuye un 

programa al medio ambiente o al clima, es 

necesario establecer criterios de medición. En 

el caso del reglamento del PEPAC, los 

criterios de ponderación utilizados para cada 

uno de los tipos, proponen un porcentaje de 

contribución según el tipo de actuación.  

Para ello, la metodología de la Comisión 

Europea para el seguimiento de los gastos con 

incidencia en el clima se basa en los 

marcadores de Río, desarrollados por la OCDE, 

para proporcionar información financiera y 

cuantitativa para el seguimiento de la ayuda al 

desarrollo. Estas son:   
•  

• Contribución significativa, donde la acción 

climática es el objetivo principal de actuación 

(100%).  

• Contribución moderada, donde el gasto está 

relacionado con el clima, pero no es el 

objetivo principal (40%).  

• Contribución insignificante, donde el gasto no 

está relacionado con el cambio climático 

(0%).    
 

Aunque en esta metodología no se miden las 

contribuciones negativas, la Comisión sí 

insta a cumplir el principio de “no causar 

daño significativo (DNSH)”, de obligado 

cumplimiento para poder recibir fondos 

europeos, justificando de forma objetiva que 

la actividad no causa un perjuicio 

significativo a ninguno de los objetivos 

ambientales, considerando el ciclo completo 

de vida del proyecto.  

Otros ejemplos vinculados con la medición  

de la contribución climática son las guías 

publicadas por AECID para la 

transversalización del medio ambiente, en 

las que se incluyen pautas para la 

sistematización del proceso de inclusión de 

la perspectiva medioambiental en todos los 

ámbitos de intervención, con pautas 

orientativas para identificar posibles 

acciones con efecto principal o significativo 

en el medio ambiente, así como ejemplos de 

indicadores para proyectos en distintas 

áreas.   

https://www.oecd.org/dac/environment-development/Marcadores%20de%20R%C3%ADo.pdf
https://www.aecid.es/ES
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La información que se genera en el proceso 

de seguimiento y evaluación es una 

herramienta útil para mejorar la 

implementación de la EDLP, reformular en 

los casos que sea necesario y para 

comunicar y sensibilizar a la población en su 

conjunto. La evaluación permitirá identificar 

en qué medida la Estrategia ha incidido en 

la mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como el avance y progreso de 

acciones vinculadas al fomento del empleo 

y de la actividad económica ligada al empleo 

verde y los recursos naturales, el papel del 

Grupo LEADER en mejorar el uso de los 

recursos energéticos, el fomento de 

energías renovables, el grado de 

valorización del territorio a través de los 

recursos patrimoniales, la conservación y el 

mantenimiento de los elementos naturales o 

el papel del Grupo en el sector forestal. 

Algunos elementos que serán necesarios 

para la evaluación ambiental y responder así 

a las preguntas planteadas serán, entre 

otros,  el número de proyectos apoyados y el 

Gasto Público Total que suponen en el 

conjunto de la EDLP (%), los indicadores 

vinculados a dichos proyectos y otras 

informaciones de carácter más cualitativo y 

descriptivo, como son las encuestas, 

entrevistas o memorias de los proyectos 

apoyados.  

 

 

 

Propuesta: un posible ejercicio de evaluación vinculado con los Grupos es el cálculo de 

la huella de CO2 del propio Grupo LEADER y/o determinados sectores y agentes (entidades 

locales, hostelería, empresas y personas promotoras de los proyectos o la sociedad civil en 

su conjunto) y analizar la evolución antes - después de la ayuda, tratando de identificar qué 

parte de esta contribución se debe a la ayuda concedida o al proyecto implementado.

La Evaluación Ambiental Estratégica 

Es una de las mejores herramientas para descubrir 
alternativas de manera sistemática y considerar los 
objetivos medioambientales en una fase temprana 
de la planificación, mejorando la cooperación y la 
comunicación a la hora de abordar cuestiones 
medioambientales complejas, sirviendo de puente 
entre los distintos niveles de planificación.  
Su objetivo es garantizar que los posibles efectos 
significativos se tengan en cuenta durante la 
preparación y durante su adopción, contribuyendo a 
soluciones más sostenibles y eficaces, así como a la 
protección del medio ambiente.  
De forma complementaria, la EAE permitirá contribuir 
a una toma de decisiones más transparente, con el 
objetivo de garantizar que la información 
suministrada para la evaluación sea completa y 
fiable.   
Las pautas del proceso pueden inspirar a los Grupos 
para:  

1. La caracterización de la situación del medio 
ambiente en donde se desarrolla la EDLP: una 
caracterización de la situación del medio 
ambiente antes del desarrollo del plan/ programa 
en el ámbito afectado.  

2. Análisis de los efectos ambientales previsibles y, 
si procede, su cuantificación.  

3. Análisis de alternativas y de los efectos 
ambientales de cada una de ellas, presentando un 
resumen de los motivos de la selección de las 
opciones contempladas.  

4. Medidas correctoras previstas para prevenir, 
reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio 
ambiente, debido a la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio 
climático.  

5. Seguimiento ambiental, describiendo las medidas 
previstas.  
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La inclusión del reto climático 
en el trabajo de los Grupos 

LEADER: avances y barreras 
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El medio rural se constituye como una fuente generadora de recursos, vinculado directamente con 

las esferas sociales, económicas, medioambientales y territoriales. Sin embargo, es un entorno 

vulnerable a los efectos e impactos del cambio climático. Por un lado, el sector agrario y las 

actividades vinculadas al mismo contribuyen de forma directa, junto con otros sectores, a la emisión 

de gases de efecto invernadero. Por otro, es un elemento clave como sumidero de carbono.  

De forma particular, esta vulnerabilidad afecta directamente a España y, especialmente, a la cuenca 

mediterránea, debido a la elevada dependencia del clima. El estudio de COAG “Impactos del cambio 

climático en la agricultura española” cuantifica pérdidas de más de 25.000 millones de euros en los 

últimos 30 años provocados por desastres ligados al clima. 

Adaptación Mitigación 
Proceso por el cual las comunidades se 
preparan para hacer frente a un clima futuro 
incierto: 
• Mejorando la capacidad de adaptación 

de las instituciones que planifican y de 
los grupos de interés. 

• Gestionando los impactos 
socioeconómicos sobre poblaciones 
vulnerables. 

• Coordinando y cooperando entre 
grupos de interés a nivel local y entre 
gobiernos a distintos niveles (nacional, 
regional y local).  

• Integrando la adaptación (y mitigación) 
en los planes, políticas y procesos de 
planificación. 

Actuaciones que reducen las emisiones de 
GEI o mejoran los sumideros:  
• Con un diseño territorial más 

sostenible. 
• Nuevas tecnologías de construcción 

más ecológicas. 
• Mejorando redes de transporte.  
• Nuevas tecnologías para el tratamiento 

de residuos.  
• Sistemas sostenibles de producción y 

distribución de energía.  
• Conservación y rehabilitación de los 

ecosistemas. 

Por ello, se han establecido marcos normativos y propuestas de acción, como el Marco Europeo de 

Energía y Clima, anunciado en 2020, que tiene como objetivo lograr una Unión Europea 

climáticamente neutra en 2050, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y los 

informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En el caso de 

España, se han impulsado distintos planes y estrategias vinculadas a la descarbonización, 

adaptación al cambio climático o la transición ecológica justa, con especial atención al Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico.  

Desde la Oficina Española de Cambio Climático (Iván Martínez, Oficina Española de Cambio 

Climático), se considera necesario el trabajo conjunto, la coherencia entre planes y la cooperación 

entre las distintas entidades, administraciones y organizaciones, dotándolas de incentivos e 

instrumentos específicos para crear sinergias y cumplir con los Objetivos ambientales de la PAC 

post 2020. Para ello, el monitoreo y seguimiento de resultados así como el impulso en I+D+i son 

vectores clave en esta ecuación.  

https://coag.com.es/Informe_Impactos_Cambio_Climatico_en_la_Agricultura.pdf
https://coag.com.es/Informe_Impactos_Cambio_Climatico_en_la_Agricultura.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/la-union-europea/#:~:text=El%20Consejo%20Europeo%20de%20octubre,al%20conjunto%20de%20la%20econom%C3%ADa.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/la-union-europea/#:~:text=El%20Consejo%20Europeo%20de%20octubre,al%20conjunto%20de%20la%20econom%C3%ADa.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
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1.4.1. El rol comunicador del 

Grupo  
Las principales acciones que pueden desarrollar 

los Grupos en materia de comunicación y 

sensibilización frente a la emergencia climática 

se centran, principalmente, en la educación, 

concienciación y labores de sensibilización a la 

población en su conjunto y a todas las entidades 

que actúan en su territorio. Además, pueden 

tener un rol clave en la movilización de la 

población para trabajar en cuestiones vinculadas 

a esta temática a través de herramientas 

especialmente diseñadas para distintos agentes 

y sectores económicos.  

Una de las primeras preguntas que deben 

plantearse los Grupos debe ser ¿a quién se 

dirige el mensaje o la acción que estamos 

definiendo y cuál es su posición en relación a la 

emergencia climática? Para ello, es importante 

conocer si las transformaciones requeridas 

suponen para ese sector o segmento de la 

población una nueva oportunidad o si, por el 

contrario, es necesaria una reconversión. Por 

último, y no menos importante, se debe 

considerar si las acciones desarrolladas afectan, 

y en qué grado, a colectivos de población 

especialmente vulnerables a los impactos del 

cambio climático.  

El estudio de IDEARA sobre la sociedad 

española frente al cambio climático aproxima 

los segmentos socioecológicos a su percepción 

y comportamiento, identificando cuatro tipos de 

perfiles:  

1. La España escéptica, grupo que corresponde 

con la población con menos grado de interés y 

preocupación por el cambio climático, 

compuesto por aquellas personas que menos 

sienten como amenaza las consecuencias del 

cambio climático.  

2. Un segundo grupo, denominado la España 

esperanzada, que agrupa a personas 

interesadas en el cambio climático con una 

visión optimista frente a la posibilidad de 

gestionar los riesgos que implica este 

fenómeno, minimizando sus consecuencias. 

De la misma manera, creen en el cambio 

climático, pero no lo ven como una amenaza.  

3. El tercer grupo es la España preocupada: es el 

comportamiento más común y transversal que 

agrupa al mayor porcentaje de la población. Se 

caracteriza por tener una posición similar a la 

España esperanzada, pero con la diferencia de 

que son conscientes del cambio climático y 

cómo afecta a sus vidas y su entorno. Este 

grupo incorpora acciones pro ambientales 

comunes en su rutina, por no asumen aquellas 

que requieren una mayor implicación cívica.   

4. Por último, el estudio define un cuarto grupo 

llamado la España comprometida, en el que se 

concede una mayor relevancia al cambio 

climático desde todos los puntos de vista 

estudiados, incluyendo la importancia, la 

sensación de amenaza y un mayor 

compromiso frente a comportamientos más 

exigentes. Es un grupo más implicado con la 

causa, tanto en los hábitos diarios como en la 

participación ciudadana.  

Entre las conclusiones del estudio, se extrae 

que la población española es unánime al 

considerar que el cambio climático está 

sucediendo y, con porcentajes muy relevantes, 

reconoce la amenaza que supone. Sin 

embargo, la pandemia como factor coyuntural 

y el distanciamiento psicológico como factor 

presente a tener en cuenta sobre la percepción 

social sobre esta problemática relegan al 

cambio climático a un segundo plano. 

 

https://idearainvestigacion.es/la-sociedad-espanola-ante-el-cambio-climatico-percepcion-y-comportamientos-en-la-poblacion-2/
https://idearainvestigacion.es/la-sociedad-espanola-ante-el-cambio-climatico-percepcion-y-comportamientos-en-la-poblacion-2/
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Inspiración: el esfuerzo en sensibilización de las redes LEADER  

La Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) impulsó una campaña en colegios de zonas rurales 

con el objetivo de conseguir una mayor conciencia ambiental en el colectivo infantil del medio rural. 

Para ello, se diseñaron acciones dirigidas a cambiar los hábitos de 

consumo y comportamiento para la promoción de un desarrollo más 

sostenible, mejorar la calidad de vida en zonas rurales y avanzar en la 

modernización del territorio para conseguir un ambiente más limpio y 

saludable.  

Por su parte, la Red Cántabra de Desarrollo 

Rural ha impulsado la creación de una oficina 

técnica de sostenibilidad rural con el objetivo 

de desarrollar actuaciones que compatibilicen 

las actividades del día a día con la 

conservación y mejora del patrimonio natural. Para ello, se ha trabajado en las esferas de la 

educación ambiental y voluntariado, la gestión de residuos, la accesibilidad universal y la movilidad 

sostenible, la dinamización rural y, por último, el cambio climático. En este último punto, las 

acciones se han dirigido a concienciar sobre los efectos e impacto que está provocando el cambio 

climático, facilitar herramientas para calcular las emisiones de los eventos, organizar jornadas de 

voluntariado para la replantación de árboles, poner en marcha campañas para eliminar especies 

invasoras, analizar los ecosistemas fluviales u organizar jornadas vinculadas con la agenda 2030. 

Entre los resultados, destaca la participación y colaboración de otros agentes no directamente 

relacionados con LEADER, el intercambio de información, recursos y experiencias con otras redes, el 

apoyo mutuo en desarrollo de políticas sostenibles municipales, el fomento de la participación 

ciudadana y de los agentes sociales o el análisis, revisión, valoración y difusión de datos recogidos 

durante la ejecución de las actividades.  

Huella EcoRural es un proyecto impulsado por la Asociación 

para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), que tiene como 

objetivo el desarrollo experimental de la huella ecológica en 

el sector agrario, a través de la aplicación de la metodología 

de la huella ecológica en distintas explotaciones. Los 

resultados obtenidos demostraron la estrecha vinculación 

entre la gestión sostenible y la reducción de impacto ambiental. Entre las acciones, se ha promovido 

la difusión de acciones formativas sobre temas ambientales y de eco-eficiencia, la puesta en marcha 

de herramientas digitales para que pueda ser utilizada por distintos sectores de la población y 

acciones de divulgación y sensibilización con la comunidad escolar. Una de ellas es “Empieza por ti, 

reduce tu huella”, en los centros educativos del municipio sevillano de Osuna, a través de charlas 

sobre la huella eco rural, el fomento de los productos ecológicos y locales y visitas de campo a las 

explotaciones. 
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Recursos: comunicación, divulgación y sensibilización 

El apoyo a proyectos, las acciones de sensibilización y comunicación o la incorporación de cláusulas 

ambientales son algunas de las acciones que pueden impulsar los Grupos para seguir avanzando en 

la incorporación de acciones por el clima en sus EDLP. Además, se puede hacer uso de otros 

recursos ya existentes que, de forma complementaria, ayuden en este proceso, como son las guías, 

los informes y estudios técnicos o el material audiovisual como podcast, documentales y películas 

que generen reflexión.  

El Centro Nacional de Educación Ambiental, referente en educación ambiental desde 1987 para 

promover la responsabilidad de la ciudadanía en relación con el medio ambiente, cuenta con una 

gran diversidad de servicios y programas disponibles y de acceso público. Cuenta con una biblioteca 

online en la que se localizan investigaciones, estudios técnicos, catálogos y documentos en línea 

disponibles para su descarga. La Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE), adscrita al 

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 

cuenta con distintas publicaciones y estudios de difusión y divulgación como “Instrumentos para la 

acción climática en el patrimonio natural”, programa de compra y contratación verde de Euskadi, la 

“Guía para el apoyo a las administraciones locales en su transición energética y climática” o 

informes de claves sectoriales en economía circular, entre otros.  

Además, han publicado “52 gestos por el cambio climático”, en el que se incluyen 52 

recomendaciones, clasificadas en cinco niveles de esfuerzo de ejecución con el objetivo de 

reorientar los hábitos cotidianos de la ciudadanía y lograr reducir la emisión de GEI. Las acciones 

están diseñadas para que se pueda puntuar del 1 al 5 cada uno de los gestos, clasificado con el 

impacto de mejora que tienen en el medio ambiente.  

El sector cinematográfico y audiovisual tampoco se queda impasible frente a la relevancia del tema. 

Es el caso de “Alcarrás (2022)”, de Carla Simón o “As Bestas (2022)”, de Rodrigo Sorogoyen, dos 

películas que invitan a la reflexión sobre los conflictos y tensiones derivadas del uso de la tierra; o 

los documentales “Los límites de nuestro planeta: una mirada científica (2021)” y “Kiss the Ground 

(2020)”, disponibles en la plataforma Netflix. 

Otro formato que ha ido ganando terreno en los últimos años han sido los podcasts. Destacan las 

producciones de “Agenda Pública”, “La España Medio Llena”, disponibles en la plataforma Spotify, o 

“Hope! Ciencia climática de emergencia”. Por último, cabe destacar las agencias de verificación de 

noticias y fake news, como “Maldito Clima” un espacio para luchar contra la desinformación y 

favorecer el intercambio de conocimiento veraz y contrastado. Más información: 

 

1ª Jornada GALxClima: Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo y la Acción por el Clima - 
Red2Red 

Sesión celebrada el 8 de noviembre de 2022 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/quienes-somos/
https://www.ihobe.eus/inicio
https://www.ihobe.eus/publicaciones/52-gestos-frente-al-cambio-climatico
https://www.filmaffinity.com/es/film457848.html
https://www.filmaffinity.com/es/film227540.html
https://open.spotify.com/episode/60RXA0aA8LOH4ZSrsVTbqG?go=1&sp_cid=2a070f0083e691e7bc071d950b528a0e&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/episode/1DF6Abi5VBkDGWqoBxdbgh
https://hoperevolution.earth/
https://maldita.es/clima/
https://red2red.net/es/ideas/1a-jornada-galxclima/
https://red2red.net/es/ideas/1a-jornada-galxclima/
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LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL Y 
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL 
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Introducción   

El medio rural tiene un papel crucial en el 
necesario proceso de transición energética y 
descarbonización de nuestra sociedad y 
economía. 

Este proceso puede generar, a través de la 
generación de empleo verde, la llegada de 
inversiones y nuevos recursos económicos, la 
mejora de la competitividad y resiliencia de las 
empresas rurales, la mayor soberanía energética y 
la reducción de costes en hogares, PYMES y 
entidades locales como una oportunidad para los 
habitantes del medio rural.  

No obstante, no son pocos los retos a los que este proceso somete al territorio y la sociedad rural: 
la ruptura de las dinámicas de desarrollo endógeno en curso, la pérdida de biodiversidad y de 
paisaje, el surgimiento de conflictos por el uso de la tierra o la pérdida de actividades económicas 
tradicionales, como la agraria o el turismo.  

En gran parte, las problemáticas derivadas de la ocupación del territorio con grandes instalaciones, 
frecuentemente en manos de inversores externos, se traducen en limitados empleos y recursos en el 
territorio y abocan a estos espacios, ya en muchos casos castigados por el abandono y la 
despoblación, a convertirse en “territorios sacrificio” del necesario proceso de transición. 

Los Grupos de Acción Local, como agentes clave en el medio rural, pueden, y están en muchos 
casos, jugando un rol esencial para hacer frente a las problemáticas que están surgiendo en el 
proceso y para favorecer que esta transición energética sea justa, social y territorialmente; también 
para que permita desplegar nuevas oportunidades en el medio rural. 

 

En este capítulo hablaremos de… 

• Comunidades Energéticas Locales. 

• Despliegue de renovables en el territorio. 

• Movilidad y transporte sostenible en el medio rural. 

• Ahorro, eficiencia energética y uso de renovables en empresas, instituciones y 

hogares. 

 

 

  

Entendemos por transición 
energética el paso del sistema 

energético actual, caracterizado por el 
uso de energías basadas en 
combustibles fósiles en una 

generación concentrada en grandes 
instalaciones conectadas a la red, a un 

nuevo paradigma cuyos ejes son las 
energías renovables, la electrificación, 
la eficiencia energética y las pequeñas 

instalaciones de generación 
conectadas a las redes de 

distribución. 
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2.1. COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES 

 

 

2.2. DESPLIEGUE DE RENOVABLES EN EL 
TERRITORIO 

 

 

2.3. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL 

 

 

2.4. AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
USO DE RENOVABLES EN EMPRESAS, 
INSTITUCIONES Y HOGARES 

 

 

2.5. EL MEDIO RURAL ANTE LOS RETOS Y 
OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA ¿QUÉ PUEDEN 
APORTAR LOS GRUPOS LEADER? 
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Comunidades 
energéticas locales 
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Las Comunidades Energéticas son una herramienta que permite que un grupo de personas se asocie 

de manera legal con otros actores clave del territorio (entidades locales, pymes, otras 

organizaciones sociales o ecologistas) para llevar a cabo un proyecto energético que englobe todo 

el proceso, desde la generación, distribución y comercialización hasta la gestión de la propia 

energía.  

 

Entre las principales actividades de una 

Comunidad Energética encontramos: 

• Generación de energía que proceda de 

fuentes renovables. 

• Suministro, consumo, agregación y 

almacenamiento de energía y, 

potencialmente, su distribución. 

• Proporcionar servicios de eficiencia 

energética (incluyendo, por ejemplo, 

rehabilitación de edificios). 

• Prestación de servicios de recarga de 

vehículos eléctricos o de otros servicios 

energéticos. 

• Mejora de la información a la 

ciudadanía. 

 

 

Las Comunidades Energéticas son una herramienta de la ciudadanía para lograr una transición 

energética justa. Vanessa Álvarez, de Amigos de la Tierra, nos explica los tres principios en los que 

se basa:  

• La DESCENTRALIZACIÓN DE LA ENERGÍA: modelo de producción energética en manos de la 

ciudadanía y distribuido en el territorio. Permite hacer frente a situaciones de oligopolio y a una 

producción agrupada en unos pocos nodos, lejos del consumo. 

• La DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: el modelo actual es muy complejo y no permite a muchas 

personas participar de él. Las comunidades energéticas amplían la información disponible por la 

ciudadanía y permite poner en marcha modelos de gobernanza compartida (ciudadanía, 

administración local, otras empresas...). 

• La PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE ORIGEN RENOVABLE como la fotovoltaica, pequeños saltos 

hidráulicos, generadores eólicos… No tiene que basarse en producir electricidad, también puede 

centrarse en la térmica o en el ahorro de energía.

 
La Unión Europea está apostando firmemente por los 

proyectos de energía comunitaria y, por primera 
vez, ha reconocido su función y los derechos a 
producir, consumir, vender, gestionar y almacenar 
energía renovable (en el paquete de Energía limpia 
para todos los europeos aprobado por la UE en 
2019). 

 
Dos directivas europeas hablan de las Comunidades 

energéticas: 
• Comunidad Ciudadana de Energía, CCE (Directiva 

UE 2019 / 944, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, Art. 16). 

• Comunidad de Energía Renovable, CER (Directiva 
UE 2018 / 2001, fomento uso de energía 
procedente de fuentes renovables, Art. 22).  

 
En España solo se ha transpuesto la primera y se regula en 

el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que 
se aprueban medidas en materia de energía y en otros 
ámbitos para la reactivación económica. 

https://laenergiadeluzia.es/
https://laenergiadeluzia.es/
https://laenergiadeluzia.es/coches-electricos-el-futuro-de-la-movilidad/
https://laenergiadeluzia.es/coches-electricos-el-futuro-de-la-movilidad/
https://www.tierra.org/
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Beneficios y ventajas Retos y barreras pendientes 
Beneficios ambientales 

Contribuyen a disminuir las emisiones y a luchar contra 
la crisis climática. 

Facilitan la integración de las energías renovables a 
través de la gestión de la demanda. 

Promueven un cambio de hábitos de consumo: mayor 
responsabilidad de los usuarios para la auto provisión 

de sus necesidades energéticas. 
Beneficios sociales y económicos 

Refuerzan el tejido productivo local (generan empleo 
local, oportunidades de negocio e inversión). 

Ofrecen a las comunidades la posibilidad de crear 
ingresos. 

Disminuyen la factura de la luz y son una oportunidad 
para combatir la pobreza energética. 

Crean comunidades locales más resilientes. 
Promueven que las mujeres y otros colectivos 

infrarrepresentados en el sector energético participen 
como vectores del cambio. 

Aumentan la aceptación de las energías renovables. 
Mejor uso de la tierra y compatible con otros usos. 

Falta de marco normativo/ jurídico definido. 
Falta de financiación. Requiere adelantar 

financiación por adelantado (ciudadanos, Pymes, 
Entidades locales). 

• Permisos, licencias y trabas administrativas de 
acceso al mercado y conexión a la red. 

• Depende de voluntariado / profesionales ajenos al 
sector eléctrico. 

• Complejidad propia de la gobernanza, conflictos 
internos en el grupo, oposición local a las 

renovables, falta de información… 

 

 

Recurso: ¿Cómo crear comunidades energéticas, paso a paso? Guía de Amigos de la Tierra 

1. Necesitas un grupo fuerte, motivado y flexible: la energía comunitaria habla de eso, de 
comunidad y quizás, es una de las partes más complicadas 

2. Elige la forma de tu proyecto: la fórmula jurídica más adecuada depende de las necesidades 
que tenga tu comunidad y la normativa.  

3. La persona responsable de energía de tu localidad: para los gobiernos que fomentan la 
energía comunitaria, tenerles como aliados es un gran paso.  

4. El objetivo: la propiedad ciudadana de la energía no se limita a la electricidad, sino también 
a calefacción, transporte, distribución… 

5. Tu energía: tarea crucial, ya que al reemplazar el uso de combustibles fósiles, ayudamos a 
mitigar la emergencia climática y enriquecemos la economía local 

6. Las gestiones administrativas: estudio de diseño, plan de negocio y licencias de obra 

7. La financiación: de diferentes formas y cuantías, desde la fase de planificación hasta la 
operativa.  

8. Los obstáculos más comunes: las Directivas Europeas para el impulso de las comunidades 
energéticas están de tu parte.  

“(…) cuando hablamos de comunidades energéticas tendemos a pensar en fotovoltaica, y tenemos que pensar 
también en la parte térmica que muchas empresas necesitan o que en municipios puede funcionar también (…) 
además, las comunidades energéticas pueden dar muchos más servicios, no solo son puntos de generación de 
energía colectiva. Por ejemplo, pueden servir de vehículo para la rehabilitación de hogares y edificios, que se 

puede abordar de forma más sencilla en comunidad”. Cecilia Foronda, ECODES .

https://www.tierra.org/comunidades-energeticas/
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Inspiración: algunas experiencias de Comunidades Energéticas 

• Hacendera Solar, en Castilfrío de la Sierra (Soria). Primera comunidad energética rural 

de España. Cuenta con dos plantas solares fotovoltaicas de 7,36 y 5,5 kWp para 

autoconsumo instaladas sobre las cubiertas de dos edificios municipales. Este proyecto 

permite suministrar electricidad al ayuntamiento, al centro social, al consultorio médico, 

a una vivienda reformada y al lavadero. Con ello, se espera reducir la huella de carbono y 

el gasto energético a 13,64 MWh/año, así como crear un modelo de gestión extrapolable 

a otros municipios, que cubra la demanda de manera dinámica y ajustada a las 

necesidades de la comunidad.   

• ManzaEnergía, ubicado en el municipio madrileño de Manzanares el Real (Madrid). 

Busca el abaratamiento de la factura de la luz y combatir la emergencia climática, 

compartiendo energía renovable a través de la “Comunidad Vecinal de Energía”. Se ha 

procedido a la creación de una instalación fotovoltaica para consumo colectivo, con 

100kW de potencia, lo que permitirá abastecer al polideportivo, a un colegio y a quince 

familias, priorizando aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.  

• En Urriés, municipio localizado en la comarca de Cinco Villas (Zaragoza), se ha puesto en 

marcha la creación de la comunidad energética de autoconsumo con la implantación de 

240 módulos fotovoltaicos con el objetivo de abastecer de electricidad tanto a los 

edificios públicos como a las viviendas de la población.  

• El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) ha creado un vídeo 

divulgativo en el que incluye ejemplos de comunidades energéticas ya en marcha, 

explicando también cómo funcionan, presentando las ventajas y sus principios de 

actuación. Entre otras, señala el factor económico como un ahorro para las familias, así 

como la necesidad de reducir la dependencia sobre las compañías eléctricas 

convencionales, aumentando la competitividad de la industria.  

• RESCOoop.eu, es la federación europea de comunidades energéticas ciudadanas, que 

cuenta con una red de más de 670 miembros y una batería de herramientas y 

publicaciones disponibles para cualquier persona interesada en la puesta en marcha de 

una comunidad energética. Sus principios se basan en el control democrático, la 

participación económica a través de la propiedad directa, carácter voluntario y abierto, 

autonomía e independencia, formación, educación e información, cooperación entre 

cooperativas y sentimiento de comunidad.  

Por su parte, Amigos de la Tierra-Tomemos la Energía ha puesto en marcha distintas iniciativas en los 

municipios de Alumbra, (Arroyomolinos de León, Huelva); Monachil (Granada); Sapiens Energía (Canet d’en 

Berenguer, Valencia); La Corriente (Madrid), La Pablo Renovable (Rivas Vaciamadrid, Madrid), Som Energia 

(Gerona), Gares Energía (Navarra).  

 

https://www.energynews.es/hacendera-solar-la-primera-comunidad-energetica-rural-de-espana/
https://manzaenergia.manzanareselreal.es/
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas
https://www.rescoop.eu/the-rescoop-model
https://www.tierra.org/comunidades-energeticas/
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“La formación de una comunidad energética es un 
proceso muy complejo, (…) y todo ello en ausencia de 

una regulación clara. 
Tras muchos años de trabajo hemos definido cuál debe 
ser el rol clave del GAL: el grupo va a articular y prestar 
asistencia a las 10-12 comunidades locales de energía, 

para poder definir un modelo energético propio del 
territorio”. Carlos Corella GAL Campo de Calatrava. 

Inspiración: comunidades energéticas promovidas por Grupos LEADER 

• Los GDR Medio Guadalquivir, Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, Valle del 

Guadalhorce y Aljarafe-Doñana (Andalucía) han puesto en marcha “Liderando 

Comunidades Locales de Energía (LICLE)”, con el objetivo de realizar propuestas de 

proyectos que sean viables técnica, económica y socialmente, en distintos puntos del 

territorio con el objetivo de crear comunidades locales de energía. Con ello, se pretende 

facilitar el derecho de la población consumidora a convertirse en productora energética a 

partir de fuentes renovables, ofreciendo soluciones a la pobreza y dependencia 

energética en el medio rural. Además, la Asociación Andaluza para el Desarrollo Rural 

(ARA) también ha llevado a cabo distintas jornadas de comunicación y difusión, como la 

llevada a cabo en Monachil en enero de 2023 para dar a conocer la comunidad energética 

del municipio en una jornada sobre transición energética.  

• El proyecto Agés: común es el sol y el viento, ha sido promovido por el Grupo AGALSA – 

Sierra de la Demanda (Burgos, Castilla y León), y tiene como objetivo transitar hacia una 

Comunidad Energética Local que permita abastecer las necesidades energéticas de la 

localidad con recursos propios, mejorando así su autonomía energética y contribuyendo 

a la sostenibilidad ambiental de su territorio. Incluye la instalación de paneles solares 

para generación eléctrica común; el desarrollo de un mecanismo de participación vecinal 

y puesta en marcha de la comunidad energética; la sensibilización y formación sobre 

autoconsumo fotovoltaico; un plan de comunicación y difusión de resultados.  

• En Ciudad Real, el Grupo Campo de Calatrava ha lanzado Calatrava Genera, un proyecto 

que quiere impulsar comunidades locales energéticas y cuyo objetivo es prestar servicio 

a diez o doce comunidades.  

Por su parte, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), forma parte a través de ELARD, del 

proyecto RECAH (Rural Energy Community Advisory Hub/ Centro de Asesoramiento Comunitario 

de Energía Rural), una plataforma cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de proyectos 

comunitarios de energía sostenible en zonas rurales europeas. Este proyecto prevé prestar 

asistencia en la materia a las distintas entidades que estén interesadas en la puesta en marcha 

de comunidades energéticas locales. 

¿Están los GAL trabajando para formar 
Comunidades Energéticas locales en sus 

territorios?  
(39 respuestas, a diciembre de 2022) 

 

 

 

Por ahora no 
hemos previsto 
trabajar en ello 

33%

Ya estamos avanzando 
18%

Vamos a 
empezar a 

trabajar en la 
futura EDLP

49%

https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/
https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/
https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/
https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/
https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/
https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/
https://adegua.com/adegua-impulsa-las-comunidades-locales-energeticas-a-traves-del-proyecto-de-cooperacion-licle-con-apoyo-de-la-consejeria-de-agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-sostenible/
https://www.andaluciarural.org/monachil-da-a-conocer-su-comunidad-energetica-local-en-una-jornada-sobre-la-transicion-energetica-en-lo-rural/
https://www.andaluciarural.org/monachil-da-a-conocer-su-comunidad-energetica-local-en-una-jornada-sobre-la-transicion-energetica-en-lo-rural/
https://www.germinadorsocial.com/projectes/ages-comun-es-el-sol-y-el-viento/
https://www.germinadorsocial.com/projectes/ages-comun-es-el-sol-y-el-viento/
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Despliegue de renovables 
en el territorio 
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La necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético genera, mayoritariamente, un 

consenso. Diversas motivaciones conducen a la ciudadanía, que responde a distintas necesidades 

como pueden ser las económicas derivadas del alza de los precios, la necesidad de lograr una menor 

dependencia energética del exterior, ensalzada a partir del conflicto bélico en Ucrania, o la necesaria 

lucha contra el cambio climático. 

No obstante, y a pesar de este consenso, 

es evidente el choque que se está 

produciendo entre el medio rural en 

España y el despliegue de las 

renovables. Estos conflictos 

“ecosociales”, por su doble perspectiva 

tanto social como ecológica, derivan de 

la combinación de diversas 

circunstancias como son la urgencia con 

la que se está desarrollando el proceso, 

la mezcla de muchos y diversos 

intereses y motivaciones o la urgencia 

de los procesos de polarización y 

enquistamiento. En concreto, señalar las 

tensiones para seguir manteniendo el control de la producción y distribución de energía por parte de 

determinados agentes, las renovables como herramienta política o los intereses económicos detrás 

de algunos grandes proyectos.  

El Proyecto EUDEMON. Energía y conflictos por el uso de la tierra (Jaume Moya, EUDEMON) destaca 

algunos elementos en el origen de esta tipología de conflictos, entre los que están la falta de 

mecanismos de toma de decisiones y de participación de los pequeños municipios o la falta de 

información y de confianza. 

 

Para analizar esta tercera capa es importante incorporar la dimensión territorial. Se concluye, en 

primer lugar, que la dimensión supramunicipal es más favorable para coordinar adecuadamente la 

acción. Además, es necesario llevar a cabo una secuencia de fases de debate participativo 

incluyendo la máxima información y conocimiento respecto a los proyectos propuestos; una fase 

de reflexión y autocrítica; un punto de encuentro y debate, donde cada quien saque sus 

conclusiones y las ponga en común; y la definición de un modelo de gobernanza que establezca 

condiciones específicas. 

La propuesta de trabajo de EUDEMON es añadir en el 
análisis de los proyectos de despliegue de renovables, 
además de la viabilidad técnica y económica, una 
tercera capa de viabilidad “psicosocial” vinculada a 
aspectos emocionales ¿afectará el proyecto a espacios 
que son importantes emocionalmente para el territorio?; 
capacidad de acogida por parte del territorio del 
proyecto y encaje en las dinámicas sociales y 
territoriales. 

Despliegue de renovables en territorio rural  
(responden 28 GAL participantes, dic.2022) 

 

No es algo que preocupe en el territorio
4%

Por el momento, 
desarrollo en armonía 

21%

No hay conflictos, 
pero sí mucha 
preocupación 

36%

Mi territorio 
sufre ya 

importantes 

https://red2red.net/wp-content/uploads/2022/12/5.JMoya_Energia-y-conflicto-usos-suelo.pdf


 
 
 
 

41 
 

 

 

“Una cosa es la propuesta de proyecto y otra cómo dicha propuesta se aterriza en el territorio: el 
seguimiento y cumplimiento efectivo de las condiciones acoradas es muy necesario”. (Participante taller). 

“No vamos a poner el suelo a disposición de la urbe, vamos a producir lo que vamos a consumir en el 
territorio. El modelo de los años 70 de hacer pantanos en el medio rural para generar electricidad y llevarlo 

a la ciudad ya no, estamos jugando a cosas distintas”.  (Participante taller). 

Retos para un adecuado despliegue  
de las renovables en el medio rural 

 

Mejorar la planificación y regulación 

Zonificación coherente y consensuada: grandes proyectos ubicados en espacios acordados 

(espacios degradados o en desuso). 

Combinar rigurosidad y planificación adecuada con la necesaria flexibilidad y agilidad. 

Evitar proyectos con carácter meramente especulativo. 

Minimizar impactos: criterios de sostenibilidad ambiental exigentes. 

 

Proyectos con retorno social = creación de valor compartido con los territorios 

Alinear prioridades con las instituciones y los agentes económicos, sociales y comunidades 

locales. 

Participación e implicación de las comunidades locales.  

Coherencia con procesos endógenos de desarrollo. 

Transparencia: canales de información y diálogo con las comunidades locales. 

Mecanismos de participación para prevenir potenciales conflictos y, llegado el caso, para 

mediar con el fin de solucionarlos. 

 

Nuevas formas de compensación 

“Impuesto al paisaje” que grave afecciones e impactos visuales y medioambientales que 

produce la construcción de los parques e infraestructuras.  

Acuerdos con los municipios: bonificaciones para las poblaciones y entidades locales.  

 

Fomento del autoconsumo y producción descentralizada 

Proyectos comunitarios de transición ecológica (comunidades energéticas locales). 
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Inspiración: los Grupos LEADER ante el despliegue de las renovables en sus territorios 

Ante la llegada de posibles proyectos al territorio rural, los Grupos LEADER pueden jugar un papel 

determinante que mejore la información disponible y el empoderamiento de la población, fortalezca 

el diálogo y el debate entre todos los agentes clave y limite los potenciales conflictos. Además, 

puede ser un agente intermediario relevante que defienda los intereses de la población local y 

establezca los límites y condiciones para un adecuado desarrollo de las acciones.  

En este sentido, un ejemplo es el trabajo impulsado 

por la Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña 

(ARCA) y los doce Grupos de Acción Local de 

Cataluña, que ha permitido definir un protocolo de 

actuación, ante la instalación masiva de energía 

renovable, y un paquete de recomendaciones para 

las empresas promotoras de grandes instalaciones 

de energías renovables, en relación a las medidas 

compensatorias que deben ofrecer al territorio por 

los impactos generados (puede consultarse aquí).  

 

“Con este posicionamiento se reivindica que los proyectos deriven de procesos de consulta y consenso y se 

propongan medidas compensatorias alineadas con la Agenda Rural de Cataluña”. Toni Cantero, GAL LEADER 

de Ponent. 

 

 

  

En los últimos tiempos se han creado diversas alianzas y plataformas que defienden un 
despliegue de renovables justo con el territorio y la biodiversidad. Tal es el caso de:  

• Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa.  
• Plataforma por un Nuevo modelo energético.  
• Biodiversidad sin excusas.  
• Alianza Energía y Territorio «ALIENTE”. 

 

El IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente) plantea en su estudio 
“Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio" 
propuestas concretas al respecto. 

https://www.desenvolupamentrural.cat/
https://www.desenvolupamentrural.cat/
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/noticies/posicionament-d2019arca-i-els-grups-d2019accio-local-de-catalunya-davant-la-instal-lacio-massiva-d2019energia-renovable/mesures-compensatories-energia-renovable-docx.pdf/view
https://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/IIDMA_RESyBiod_Final_pro.pdf
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Movilidad y transporte 
sostenible en el medio rural 
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El medio rural es un espacio libre de atascos, del ruido o la contaminación que produce el colapso 

circulatorio en las ciudades. Sin embargo, en términos de movilidad y transporte sostenible, no está 

exento de retos. La dispersión de la población en territorios amplios y la necesidad de trasladarse 

para acceder a servicios básicos o a los puestos de trabajo, sumado a la escasez de transporte 

público o su mala adaptación a las necesidades de la población, redundan en que, en estos espacios 

rurales se produzca una importante dependencia del vehículo privado, que a su vez, acarrea las 

siguientes problemáticas:  

• Ocupación de espacios públicos como son las aceras, inseguridad o peligrosidad vial en las 

calles. 

• Hábitos de estilos de vida de la juventud ligados al coche. Aumento del sedentarismo 

vinculado al uso del coche para pequeños traslados.  

• Sectores de población inmovilizados por no tener vehículo propio o carnet de conducir 

(personas mayores, niños/as y adolescentes, personas con pocos recursos, etc.) 

• Impacto en el territorio a nivel local y global: contaminación vinculada al uso mayoritario del 

vehículo privado. Atascos en zonas turísticas y momentos específicos.  

 

¿Cómo avanzar hacia una movilidad y transporte sostenible en el medio rural? 
Avances en territorios rurales (33 respuestas Gal participantes) 

 

El camino hacia una mayor 
sostenibilidad en la movilidad y el 
transporte del medio rural requiere: 

• Reforzar el transporte público y adaptarlo a 

las necesidades del medio rural: a través de 

lanzaderas desde centros de referencia; taxi 

bus, transporte público a demanda… 

• Uso de nuevas tecnologías y sistemas 

innovadores: promoción del uso compartido 

de vehículos; gestión de afluencia a zonas 

turísticas… 

• Promoción de medios de transporte 

sostenible y modelos de planificación 

orientados a una mayor sostenibilidad del 

transporte (anillos ciclistas, zonas 

peatonales, puntos de recarga de vehículos 

eléctricos…).

44,00%

14,00%

Ya existían varias iniciativas en el
territorio

Todo por avanzar en este ámbito
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2.3.1.Experiencias en el medio rural 

SierraCar, servicio de transporte a demanda compartido, subvencionado por la Comunidad de Madrid 

y dirigido por la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya. El servicio tiene como fin que 

los habitantes puedan desplazarse entre los municipios de manera accesible y asequible.   

La apuesta de Hyundai y el carsharing rural para mejorar la movilidad y el acceso a servicios en 

contextos rurales. El plan se llama VIVE y es Hyundai quien pone a disposición de los habitantes de 

los pueblos que se adhieran a él un vehículo compartido y un punto de carga, sin coste, en el 

municipio, para que el vehículo pueda estar siempre listo para usarlo.   

Otro ejemplo lo encontramos en Pontevedra, con los municipios de As Neves, O Rosal, Ponte 

Caldelas, Catoira, Arbo y Oia y el diseño de planes de movilidad para conectar y hacer más seguros 

los desplazamientos entre los municipios rurales gallegos.  

El Desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible y la elaboración de su Guía para la 

implantación. Estos planes son instrumentos para impulsar cambios necesarios en la movilidad 

con criterios de sostenibilidad, apostando por situar en el centro de la planificación a las personas. 

Su objetivo es garantizar un ambiente sano, con itinerarios accesibles, seguros y atractivos. Los 

planes tienen ámbito de actuación local, aunque pueden desarrollarse entre varios municipios.  

 

Inspiración: los Grupos LEADER en movimiento 

• Impulsado por el Consorcio EDER (Navarra), Ribera Movisse contempla acciones que 

permitan el desarrollo de una red de puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, 

así como una estrategia de demanda para concienciar y promover la transición de las 

entidades locales hacia un modelo de movilidad sostenible.  

• Grupo Levens. Wert-Pongau (Austria). Impulso de la movilidad sostenible a través de un 

centro de movilidad “Mobito” para 25 municipios, con un punto de contacto que 

proporciona información, servicios y gestión para los habitantes y visitantes. Además, 

gestiona el centro de servicios de transporte público en la estación de trenes 

Bischofshofen, responsable de servicios de autobús regionales, apoyando proyectos de 

movilidad.  

• En Alemania, el Grupo Steinfurter Land ha impulsado un servicio de reparto en bicicleta de 

carga para la población local y comerciales locales sin emisiones de CO2. Se realizan 

encargos por teléfono, correo electrónico o a través del portal municipal. Como resultados, 

ha reforzado la creación de valor local centrándose en las ventajas del comercio minorista 

local, como la flexibilidad, rapidez, confianza y compromiso con los clientes. 

https://sierracar.es/que-es/
https://www.hyundai.com/es/mas-hyundai/responsabilidad-social-corporativa/vive.html
https://www.fundacionconama.org/pueblos-que-se-mueven-de-manera-sostenible-la-experiencia-de-pontevedra/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/pmus.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/pmus.aspx
https://riberamovisse.consorcioeder.es/proyecto-ribera-movisse/
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/s9_leader_handout_pongau.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/ria2021-ppt_nominee_resilient_de_cargo_bike_09032021_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/ria2021-ppt_nominee_resilient_de_cargo_bike_09032021_0.pdf
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2.3.2.Electrificación del medio rural y la importancia de los puntos de 
recarga en los pequeños y medianos municipios 

Óscar Pulido, de Transport & Environment, 

presenta cómo la transición hacia el vehículo 

eléctrico en España está todavía lejos de ser 

alcanzada. “Por el momento, sólo disponemos del 

4% de los vehículos comprometidos a 2030 y el 

15% de los puntos de recarga programados para 

2023”.  

Las características de distribución de la 

población en nuestro país, definidas 

principalmente por una gran dispersión y amplias 

zonas despobladas, dificultan comparativamente 

con respecto a otros países de Europa el reto de 

lograr una red de puntos de carga que permita 

hacer efectivos los traslados a media y larga 

distancia con vehículo eléctrico, necesarios para 

que su uso vaya más allá de los núcleos 

urbanos. 

Es importante señalar que la prohibición del 

coche diésel y de gasolina en España ya tiene 

fecha: será en el año 2035.  

Con este plano temporal es imprescindible 

trazar un plan nacional que haga efectivo el 

despliegue necesario, considerando no sólo el 

valor de carga total que se precisa, sino también 

la distancia a recorrer así como la red de 

carreteras existente. 

Para Transport & Environment, los ingredientes 

clave para poner en marcha este plan son:  

• La necesidad de incluir cargadores en 

los municipios de entre 2.000 y 50.000 

habitantes (mínimo 50 kW de corriente 

continua). En los casos que sea 

necesario, estos cargadores podrán ser 

subvencionados, por no resultar 

atractivos para operadores privados.  

 

• La estación de carga deberá estar 

localizada en un punto céntrico del 

núcleo poblacional. 

 

• La instalación de puntos de recarga 

puede ser una oportunidad para los 

pequeños municipios rurales ya que las 

paradas de los usuarios en trayecto 

podrían tener un efecto dinamizador de 

comercios y servicios locales. Además, 

facilitaría enormemente el paso a este 

tipo de movilidad a empresas y 

profesionales. 

 

• Los puntos de recarga distribuidos por 

todo el territorio son imprescindibles 

para que pueda darse uso al vehículo 

eléctrico en viajes de larga distancia, y 

también para que la población de las 

zonas rurales pueda optar, al igual que la 

de las ciudades, por el coche eléctrico, 

acelerando con ello la necesaria 

transición hacia este tipo de vehículo. 

  

https://red2red.net/wp-content/uploads/2022/12/4.OPulido_Transporte-sostenible.pdf
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Ahorro, eficiencia energética y 
uso de renovables en hogares, 

PYMES e instituciones 
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La ley de Cambio Climático y Transición Energética establece los objetivos nacionales para conseguir la 

neutralidad en carbono y propone que, para el 2030, el 70% de la generación de energía eléctrica sea con 

fuentes de origen renovables o bien, el 35% del consumo energético final. En 2050, el objetivo es llegar al 

100%. Se propone también una mejora de la eficiencia energética de modo que se reduzca el consumo de 

energía primaria en un 35% con respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria. Alcanzar 

estos objetivos supone sin duda un reto colectivo que implica a todos los agentes del territorio: empresas, 

entidades locales y ciudadanía deben avanzar de forma coordinada en esta dirección. Del mismo modo, 

los Grupos de Acción Local pueden jugar un papel clave de empuje y estímulo. 

2.4.1. Empresas 

A través de la implementación de acciones 

dirigidas a la mayor eficiencia energética y la 

adopción de fuentes de energía renovable, las 

empresas, como actor clave del territorio, 

pueden contribuir al reto colectivo de transición 

y alinearse con objetivos globales como los ODS. 

Además, esta es una vía para mejorar su 

competitividad, reducir costes y adaptarse de 

forma más óptima al contexto actual marcado 

por la crisis energética y gestionar el riesgo 

empresarial. 

Estas medidas contribuyen también a mejorar la 

imagen de las empresas y facilitan su acceso a 

incentivos financieros e inversiones y a nueva 

clientela; pueden a su vez constituir la creación 

de nuevos empleos asociados. 

El Informe: Movilizando a las PYMES frente a la 

crisis climática y energética – Análisis y 

Mejores Prácticas en España, elaborado por 

Climate Strategy, enfatiza el rol de las PYMES en 

el proceso de descarbonización de la economía 

española. Se estima que el 50% de las emisiones 

de GEI de España provienen de esta tipología de 

empresa, que supone el 99% del tejido 

empresarial total, el 65,5% del VAB y el 64,5% del 

empleo.  

Los resultados del cuestionario promovido en el 

marco de este estudio evidencian que el 78% de 

las PYMES ya ha notado los efectos del cambio 

climático y tiene incentivos para el proceso de 

transición. Por otro lado, el 60% de las PYMES 

encuestadas percibe el cambio climático como 

uno de los obstáculos que va a tener en el corto 

y medio plazo para garantizar su competitividad 

y resiliencia. 

En respuesta, un 28% se plantean un objetivo de 

emisiones netas cero en 2050, y un 41% otro tipo 

de objetivos parciales de reducción de 

emisiones. No obstante, el 62% no cuentan con 

Planes de Acción Climática. De hecho, el 19% no 

sabía lo que eran. La mayoría no miden todavía 

cuál es su huella de carbono y no cuentan con 

herramientas de gobernanza climática, como 

supervisores de acción climática que permitan 

que sus planes a largo plazo sean efectivos. 

“El mundo está mirando a las PYMES como el 
siguiente paso a dar para la transición de nuestras 
economías; son el siguiente gran reto. Nos hemos 

centrado mucho en las grandes corporaciones, 
pero hace falta asesorar y apoyar a las empresas 

que tienen menos recursos y que no están 
recibiendo tanta formación, investigación, 

desarrollo de prácticas adaptadas para tener un 
modelo de negocio más sostenible. La iniciativa 

PYMES Climate Hub pretende aportar este soporte, 
si bien por el momento no son muchas las PYMES 
españolas adheridas.” Adriana Rodriguez, Climate 

Strategy 

https://www.climatestrategy.com/es/informe_24.php
https://www.climatestrategy.com/es/informe_24.php
https://www.climatestrategy.com/es/informe_24.php
https://smeclimatehub.org/
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Entre las principales barreras mencionadas por 

las PYMES para llevar a cabo este proceso de 

transición se encuentran la falta de fondos y 

recursos económicos, así como la falta de 

información relacionada. Estas barreras se 

amplifican en la PYMES del medio rural ya que 

muy pocas llevan a cabo actividades de I+D 

significativas y su capacidad, también la 

financiera, es muy limitada.  

Generalmente, sufren por tener pocos recursos 

económicos que les permitan hacer frente a 

grandes reestructuraciones de sus instalaciones, 

incluido en materia de legislación energética o 

de sostenibilidad, y cuentan con una menor 

posibilidad de adaptación. Por eso, a medida 

que aumentan las presiones de la crisis 

energética, pueden sentir la necesidad de 

priorizar otras cuestiones y relegar la inversión 

en sus planes de acción climática mientras se 

centran en las necesidades inmediatas.  

Climate Strategy concluye su análisis con nueve 

recomendaciones concretas de apoyo a las 

PYMES en este proceso y enfatiza los tres 

pilares básicos de acción para las PYMES: el 

primero, marcarse objetivos de reducción de 

emisiones; el segundo, acciones a implementar; 

el tercero, la necesaria gobernanza climática 

(diálogo en torno a las acciones, evaluación, 

difusión, comunicación…).  

 

Nueve recomendaciones para apoyar a las PYMES en su proceso de 
descarbonización. 

1. Ofrecer apoyo con un enfoque más estructural para PYMEs en sectores clave con el objetivo de 
identificar áreas y pasos comunes hacia la descarbonización. 

2. La transparencia es fundamental: hay que incentivar a las PYMEs para que desarrollen un marco 
de descarbonización con indicadores clave de resultados. 

3. La contabilidad juega un papel importante en el asesoramiento a las PYMEs: impulsar la oferta de 
servicios de contabilidad sobre el cálculo de la huella de carbono. 

4. Crear redes de sostenibilidad sobre mejores prácticas climáticas segmentadas y enfocadas en 
proveer apoyo mutuo regional y sectorial para avanzar y monitorizar el progreso de 
descarbonización y achacar las barreras existentes. 

5. Elaborar guías de mejores prácticas sobre compensación de emisiones residuales en línea con las 
recomendaciones de la ciencia. 

6. Enfocar más iniciativas de colaboración e investigación en profundizar el conocimiento sobre 
cómo las PYMEs españolas pueden contribuir a la adaptación climática. 

7. Los fondos públicos deben dirigirse a sectores de PYMEs con una contribución significativa al 
cambio climático, en base a la identificación por parte de las redes de sostenibilidad de las 
reducciones de emisiones de GEI más materiales. 

8. Una reforma fiscal verde (desgravación de IVA, depreciación, etc.) que incentive prácticas 
ecológicas entre las PYMEs. 

9. Establecer más estructuras nacionales para dar reconocimiento y visibilidad a las PYMEs líderes 
en acción e innovación climática. 

https://ethic.es/2022/08/pymes-cambio-climatico-sostenibilidad/
https://ethic.es/2022/08/pymes-cambio-climatico-sostenibilidad/
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Inspiración: los Grupos LEADER y la eficiencia energética 

• El Grupo LEADER Zona Media de Navarra ha impulsado una plataforma de gestión energética 

dirigida a entidades locales para establecer planes de mejora y sensibilizar sobre el 

consumo energético (consecuencias y opciones de ahorro a la población local, PYMES y 

entidades locales), capacitar en torno a la Zona Media en materia de ahorro y eficiencia 

energética a través del asesoramiento técnico y la formación; e impulsar el trabajo en red 

para facilitar la movilización y el aprovechamiento de recursos energéticos renovables 

locales.  

• El Grupo LEADER Maestrat-Plana Alta, en la Comunidad Valenciana, y su impulso a proyectos 

más sostenibles que incorporan medidas de eficiencia energética, especialmente en los 

vinculados a turismo. En concreto, un total de diez proyectos de alojamientos turísticos han 

incorporado este tipo de medidas, como puede ser la casa rural en Les Coves, instalando un 

sistema de aerotermia, y otra en Rosell, con instalación de una caldera de biomasa.   

• El estudio de viabilidad técnica, económica, energética y ambiental para la integración de 

energía solar fotovoltaica en mataderos y cooperativas agrarias en Eivissa es un proyecto 

del Grupo LEADER GALEF (Eivissa i Formentera), con el objetivo de dotar a las cooperativas 

agrarias y mataderos de las islas de información suficiente y de calidad para que  puedan 

aprovechar la oportunidad que supone la generación de energía solar fotovoltaica para 

autoconsumo y transformar a los consumidores en productores y superar barreras para la 

innovación e inversión en fotovoltaicas derivadas de la restrictiva legislación.  

 

2.4.2. Administración local 

Las Administraciones Locales son un agente 

esencial para promover el cambio energético, 

dado su papel en el diseño y aplicación de 

políticas públicas y normas, en concreto, sobre 

territorios, edificación y energía, y en la 

elaboración de presupuestos más o menos 

alineados con los compromisos climáticos; así 

como por su rol como consumidores de 

energía y como prestadores de servicios. El rol 

de las entidades locales en la lucha contra el 

cambio climático y la necesidad de una 

adecuada planificación al respecto para 

potenciarlo serán objeto de análisis particular 

en el capítulo 4 “Planificación por el clima en 

el ámbito local”.  

La Guía para la transición energética de las 

entidades locales elaborada por Red Eléctrica 

de España refleja el modo en que las 

administraciones pueden convertirse en 

ejemplos de sostenibilidad, aplicando medidas 

de ahorro, eficiencia y autoconsumo que a su 

vez generen ejemplo y supongan un estímulo 

para ciudadanía y empresas. 

https://navarramedia.es/project/ahorro-energia/
https://www.galmaestratplanalta.com/
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionProyecto.do?identificador=2933
https://femp-fondos-europa.es/wp-content/uploads/2022/04/guia_transicion_energetica.pdf
https://femp-fondos-europa.es/wp-content/uploads/2022/04/guia_transicion_energetica.pdf
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Fuente: Guía para la transición energética de las entidades locales elaborada por Red Electrica. 

Estas medidas pueden constituir al mismo 

tiempo un mecanismo de ahorro de costes 

(disminución de la factura eléctrica de edificios 

e instalaciones de la administración local) así 

como una posible fuente de ingresos adicionales 

(impuestos de construcción, IBI...) vinculada a 

nuevas instalaciones y servicios vinculados a la 

transición.  

La “territorialidad” de energía puede a su vez 

constituir un atractivo para atraer a población y 

a empresas al territorio y para mejorar la calidad 

de vida, disminuyendo la pobreza energética. 

¿Qué dificultades específicas pueden 

encontrar las entidades locales rurales en el 

proceso de transición? 

Las entidades locales rurales tienen por lo 

general, dada su dimensión y recursos limitados, 

mayores dificultades para acometer grandes 

inversiones. 

No tienen, en general, el personal necesario para 

dedicarse a estas tareas, ni recursos específicos 

para poder proceder a contrataciones expertas. 

• “Los presupuestos exiguos de las entidades locales y 

el envejecimiento y la despoblación que se van 

instalando en el mundo rural lleva a tener que priorizar 

acciones y pueden dejar fuera a las relacionadas con 

la energía”. Universidad de Zaragoza 

El impulso de medidas de eficiencia e 

instalación de renovables en edificios públicos 

se enfrenta a dificultades específicas por estar 

en muchos casos catalogados como bienes 

protegidos o tratarse de edificios antiguos. 

El siguiente capítulo de GALxClima ahondará 
en el papel que los Grupos de Acción Local 
pueden jugar para apoyar a las entidades 
locales en el proceso de transición y, con ello, 
al conjunto de la población de su territorio. 

  

https://femp-fondos-europa.es/wp-content/uploads/2022/04/guia_transicion_energetica.pdf
https://i3a.unizar.es/es/noticias/la-almunia-y-zuera-participan-en-una-experiencia-piloto-para-afrontar-desde-los-municipios
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Inspiración: otras experiencias impulsadas en el medio rural 

• En el municipio de Rascafría (Comunidad de Madrid), y con apoyo de la medida 7 del PDR de 

la Comunidad de Madrid, se han sustituido las calderas de combustible fósil por calderas 

mixtas de biomasa en District Heating en los edificios municipales como el colegio, las 

aulas infantiles, guardería y centro cívico. El municipio, situado dentro del Parque Nacional 

de la Sierra del Guadarrama, ha alcanzado la reducción de la factura energética a la mitad, 

con la disminución de emisiones (32 t CO2-eq en 16 meses) y el aprovechamiento de 

materia orgánica del entorno, como es la astilla de pino.  

• El Grupo LEADER Cederna Garalur (Navarra), ha impulsado un servicio gratuito de 

asesoramiento para mejorar la eficiencia energética en edificios e instalaciones públicas, 

empresas y viviendas. La empresa NASEI analiza, evalúa y asesora en el diseño de mejoras y 

en la preparación de planes de obra y ofrece los siguientes servicios: información y difusión, 

gestión energética, ingeniería energética, plan director de eficiencia energética o formación.  

 

2.4.3.Hogares 

Mejorar la eficiencia energética en los hogares 

a través de su rehabilitación integral (aumento 

de la circularidad, mejor aislamiento, empleo 

de materiales locales…) y de la integración de 

fuentes de energía renovable y fomento del 

autoconsumo es una medida urgente en el 

proceso de transición. El parque residencial 

consume en torno al 30 % de la energía final y 

es responsable de aproximadamente el 40% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

La mejora de la eficiencia energética es 

especialmente importante en las viviendas del 

medio rural. Tal y como refleja el estudio 

Rehabilitación de viviendas en el ámbito rural: 

diagnóstico, barreras y soluciones, 

desarrollado por ECODES: el consumo de 

energía de la vivienda rural es por m2 un 23,6% 

mayor que en las viviendas urbanas, y por 

unidad de vivienda, es un 52% mayor, 

derivando en emisiones de CO2 un 28% 

mayores.  

Esta situación es debida a factores como la 

mayor presencia en el medio rural de viviendas 

unifamiliares, más antiguas y con un mayor 

tamaño, así como al mayor uso en las 

viviendas rurales de combustibles más 

contaminantes como el carbón o los derivados 

del petróleo distintos del gas natural (gasóleo, 

butano, etc.) a través de estufas, braseros, 

chimeneas o calderas individuales.  

De este modo, el 44,4% de los consumos 

energéticos y el 45,0% de las emisiones CO2 

del sector residencial corresponde a las 

viviendas rurales. Tras el diagnóstico 

realizado, el estudio impulsado por ECODES 

concluye que es necesario que los planes y 

“Es importante que el reparto de fondos de 
inversión pública destinada a la rehabilitación 

no tenga sólo en cuenta el número de 
habitantes, sino también la capacidad de 

descarbonización del territorio. Por equilibrio 
social y también por hacer una disminución más 

efectiva de nuestro consumo: con lo que no 
solo haremos frente al reto demográfico sino 

también al cambio climático.” Cecilia Foronda, 
ECODES. 

https://www.rascafria.org/wp-content/uploads/2022/11/Fotografia-de-pagina-completa.pdf
https://www.rascafria.org/wp-content/uploads/2022/11/Fotografia-de-pagina-completa.pdf
http://www.cederna.eu/energia-cederna-garalur/
http://www.cederna.eu/energia-cederna-garalur/
https://ecodes.org/hacemos/investigacion-ambiental-2022/prevencion-de-la-contaminacion-2022/rehabilitacion-de-viviendas-en-el-ambito-rural
https://ecodes.org/hacemos/investigacion-ambiental-2022/prevencion-de-la-contaminacion-2022/rehabilitacion-de-viviendas-en-el-ambito-rural
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estrategias de rehabilitación energética 

consideren de forma específica las 

características del medio rural y de la vivienda 

rural: 

• Destinando más fondos a estas áreas (el 

estudio estima que al menos el 41% de los 

fondos totales; en concreto, el 19% a los 

municipios de menos de 5.000 habitantes).  

• Diseñando programas específicos que 

faciliten los trámites de solicitud de las 

ayudas y creando oficinas de rehabilitación 

que informen y acompañen a las personas en 

el proceso con fórmulas off-line para salvar la 

brecha digital, derivada del elevado de 

envejecimiento en el territorio rural. 

Con las medidas de eficiencia energética 
adaptadas a hogares rurales: no sólo se 
reduce presión ambiental, también se 
mejora el confort de las personas y la 

calidad de vida, mejorando la habitabilidad, 
reduciendo la pobreza energética y 

generando posibilidades de empleo local. 
 

Principales barreras para la rehabilitación 
de viviendas rurales 

• Los costes para rehabilitar en el medio rural 

son superiores (mayores desplazamientos, 

materiales, menos oferta de profesionales…). 

• Dificultades para que llegue información 

acerca de las ayudas disponibles sobre 

rehabilitación. 

• Mayor envejecimiento de la población y 

brecha digital que dificulta la tramitación en 

muchos casos por medio telemático.  

• Difícil acceso a profesionales en la materia. 

Mano de obra escasa o no suficientemente 

especializada para acometer las obras de 

rehabilitación. 

Y ante estas barreras: ¿Qué pueden 
hacer los GAL? 

Una posible función de los GAL, en 

coordinación con otros agentes del territorio 

como las entidades locales u otras 

organizaciones, es el asesoramiento 

energético y el acompañamiento a familias 

para reducir sus facturas, acceder al bono 

social y rehabilitar sus viviendas.  

Es decir, el establecimiento de puntos para 

informar a la población sobre las ayudas y 

posibilidades existentes (es importante que 

estos puntos de información sean o bien 

presenciales o telemáticos, pero siempre 

personalizados) y también servicios para 

acompañar y asesorar a las personas en el 

proceso de tramitación de las mismas.  

El impulso de las Comunidades Energéticas 

Locales, que además de generar energía 

colectiva pueden prestar otros muchos 

servicios, puede ser también una vía 

interesante para apoyar el proceso de 

rehabilitación de las viviendas de la 

comunidad. 

Por otro lado, es posible trabajar desde el GAL 

en generar oportunidades de empleo en 

rehabilitación de viviendas y mejorar la 

formación y las capacidades de los 

profesionales en la materia. 

  

“Creemos que los GAL pueden tratar de 
instrumentar proyectos o asesoramientos en 
este sentido y también incidir políticamente 

para que las ayudas de rehabilitación 
consideren la especificidad del medio rural.” 

Cecilia Foronda, ECODES. 
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Inspiración: proyectos impulsados  

• La asociación TEDER (Navarra), ha elaborado una guía dirigida a personas consumidoras 

para que puedan analizar sus consumos y establecer estrategias de ahorro y eficiencia 

energética vinculadas, por ejemplo, con las distintas estrategias generales para los 

electrodomésticos, iluminación, agua caliente, calefacción o uso de energías renovables, así 

como pautas para entender las facturas de gas y electricidad que permitan además valorar 

otras opciones de mercado.  

• El Grupo de Acción Local Aljarafe-Doñana (Andalucía) ha puesto en marcha una campaña 

de sensibilización sobre cambio climático y energía renovable “Aljarafe-Doñana con energía 

para el cambio” con el objetivo de explicar el cambio climático y sus consecuencias 

ambientales, sociales y económicas en siete centros educativos en los que participaron más 

de setecientos escolares. Las acciones se han dirigido a la concienciación sobre el impacto 

de las acciones cotidianas y a presentar tanto los problemas existentes como las medidas 

proambientales que existen y se pueden desarrollar para minimizar el cambio.  

• El proyecto “Gran Canaria Renovable Rural”, impulsado por AIDER Gran Canaria, es una 

experiencia piloto que incluye talleres para la sensibilización, información, educación y 

aplicación práctica en entidades y empresas del medio rural dirigidas a la eficiencia 

energética y las energías renovables. Entre los objetivos, destacar el fomento de la 

transferencia de conocimientos e innovación en las zonas rurales, la difusión de los 

resultados y conocimientos innovadores derivados de los talleres, e introducir las energías 

renovables como una opción para la mejora y eficiencia energética, la reducción de 

emisiones y reducción de los costes de explotación.  

• El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y el Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) actualizan la Guía práctica para la gestión de 

ayudas a la rehabilitación energética de edificios para promover la transformación de los 

municipios de menos de 5.000 habitantes. La publicación, editada en formato digital, servirá 

para estimular la solicitud de los 50 millones de euros con los que, inicialmente, está dotado 

el PREE 5000, incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

El primer bloque de la Guía recoge aspectos técnicos que se han de evaluar y concretar 

formalmente en los proyectos de rehabilitación. En esta revisión se han tenido en cuenta de 

forma particular, las especificidades que pueden ser más habituales en municipios de 

menos de 5.000 habitantes en cuanto a materiales, soluciones constructivas y disponibilidad 

de diferentes fuentes de energía y combustibles, entre otras. El segundo bloque está 

dedicado al Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) en general. Es decir, 

desde la convocatoria, fondos previstos y su reparto por comunidades autónomas; 

destinatarios últimos de las ayudas, los tipos de actuaciones subvencionables y la cuantía 

de las ayudas. Se incorpora un tercer bloque dedicado, exclusivamente, al PREE 5000 que 

incluye la recopilación de intervenciones en edificios de distintos tipos (residenciales, 

culturales, colectivos, terciarios, etcétera).

https://teder.org/Documentos/Leader/propios/pobreza/Gu%c3%ada-de-medidas-de-ahorro-y-eficiencia-energ%c3%a9tica-en-el-hogar.pdf
file:///C:/Users/raquel/Downloads/Cuadernillo%20Cambio%20Climatico%20con%20logos%20cajasol.pdf
file:///C:/Users/raquel/Downloads/Cuadernillo%20Cambio%20Climatico%20con%20logos%20cajasol.pdf
https://www.aidergc.com/proyecto-leader/gran-canaria-renovable-rural/
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios
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2.4.4. Combatir la pobreza 

energética en España

 

La pobreza energética en España afecta a 

unos tres millones de personas, tal y como 

señala ECODES en su Programa Ni un hogar 

sin energía, recogiendo cifras del MITECO, con 

datos correspondientes al 2021. Se señala 

que, entre el 9,5% y el 16,4% de los hogares 

españoles se encuentran en situación de 

pobreza energética. Esto es, un 16,4 % de la 

población española tiene un gasto energético 

desproporcionado sobre sus ingresos; un 9,3% 

tiene un gasto energético inferior al que 

deberían, no alcanzando así niveles de confort 

en su hogar; un 14,3% no es capaz de 

mantener su vivienda a una temperatura 

adecuada durante el invierno y un 9,5 % de la 

población incurrió en retrasos en el pago de 

las facturas de suministros energéticos.  

Los indicadores de pobreza energética han 

ido empeorando en los últimos años y aún no 

reflejan la situación tras la escalada de 

precios y el conflicto de Ucrania. El 

incremento es especialmente notable en 

población migrante con descendencia; en 

mujeres, sobre todo en familias 

monomarentales y mujeres mayores (+65 

años), predominantemente en el medio rural, 

muy envejecido.  

La pobreza energética tiene tres causas: los 

precios de la energía, los recursos 

económicos de las familias y la ineficiencia 

de las viviendas. En el medio rural, esta 

situación agrava la vulnerabilidad energética 

porque las viviendas son más viejas e 

ineficientes, lo que supone un problema para 

atraer población o retener a la existente.  

Además, los hogares rurales consumen mayor 

cantidad de combustibles contaminantes. En 

concreto, el estudio demuestra que es un 52% 

más. Es por tanto especialmente importante 

aumentar la cultura energética de la población 

para que implementen medidas de eficiencia 

energética y energías renovables que mejoren 

su calidad de vida y las oportunidades de 

desarrollo en el medio rural. 

  

Programa de ECODES.0.  

“Ni un hogar sin energía” 

 

https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-pobreza-energetica/ni-un-hogar-sin-energia/
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Inspiración: Aragón Infoenergía 

Proyecto coordinado por la Red Aragonesa de 

Desarrollo Rural (RADR), que tiene como 

objetivo asesorar para minorar el consumo 

energético y reducir y ajustar la factura 

energética a las necesidades de las distintas 

entidades.  

Este proyecto de cooperación de ocho Grupos 

LEADER aragoneses (Bajo Aragón Matarraña 

Omezyma -coordinador del proyecto-, Adibama, 

Adecobel, Adri Teruel, Agujama, Asiader, Adri 

Jiloca Gallocanta y Asomo) va dirigido, 

principalmente, a los ayuntamientos, empresas 

turísticas y agroalimentarias.  

Con ello se pretende impulsar en equipo el 

desarrollo de los territorios a través de una 

estrategia de fomento del ahorro y la 

eficiencia energética, aprovechando los 

recursos locales y fuentes endógenas, con el 

afán de conjugar el estudio de los recursos de 

biomasa, energía solar, hidráulica, y eólica que 

poseen los territorios, con los puntos de 

consumo.  

En particular, se busca:  

• Desarrollar una estrategia para fomentar el 

ahorro y la eficiencia energética, 

aprovechando los recursos locales y fuentes 

endógenas. 

• Estudiar los recursos de biomasa, energía 

solar, hidráulica, y eólica de los territorios, 

así como los puntos de consumo.  

• Informar, asesorar e incentivar a redirigirse 

hacia un nuevo modelo energético 

sostenible, implementando energías 

renovables y mejorando la eficiencia 

energética. 

El proyecto, iniciado en 2017 y finalizado en 

2020, ha permitido priorizar elementos y 

mejoras energéticas, dirigidas a distintos 

sectores, con el fin de integrarles en el 

proyecto. 

El ahorro total de todos los grupos ha 

ascendido a 622.000€, con una media de 

ahorro por entidad mayor de 3.100€/año, 

alcanzando un total de 201 entidades del 

conjunto de los ocho territorios. 

La acción más importante del proyecto ha 

sido desarrollar una estrategia conjunta para 

valorar el potencial energético de cada uno de 

los territorios, tratando de sensibilizar y 

concienciar sobre las problemáticas 

energéticas de los mismos, para finalmente 

poner los resultados en común, difundir y 

promover un efecto multiplicador para la 

implementación de energías renovables. Para 

ello se ha priorizado en cada territorio una 

serie de aspectos y de mejoras energéticas, 

dirigidas a sectores diferentes, según las 

características y demandas de cada uno de 

ellos, con el fin de unirlos al final del proyecto.  

También se ha trabajado en comunidades 

energéticas, con el primer consumo colectivo 

en el municipio de Torrecilla de Alcañiz 

(Teruel), así como con un estudio de la 

biomasa disponible en la provincia de Teruel, 

un gran recurso pendiente de ser utilizado.  

“Queda mucho por hacer en estos temas y en el 

próximo periodo de programación vamos a tener 

oportunidad de insistir. En general, necesitan más 

recursos humanos para poder abordar toda la 

demanda de asesoramiento y apoyo.” Joaquín 

Lorenzo, Grupo LEADER Bajo Aragón Matarraña. 

Otras acciones han sido la ejecución de 

jornadas técnicas vinculadas con el debate 

sobre las oportunidades y amenazas que 

presentan los parques eólicos, un tema muy 

complejo en el que se impulsado la consulta 

popular, que necesita la actualización de las 

ordenanzas municipales.  

https://aragonrural.org/
https://aragonrural.org/
http://www.omezyma.org/
http://www.adibama.es/
https://www.adecobel.org/
http://adricte.deteruel.es/
http://www.agujama.org/
https://www.asiader.org/
http://www.adri.es/
http://www.adri.es/
http://www.asomo.com/
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Elaboración propia. Fuente: Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR).  

“El proyecto INFOENERGIA empezó con propuestas en las que, sin hacer ninguna inversión, ya se generaba 

este ahorro. Como punto de partida es imbatible: si no tienes que hacer inversión ni gasto, pero puedes 

tener un ahorro, se parte de un punto de inicio muy sugerente. Por otro lado, y respecto al tema de la 

biomasa, es muy interesante que se permita el acceso a otras ayudas, consiguiendo un efecto en el 

conjunto de las empresas. Es evidente que existe mucho trabajo y, si surgen otro tipo de prácticas de estas 

características, podréis apoyaros en ellas.”  (María Coto, Red2Red, en sesión). 

El proyecto cuenta con material audiovisual y documentos disponibles con acceso público.   

Resultados del proyecto INFOARAGÓN 

Se analizaron los contratos eléctricos de las 22 entidades, de las cuales 10 eran ayuntamientos, 

1 un organismo supramunicipal y 11 empresas. En todas ellas se ha llevado a cabo la primera y 

la segunda fase, con propuestas de cambio de iluminación LED, mejora de envolvente y mejora 

de sistemas de climatización. El ahorro anual es de 5.358,20€/ entidad en ayuntamientos y en 

empresas de 2.428,03€/entidad y año. El ahorro total por año asciende a 85.648,57€. 

Entidades 
Nº de 

entidades 
Ahorro 
€/año 

Ahorro €/año por 
auditoría 

Ayuntamientos 11 58.940,25 5.538,20 

Empresas/almazaras 11 26.708,32 2.428,03 

Total 22 85.648,57 3.893,12 

 

 

 

 

Hotel Venta la Pintada; 2%

Apadrinaunolivo.org; 2%

Ayuntamiento de Azaila; 1%

Ayuntamiento de Jatiel; 6%

Ayuntamiento de 
Vinaceite; 6%

Ayuntamiento de 
Híjar; 8%

Ayuntamiento de 
Ariño; 14%

Ayuntamiento de 
Gargallo; 6%

Ayuntamiento de 
Alloza; 1%

Comarca del Bajo 
Martín; 5%

Granja avícola 
Lagunas; 14%

Ayuntamiento de 
Urrera; 4%

Ayuntamiento de 
Albalate del 

Arzobispo; 15%

Aceites Albalate S.L; 2%

Restaurante Avenida; 2%

Restaurante El Rincón; 7%

Cooperativas ; 4%

https://www.youtube.com/watch?v=tbxz7FJFNPo
https://www.omezyma.org/index.php/documentacion-del-proyecto
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Inspiración: Energía, Forest i Canvi 

Climàtic. ENFOCC 

El proyecto de cooperación ENFOCC nace 

con el objetivo de aumentar la sostenibilidad 

de los territorios rurales catalanes. Esto se 

lleva a cabo a través del impulso de dos 

grandes ejes: la transición energética y la 

gestión forestal sostenible. 

En el primer eje se pretende contribuir a la 

reducción de las emisiones de carbono y a la 

mitigación del efecto del cambio climático. 

Se fomenta el ahorro y la eficiencia 

energética, así como las energías renovables 

basadas en fuentes endógenas, implicando a 

los agentes que participan en el desarrollo de 

las zonas rurales de Cataluña. También se 

apuesta por la movilidad eléctrica y 

compartida. 

En cuanto al segundo eje, se promueve una 

gestión forestal sostenible de los bosques de 

Cataluña para contribuir a la conservación de 

los ecosistemas naturales y hacerlos más 

resilientes a perturbaciones como los 

incendios forestales. A la vez, promueve el 

uso de la madera con fines estratégicos, su 

utilización en bioconstrucción y las fórmulas 

de gestión silvopastoriles. De este modo se 

logra una estrategia transversal que 

promueve la ocupación y la revalorización de 

las actividades forestales y ganaderas, las 

cuales también ayudan a mantener el paisaje. 

El objetivo principal del proyecto “ENFOCC” 

es catalizar e impulsar la sostenibilidad del 

modelo de desarrollo de los territorios 

rurales, basándose en la transición 

energética y la lucha contra el cambio 

climático. Las acciones desarrolladas se han 

centrado, principalmente en la gestión 

energética y la gestión forestal sostenible.  

Se han impulsado distintas acciones, como 

son el impulso en la creación de agencias de 

energía, la promoción de la movilidad con 

vehículos eléctricos, la redacción de guías 

técnicas para la gestión forestal, cálculo de 

huella de carbono en eventos, actos o 

productos agroalimentarios, etc.  

Entre los resultados, cabe señalar que ha 

tenido un gran impacto en los territorios y, 

gracias al proyecto, se han promovido 

acciones de agentes comprometidos con 

esta línea, no sólo por el ahorro, sino también 

por la eficiencia energética, un mayor 

conocimiento para el cumplimiento de esta 

legislación y por impulsar una mayor 

conciencia ambiental.  

Desde el Grupo coordinador se considera 

interesante incorporar, además de a las 

entidades locales, a las pequeñas empresas 

y a los pequeños promotores en las 

diagnosis para que incluyan esta información 

en los proyectos que presentan a las 

subvenciones LEADER. Así se consigue que 

ahorren, tanto en consumo económico como 

en consumo energético, gracias a la 

herramienta ENEGEST.  

Respecto a la esfera social y a la 

participación de la población, también se ha 

impulsado la movilidad sostenible, tanto con 

el coche eléctrico como con los coches 

compartidos. A través de un convenio de 

colaboración, se ha dispuesto una flota de 

coches eléctricos para reducir la emisión de 

gases. Uno de los objetivos es que se pierda 

el miedo por el uso del coche eléctrico y que 

conozcan cómo funciona un vehículo de 

estas características. Esta iniciativa trata de 

solucionar el problema de la movilidad y la 

conexión entre municipios rurales.  

 

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/projectes-cooperacio/enfocc/
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Resultados del proyecto ENFOCC 

47 municipios y 4 Consells Comarcals 
incorporados a la compatibilidad energética.  

EneGest: análisis de la gestión energética de 
más de 500 empresas, particulares y 
entidades públicas a través de la herramienta. 

10 escuelas municipales con diagnóstico de 
consumo eléctrico.  

Estudio sobre soluciones energéticas en 9 
municipios Smart Rural.  

Formaciones dirigidas a instalaciones de 
calderas de biomasa y compensación de 
emisiones de CO2 por la instalación de nuevas 
calderas. 

Difusión y continuación de la plataforma 
www.transicioenergetica.com, donde se 
encuentran informes sobre el impacto de la 
transición energética. 

Edición y difusión de 15 videos, titulados 
“Flashes de Transición”, para poner de 
manifiesto la importancia de cambiar el modelo 
energético. 

Análisis del cálculo de la huella de carbono en 
más de 60 acontecimientos y actos 
organizados desde los GAL. 

Encuesta a 39 empresas sobre el interés por 
formar parte de un mercado de créditos 
climáticos para la gestión forestal 
multifuncional y la mitigación del cambio 
climático. 

Plan de despliegue del vehículo eléctrico por la 
comarca del Ripollès. 

 

El posicionamiento de ARCA frente a la 

instalación masiva de energía renovable 

Debido al imparable impulso, instalación y 

creación de macro parques de energías 

renovables, los Grupos LEADER de Cataluña y 

su red, ARCA, han dado respuesta a esta 

situación impulsando un decálogo con 

medidas y recomendaciones para las 

empresas promotoras de las grandes 

instalaciones de energías renovables.  

“Nuestro posicionamiento como Grupo es ofrecer 

las pautas para ver qué se debe hacer cuando una 

empresa contacta para poner en marcha un 

macro parque. El objetivo es que los proyectos 

que se impulsen sean acordes  a la agenda rural.” 

Toni Cantero, Grupo LEADER de Ponent. 

Los Grupos se constituyen como 

intermediarios y facilitadores del diálogo 

entre las grandes empresas, los 

ayuntamientos y la sociedad civil en su 

conjunto, reivindicando los procesos 

participativos como metodología para 

minimizar las posibles tensiones.  

En la propuesta se incluyen recomendaciones 

para incluir medidas compensatorias 

vinculadas a los 6 retos de la Agenda rural 

de Cataluña, garantizando los derechos 

sociales, servicios dignos y que aseguren un 

medio rural vivo, la apuesta por la economía 

circular que haga frente al cambio climático y 

facilite la biodiversidad, la dinamización 

económica y social, la digitalización y la 

soberanía alimentaria o garantizar servicios 

económicos esenciales y generar 

oportunidades en la economía rural.  

“Las consultoras energéticas quieren ejemplos de 

proyectos concretos, evaluando el impacto social 

de las energías renovables. Es importante 

compensar los efectos que se derivan”. Toni 

Cantero, Grupo LEADER de Ponent. 

 

 

 

 

http://www.transicioenergetica.com/
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/agenda-rural/
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/agenda-rural/
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El medio rural ante los retos y 
oportunidades del proceso de 

transición energética:  

¿Qué pueden aportar los 
Grupos LEADER? 



 
 
 
 

61 
 

Diversos elementos, como son la disponibilidad de espacio para el despliegue de las renovables o la 

proximidad a determinados recursos naturales, como la biomasa y los recursos forestales, hacen del 

medio rural un espacio protagonista del proceso de transición energética.  

La transición se vislumbra en muchos sentidos como un espacio de oportunidad para, a través de la 

generación de empleo verde y la llegada de nuevas inversiones e iniciativas empresariales, revertir 

algunas de las problemáticas del medio rural y hacer frente a la falta de actividad o al proceso de 

despoblación en curso en una parte importante del territorio. Ante todo, la transición ecológica en su 

conjunto, y energética en particular, es la vía para mejorar la calidad de vida y el patrimonio natural, 

el estado del medio ambiente, el paisaje, la biodiversidad y los recursos naturales, que a su vez 

están en la base y son imprescindibles para mantener el tejido productivo y social rural, muy ligado al 

sector agroalimentario y forestal y al turismo. La resiliencia y competitividad de las empresas 

rurales, la mayor soberanía energética de entidades locales y hogares, son también cuestiones que el 

proceso de transición puede reforzar, reduciendo los costes de energía, impulsando proyectos de 

autoconsumo y acciones colectivas de aprovechamiento in situ de las energías generadas. 

En todas estas cuestiones inciden los GAL participantes en la sesión celebrada en el programa 

GALxClima, que contó con 83 personas inscritas, pertenecientes a 68 Grupos de Acción Local de 14 

CC.AA diferentes, que, entre otras cuestiones concretas, conciben el proceso de transición 

energética como: “una oportunidad para generar una nueva imagen del medio rural, como territorio “despensa 

de energía” o “sumidero de carbono”, “la ocasión para virar hacia el agroecológico y la producción local”; la vía 

para concienciar a la población y alienarse de nuevo con los valores rurales, tradicionalmente más sostenibles; “el 

camino para lograr la mejor adaptación y resiliencia del territorio rural”. 

A pesar de percibir con claridad este espacio de oportunidad, son diversas las barreras y 

dificultades a las que es preciso hacer frente para que dicho proceso sea efectivamente positivo. 

Por un lado, el envejecimiento de la población rural, la mala accesibilidad y conectividad, el déficit de 

información y concienciación de la población o la falta de visión estratégica y de ambición para 

desarrollar algunos proyectos estratégicos y a largo plazo suponen, en muchos casos, un freno a 

este proceso. En general, se percibe aún una insuficiente información y conocimiento, por parte de la 

sociedad, de los retos y objetivos que plantea este proceso, así como de las oportunidades que 

podría representar y de los canales y herramientas disponibles (normativas, programas de ayudas, 

etc.). 

La falta de liderazgo y el difícil equilibrio entre una regulación y planificación adecuada y la necesaria 

agilidad que requiere el proceso puede derivar en que el proceso sea rápido y desordenado. Así, 

muchos espacios rurales se están viendo sometidos a riesgos y conflictos importantes como son: 

la ruptura de las dinámicas de desarrollo endógeno en curso, la pérdida de biodiversidad y de 

paisaje, el surgimiento de conflictos por el uso de la tierra, la pérdida de actividades económicas 

tradicionales, como la agraria o el turismo. En gran parte, problemáticas derivadas de la ocupación 

del territorio con grandes instalaciones, frecuentemente en manos de inversores externos, que se 

traducen en limitados empleos y recursos en el territorio y abocan a estos espacios, ya en muchos 

casos castigados por el abandono y la despoblación, a convertirse en “territorios sacrificio” del 

necesario proceso de transición. 
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2.5.1.La contribución de los 

Grupos LEADER en la 

transición energética del 

medio rural 

El papel de los Grupos de Acción Local para 

favorecer un proceso de transición energética 

justo, social y territorialmente, es relevante y 

puede materializarse a través de diversas 

acciones: 

• Fortaleciendo la información disponible 

acerca del proceso y las oportunidades 

existentes en la población rural. 

• Poniendo en marcha programas o acciones de 

asesoramiento y acompañamiento que 

permitan hacer frente a las dificultades que el 

desarrollo de algunos trámites, acceso a 

ayudas etc. puede generar, específicamente en 

contextos de elevado envejecimiento, brecha 

digital, etc. 

• Fortaleciendo la formación y las competencias 

de los habitantes del medio rural para 

aprovechar las oportunidades de empleo verde 

o de emprendimiento vinculado a la transición. 

También, recualificar a personas trabajadoras 

de aquellos sectores que puedan verse 

afectados por la necesaria descarbonización. 

• Dinamizando y promoviendo proyectos que 

promuevan la participación en el modelo 

distribuido e impliquen la organización y 

conexión de diversos agentes, como por 

ejemplo, impulsar el desarrollo de 

comunidades energéticas locales.  

• Elaborando planes de transición del territorio, 

hojas de ruta, indicadores y metas vinculadas a 

la transición a corto, medio y largo plazo. 

• Apoyando a las entidades locales en la 

elaboración de Planes de Adaptación Cambio 

Climático. Acciones de seguimiento de PACES 

de las entidades locales. 

• Poniendo en marcha, en el marco de sus 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo, 

de líneas de acción y medidas específicas, que 

permitan financiar inversiones y proyectos 

vinculados a la transición en empresas, 

hogares y entidades locales.  

• Priorizando proyectos de inversión y 

modernización que primen la eficiencia 

energética, el uso de energías renovables y el 

eficiente uso del agua. Promoviendo y 

potenciando en los territorios nuevos modelos 

de negocio, vinculados a la agroecología, el 

ecoturismo, la inversión verde… 

• Realizando estudios sobre estas temáticas, 

que permitan conocer de forma más precisa el 

proceso de transición en los sectores 

productivos o sociales del territorio y de los 

que deriven recomendaciones y medidas 

concretas a poder implementar. 

• Actuando como agente intermediario que 

defienda los intereses de la población local y 

establezca los límites y condiciones para un 

adecuado desarrollo de las acciones vinculada 

a la transición. Mejorando la información 

disponible y el empoderamiento de la 

población, fortaleciendo el diálogo y el debate 

entre todos los agentes clave y limitando con 

ello los potenciales conflictos.  

• Fortaleciendo la gobernanza energética del 

territorio manteniendo una estructura de 

trabajo interna y ampliando la participación a 

grupos y colectivos no tradicionales, creando 

grupos de trabajo específicos, como mesas de 

transición energética. 

• Participando en proyectos de cooperación 

dirigidos a la transición energética, generando 

un contacto del territorio con agentes y 

entidades expertas. Manteniendo una 

estructura de trabajo interna y ampliando la 

participación a grupos - colectivos "no 

tradicionales “.  

• Creando grupos de trabajo. Colaborando con 

todos los agentes territoriales vinculados en la 

temática, puesta en marcha de mesas 

específicas, comunicación multinivel... 



 
 
 
 

63 
 

Conclusiones de los Grupos LEADER 

“La transición energética es necesaria para el desarrollo sostenible del medio rural, buscando la 
compatibilidad y la minimización de impactos en el entorno natural”. 

“Queda mucho trabajo conjunto por todos los entes del territorio (administración, GAL, empresas, 
etc.) para poder cumplir estos objetivos”. 

“El enorme potencial que presentan los territorios rurales en cuanto a la materialización de la 
transición energética y las oportunidades a aprovechar; siempre y cuando se haga de manera 

planificada”. 

 

“Hasta ahora el tema energético ha sido tratado principalmente por la administración, que es quien 
tiene las competencias; pero hemos descubierto una muy buena perspectiva sobre el trabajo que los 
GAL pueden hacer de dinamización, de formación, de asesoría, e incluso de dar algún paso de cara a 

la próxima programación”. 

“Los GAL tienen un importante papel como grupo de presión y de defensa de los intereses del rural. 
Siempre desde el diálogo, es importante que las empresas vean que el territorio tiene criterio, tiene 

demandas y tiene valores que defender. Es importante empoderar el medio rural y en ello estamos”. 

 

 

Más información: 

2º Jornada GALxClima: Transición energética en el medio rural - Red2Red 

Sesión celebrada el 13 de diciembre de 2022 

  

https://red2red.net/es/ideas/2a-jornada-galxclima/
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Introducción 

Tanto la normativa europea como la nacional establecen una serie de objetivos climáticos, que 

definen cuánto tienen que reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, para 

conseguirlo, establecen también objetivos relativos a la mejora de la eficiencia energética y a la 

transición hacia energías limpias: cuál deberá ser el porcentaje de energías renovables en el 

consumo, la proporción de renovables sobre el total de la generación eléctrica, o la capacidad de 

producción de energías renovables. 

Las entidades locales son elementos clave en el proceso de transición energética, ya que suponen 

más del 40% del consumo de energía del país y son responsables del 70 % de las emisiones de GEI. 

Además, son el vínculo esencial entre las personas y otros niveles de planificación. Por ello, están 

adquiriendo un papel fundamental en el proceso de transición energética.  

Para lograr esa transición, los municipios deben participar activamente en el desarrollo de las 

políticas climáticas y contar con los instrumentos necesarios para ello. 

Algunos ámbitos en los que las entidades locales (de carácter municipal o supramunicipal) pueden 

jugar un papel clave en la lucha contra el cambio climático son: 

• Acompañamiento, formación y concienciación ciudadanos y empresas. 

• Efecto ejemplarizante de las entidades locales: uso eficiente de recursos, energías renovables 

en edificios públicos, iluminación, gestión de residuos. 

• Planificación de la acción y ordenación / normativa (a través de ordenanzas municipales 

(tráfico, gestión, etc) 

• Fiscalidad verde 

• Compra pública verde 

Pero para que todas estas acciones tengan un resultado exitoso, es necesario integrarlas en una 

estrategia o plan de acción. 

Las ciudades y las regiones pueden ayudar a alcanzar los objetivos climáticos, pero necesitan un 

marco coherente para las estrategias de desarrollo sostenible basadas en el territorio, que aúne 

la acción por el clima, la protección de la naturaleza y los ODS 

El desarrollo del proceso de planificación y puesta en marcha acciones concretas, requiere que las 

entidades locales cuenten con la información, los medios económicos y materiales, y las 

herramientas necesarias.  

Algunas iniciativas en curso, que tratan de proporcionar ese apoyo a las entidades locales mediante 

la coordinación y el aprendizaje mutuo, son el Pacto de las Alcaldías, la Red Española de Ciudades 

por el Clima, o la red europea ECOLISE. 
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Más allá de las entidades locales, los GAL pueden ejercer un papel coordinador en el conjunto de 

municipios de sus territorios, facilitando la acción conjunta y la captación de fondos para el 

desarrollo e implementación de las estrategias. 

En definitiva, los objetivos que tiene este capítulo son ahondar en el papel que tienen las entidades 

locales en el proceso de transición ecológica y en cómo este papel puede verse reforzado a través 

de un ejercicio de planificación de esta acción. Además, se tratará de dar ideas sobre cómo los 

grupos de acción local pueden reforzar el papel de las entidades locales de sus territorios, apoyarles 

en estos procesos de planificación y trabajar conjuntamente en sus territorios para avanzar en este 

proceso de transición. 

 

En este capítulo hablaremos de… 

• Las entidades clave: principales agentes en el proceso de transición 

• La necesidad de una planificación u hoja de ruta 

• Experiencias de planificación de la transición ecológica en el ámbito local 

• Dificultades y necesidades de las entidades locales en el proceso de transición. ¿Qué 

papel pueden jugar los GAL? 
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3.1.LAS ENTIDADES CLAVE: 
PRINCIPALES AGENTES EN EL 
PROCESO DE TRANSICIÓN 

 

 

3.2. LA NECESIDAD DE PLANIFICAR 
UNA HOJA DE RUTA 

 

 

3.3. EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN 
DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN EL 
ÁMBITO LOCAL 

 

 

3.4. DIFICULTADES Y NECESIDADES DE 
LAS ENTIDADES LOCALES EN EL 
PROCESO DE TRANSICIÓN. ¿QUÉ 
PAPEL PUEDEN JUGAR LOS GAL? 
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
  

Las entidades clave: 
principales agentes en el 

proceso de transición 
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Está fuera de toda duda el papel que juegan las entidades locales y el territorio en la lucha contra el 

cambio climático, así está reconocido en la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, o el propio 

Acuerdo de París, que señala una serie de actores que son relevantes en materia de lucha contra el 

cambio climático y de promoción de la sostenibilidad, y donde los actores territoriales son 

absolutamente esenciales.  

Las entidades locales juegan, por tanto, un papel fundamental en la transición energética, tanto 

desde el punto de vista de generadores del cambio climático como de la capacidad de acción para 

hacerle frente. Las ciudades y entidades locales consumen el 40% de la energía del país y generan el 

70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de las cuales el 20% son emisiones 

directas, vinculadas a la edificación (calderas y agua caliente sanitaria) y el transporte, el 10% 

indirectas, debidas a la generación eléctrica y refino necesario para el suministro, y el 40% asociadas 

(producidas fuera de la ciudad, pero que son necesarias para su supervivencia). En el caso de las 

entidades locales rurales existe además un vínculo importante con las emisiones GEI procedentes de 

la agricultura y la ganadería. 

Pero esas entidades locales también cuentan con muchas posibilidades de actuación en favor del 

cambio hacia modelos más sostenibles, a través de su papel como:  

Fuente: Red eléctrica y FEMP (2020). Guía para la transición energética de las Entidades Locales, 

CONSUMIDORES  

PRESTADORES DE 
SERVICIOS  

PROPIETARIOS DE 
ACTIVOS  

(inversor en materia 
energética) 

PROMULGADORES DE 
NORMAS (energía, 

edificación, movilidad) 

CONEXIÓN CON 
CIUDADANOS Y 

EMPRESAS 

(Generar entornos 
participativos, difusión de 

buenas prácticas) 

https://www.ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/Guia_Transicion_Energetica.pdf
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Entre las acciones que pueden emprender, se pueden mencionar: 

•  Definir objetivos medioambientales a 2030 y 

2050, coherentes con los objetivos 

regionales y nacionales. 

•  Crear planes de actuación estratégicos a 

nivel municipal que permitan alcanzar esos 

objetivos. 

•  Incluir partidas presupuestarias específicas 

destinadas a proyectos energéticos de 

ámbito local. 

•  Incluir criterios ecológicos en la compra 

pública y en la contratación pública. 

• Favorecer o penalizar actuaciones a través 

de la fiscalidad: Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE), Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica (IVTM), Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana (IIVTNU), Impuesto 

sobre las Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO), tasa de basuras. 

•  Crear una ventanilla única para información 

y tramitación de iniciativas. 

•  Poner en marcha servicios municipales o 

comarcales de asesoramiento. 

•  Realizar el cálculo, reducción y 

compensación de la huella de carbono en los 

municipios 

•  Llevar a cabo auditorías energéticas y 

establecer sistemas de monitorización de 

consumos municipales. 

•  Realizar labores de comunicación y difusión 

de mejores prácticas, organizar talleres y 

planes formativos. 

 

Los Grupos de Acción Local y entidades locales participantes en la jornada GALxClima del 14 de 

febrero de 2023 fueron preguntados por el papel que pueden jugar las entidades locales en la lucha 

contra el cambio climático y en qué grado creen que es útil contar con un instrumento de 

planificación en este ámbito. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 

Papel de las entidades locales en la lucha contra el cambio climático 
(encuesta a los participantes en la jornada del 14 de febrero de 2023)

 
 

8,73

7,73 

8,88 

7,20 

0 2 4 6 8 10

A la hora de contribuir desde el ámbito local a la
lucha contra el cambio climático: ¿En qué grado
cree que es útil contar con un instrumento de

planificación específico de estos temas?

Desde su punto de vista ¿Qué papel clave cree que
pueden jugar las entidades locales en la lucha

contra el cambio climático?

Entidades locales Grupos LEADER
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Como se observa en el gráfico, un porcentaje importante de los actores locales opinan que el papel 

de las entidades locales es importante, y un porcentaje aún mayor cree en la utilidad de la 

planificación. En particular, se considera que los principales ámbitos en los que pueden jugar un 

papel clave las entidades locales son: el acompañamiento, formación y concienciación ciudadanos y 

empresas; el efecto ejemplarizante que pueden ejercer las entidades locales (uso eficiente de 

recursos, energías renovables en edificios públicos, iluminación, gestión de residuos…); la 

planificación de la acción y ordenación / normativa (a través de ordenanzas municipales (tráfico, 

gestión…etc.); la fiscalidad verde; la compra pública verde; el impulso de proyectos e iniciativas 

dirigidos al  fomento del consumo local, agroecología, gestión de residuos urbanos, recursos 

hídricos, rehabilitación de viviendas, promoción de las comunidades energéticas locales… 

¿Se han llevado a cabo experiencias de planificación climática conjunta de todos o 

gran parte de los municipios de su territorio? 

(encuesta a los participantes en la jornada del 14/02/2023) 

 

Un porcentaje relevante de entidades locales han llevado a cabo experiencias de planificación 

climática conjunta en los municipios del territorio, principalmente promovidas a nivel regional o de 

diputación.  

El 29,09% de los grupos LEADER señalaba que el único instrumento que planifica a medio y largo 

plazo es la EDLP. De acuerdo con las respuestas de los participantes, se están impulsando 

actuaciones relativas al clima, pero en la mayoría de los casos se hace sin contar con un plan que las 

ordene, con unos objetivos previstos. 

21,43%

16,07%

19,64%

30,36%

32,14%

Sí, promovida por la Diputación

Sí, promovida a nivel regional

Sí, promovida por el Grupo LEADER

La EDLP en proceso es el único instrumento que
planifica cuestiones a medio/largo plazo a nivel

municipal

Otros

0% 15% 30% 45%
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No obstante, las entidades locales tienen la capacidad de adoptar iniciativas que favorezcan el 

avance de la ciudadanía de una manera más sostenible en varios ámbitos: 

 

 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

SOSTENIBLE 

Reformar las normas de acceso y 
circulación de vehículos atendiendo a las 
normas de emisiones. Establecimiento de 
Zonas de Bajas Emisiones + fomentar el 
cambo modal: prioridad a peatones; bicis 
y patinetes y transporte colectivo. 

Medidas de impulso vehículo eléctrico: 
favorecer vehículo eléctrico en zonas de 
aparcamiento regulado; en sistema 
municipal de transporte de mercancías; 
favorecer instalación de puntos de 
recarga vehículos eléctricos. 

Renovación del parque automovilístico 
municipal. Transporte público eficiente 

Movilidad inteligente (vehículos 
compartidos…) 

Fomento del transporte ferroviario. 

 

 
EDIFICACIÓN Y SECTOR RESIDENCIAL 

Impulso de planes de rehabilitación y adecuación 
viviendas. Disminución del consumo, mejora de la 
habitabilidad y lucha contra pobreza energética. 

Impulsar la mejora en el certificado energético de 
los edificios a través de las licencias de obras. 

Favorecer instalaciones de autoconsumo, individual 
y colectivo (en viviendas, centros comerciales…) 

Acciones en la iluminación. 

Promoción de sistemas de regulación y control de 
la calefacción; domótica para gestión de la 
demanda. 

Adecuar impuestos y tasas a la etiqueta energética 
de los edificios y establecimientos. 

No conceder licencias de obras a partir de 2030 en 
edificios que utilicen combustibles fósiles. 

Conexión de la ciudadanía con las líneas de ayuda y 
programas existentes. 

 

ENERGÍA 

Contratación pública eficiente energéticamente. Eficiencia energética en instalaciones e 
infraestructuras públicas (climatización, equipos generadores de frio) 

Compra pública verde 

Compromiso de consumo de energía eléctrica de origen 100% renovable en todas las instalaciones 
públicas. 

Disponibilidad de procedimientos administrativos sencillos y rápidos que faciliten la instalación de 
sistemas de autoconsumo compartido e individual 

Fomentar las comunidades energéticas locales 

Desarrollar sus propios proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables 
(aprovechamiento de biomasa). 

Prohibición o gravamen de instalaciones y uso de combustibles fósiles 

Promoción del papel proactivo de la ciudadanía en energías renovables y adopción medidas de 
eficiencia energética. 

Promoción de servicios energéticos 

Detección de situaciones de vulnerabilidad en relación a la pobreza energética. 

Conexión con otras administraciones y ayudas (bono social) e información sobre derechos, hábitos de 
consumo energético, factura. 
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Existe un amplio catálogo de actuaciones que se pueden desarrollar a nivel local, tanto desde el 

punto de vista de la mitigación como de la adaptación al cambio climático, de manera que las 

entidades locales pueden actuar como ejemplos para el cambio. A la hora de planificar la transición 

en el territorio hay cuatro pilares que hay que tener en cuenta: 

• INTEGRALIDAD. Los planes y programas no son una reproducción en pequeño de los planes 

nacionales. Cada territorio tiene su propio espacio de complejidad y se debe tener en cuenta 

a la hora de planificar. Al mismo tiempo hay que lograr que las actuaciones que se llevan a 

cabo en esos territorios no sean actuaciones independientes, sino que respondan a una 

estrategia coherente de actuación climática. 

• GOBERNANZA MULTINIVEL. ¿Cómo integramos los diferentes elementos que tienen que ver 

con los objetivos territoriales, con los objetivos nacionales? Los diferentes agentes 

implicados en los distintos niveles de gobernanza deben coordinarse y cooperar para 

conseguir, que los planes locales estén adaptados al territorio y que sumen a los objetivos 

comunes. 

• INNOVACIÓN. Es importante destacar la capacidad del territorio de convertirse en espacios 

de innovación, entendiendo el propio territorio como un laboratorio de acción climática en el 

cual se desarrollen proyectos innovadores que podrán ser escalados posteriormente. 

• PARTICIPACIÓN. El éxito en la lucha contra el cambio climático depende de la participación 

ciudadana, y el enlace con la ciudadanía se produce a escala local. 

(…) Una parte muy importante de la innovación que se está generando en el ámbito de la lucha contra cambio 

climático se está haciendo desde entender el propio territorio como un laboratorio de acción climática en el 

cual estamos desarrollando proyectos innovadores (…) desde las agendas globales hasta el territorio vemos 

que hay todo un recorrido que desarrollar, donde yo creo que lo local está ganando y debe ganar un peso 

importante en la lucha contra el cambio climático, pero siempre entendiendo sus particularidades, su 

especificidades y su complejidad y actuando desde estos pilares, que son avances, la innovación, la 

participación, la gobernanza multinivel y la lucha contra la fragmentación y la integralidad.. José Moisés 

Martín, Red2Red  

 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
Medidas destinadas a reducir los 

residuos. Concienciación. 
Recogida selectiva. Puntos 
limpios móviles. 

Fomento compostaje de materia 
orgánica individual y colectivo 

Acciones específicas con papel y 
cartón, textiles, 
electrodomésticos.  

 

ACTUACIONES EN EL SECTOR FORESTAL Y 
AGROALIMENTARIO 

Fortalecer sumideros forestales: reforestar bosques, 
dehesas, etc.; prevenir incendios forestales con labores 
silvícolas, pastoreo controlado... Fomento de la gestión 
forestal. 

Medidas que favorezcan la reducción del uso de insumos en 
agricultura; eficiencia de infraestructuras y maquinarias; 
puntos de recarga; fomento de la agroecología. 

Medidas específicas para mejorar la gestión de purines, 
vinculadas a ganadería, gestión de pastos etc. 

Medidas para reducir desperdicio alimentario; consumo de 
alimentos locales; inclusión de alimentos ecológicos y 
locales en comedores escolares… 
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La necesidad de planificar de 
una hoja de ruta en el territorio 

 



 
 
 
 

75 
 

Un Plan Local de Clima y Energía es un instrumento de planificación local de larga duración que 

aborda simultáneamente la acción en mitigación y adaptación al cambio climático con una visión 

global del municipio 

 

Además, este tipo de planes facilita el acceso a financiación y 

ayudas para desarrollar actuaciones en materia de transición 

energética, y permite reducir los costes en suministro y los 

costes derivados de la inacción. A la hora de redactar los 

planes, es importante considerar actividades de comunicación y 

participación interna dentro del ayuntamiento y externa con la 

ciudadanía, entidades y empresas. Además, se debe contar con 

herramientas flexibles para poder adaptarse a las necesidades 

de cada municipio. 

En algunos casos, en zonas con municipios pequeños, y 

particularmente si son muy pequeños (menos de 2.000 

habitantes), donde los recursos técnicos y económicos son 

limitados, cuando existen sectores y ámbitos de intervención 

común entre los distintos municipios cuya gestión conjunta 

pueda aportar mayor eficacia, y cuando existe una entidad de 

naturaleza comarcal con capacidad de liderazgo técnico e 

institucional que ya ejerza funciones en materia de clima y 

energía, es recomendable elaborar planes de acción 

comarcales. 

 

CONTENIDO 
• Diagnóstico de mitigación y adaptación con 

visión global de conjunto de sectores y 
ámbitos del municipio. 

• Formulación estratégica con objetivos y 
metas a alcanzar. 

• Planificación y caracterización detallada de 
medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

• Modelo de seguimiento de la implantación 
de las medidas y consecución de metas de 
mejora. 

OBJETIVOS 
• Generar una visión y objetivos 

estratégicos en relación con la acción 
climática y una transición energética justa. 

• Cumplir las obligaciones normativas 
vigentes y futuras  

• Formular y priorizar con rigor y 
perspectiva global las actuaciones a 
realizar durante los próximos años 

• Facilitar e impulsar un trabajo más 
transversal entre las distintas áreas del 
ayuntamiento 

• Impulsar la acción ciudadana por el clima 
y la transición energética 

 

PLAN LOCAL DE CLIMA Y ENERGÍA 

Documentos de referencia 
para elaborar planes locales 

de clima y energía 

• Guía para la aplicación del 
Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima en el ámbito 
local 

• Guía para la transición 
energética en las entidades 
locales 

• Planes Locales de clima y 
energía de Euskadi: Guía para 
la elaboración de planes 
municipales y comarcales 
para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático 

 

 

https://redciudadesclima.es/sites/default/files/2021-08/GUIA_PNIEC_Versi%C3%B3n%20para%20Imprimir_04082021.pdf
https://redciudadesclima.es/sites/default/files/2021-08/GUIA_PNIEC_Versi%C3%B3n%20para%20Imprimir_04082021.pdf
https://redciudadesclima.es/sites/default/files/2021-08/GUIA_PNIEC_Versi%C3%B3n%20para%20Imprimir_04082021.pdf
https://redciudadesclima.es/sites/default/files/2021-08/GUIA_PNIEC_Versi%C3%B3n%20para%20Imprimir_04082021.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/Guia_Transicion_Energetica.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/Guia_Transicion_Energetica.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/Guia_Transicion_Energetica.pdf
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4
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3.2.1. Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES) 

El Pacto de las Alcaldías es una iniciativa que 

lanzó la Comisión Europea en 2008, con el 

propósito de involucrar a las autoridades locales 

en el desarrollo y aplicación de la política 

energética de la UE.  

Agrupa gobiernos locales que, de forma voluntaria, se comprometen a implantar los objetivos en 

materia de clima y energía de la UE. En concreto, se perseguía el compromiso en las ciudades y 

municipios firmantes de ir más allá del triple objetivo 20/20/20 adoptado por la UE para 2020, a 

través de medidas y acciones relacionadas con la promoción de energías limpias, eficiencia 

energética y movilidad urbana sostenible.  

El alcance del Pacto se ha ido extendiendo y, desde 2017, están estableciéndose oficinas regionales 

en América del norte, Latinoamérica y el Caribe. En estos momentos hay cerca de 11.000 municipios 

signatarios en la Unión Europea y más allá de sus fronteras, incluyendo municipios de 135 países y 

una población de más de 300 millones de personas a nivel mundial. El Pacto de las Alcaldías 

constituye el punto de referencia principal para los municipios europeos que participan en la acción 

climática. Desde sus inicios hasta la actualidad, la iniciativa se ha ido adaptando a os cambios en la 

normativa europea, en términos de objetivos climáticos y energético y su metodología asegura que 

se incluyan tanto la mitigación, como la adaptación en la planificación climática y que se realice un 

seguimiento.  

Los alcaldes firmantes persiguen una visión compartida para 2050:  

• Territorios con emisiones de carbono netas nulas, contribuyendo así a mantener el 

calentamiento mundial medio a un máximo de 2°C por encima de los niveles preindustriales, 

en consonancia con el acuerdo internacional sobre el clima alcanzado en la COP 21 de París 

en diciembre de 2015. 

• Territorios más resistentes, preparados, en consecuencia, para los efectos adversos 

inevitables del cambio climático. 

• Un acceso universal a unos servicios energéticos seguros, sostenibles y asequibles para 

todos, mejorando así la calidad de vida e incrementando la seguridad energética. 

Para ello, se comprometen a reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de 

gases de efecto invernadero) en el territorio de sus municipios en al menos un 40% de aquí a 2030, a 

través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables; 

aumentar su capacidad de resistencia mediante la adaptación al impacto del cambio climático; y 

compartir su visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con administraciones locales 
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y regionales dentro y fuera de la UE a través de una cooperación directa y en el marco del Pacto 

Mundial de los Alcaldes. 

Para que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas, se comprometen a seguir un plan 

de trabajo por etapas, que incluye la elaboración de un Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible, y un seguimiento regular de los progresos realizados. Al firmar el pacto, las ciudades se 

comprometen, por tanto, a actuar para respaldar la implantación del objetivo europeo de neutralidad 

climática en 2050 y a presentar, para ello, en los dos años siguientes a la fecha de la firma del pacto, 

un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), en el que se esbocen las acciones 

clave que se pretende acometer. Ese Plan propondrá medidas de mitigación y adaptación, basadas 

en los resultados de un Inventario de Emisiones de Referencia y de una Evaluación de Riesgos y 

Vulnerabilidades, así como medidas de lucha contra la pobreza energética. 

Para conocer el estado de desarrollo de los PACES, SEO Birdlife ha realizado una encuesta a los 

municipios españoles, en el marco del proyecto LIFE Unify, que muestra los avances realizados 

hasta la fecha. 

• La encuesta PACES es un cuestionario sobre los planes de acción climática a nivel 
municipal, que abarca desde el proceso de elaboración hasta la implementación y 
seguimiento de las medidas. 

• El objetivo era conocer y analizar el estado de la planificación climática a nivel 
municipal, identificar las oportunidades y obstáculos encontrados durante el 
proceso de elaboración y difundir buenas prácticas para dar a conocer casos 
ejemplificantes de acción climática a escala local, involucrando directamente a las 
entidades locales. 

• Han participado un total de 211 ayuntamientos españoles adscritos al Pacto de 
Alcaldías, una muestra variada de distintas situaciones locales relativas a la 
planificación climática en los distintos territorios de la geografía española con alta 
representación territorial (42 de 50 provincias y 2 ciudades autónomas) y de 
tamaño poblacional (las 5 tipologías). 

• Además, más de la mitad de las entidades locales participantes (un 60%) cuenta con 
un plan de acción en materia climática y energética, lo que indica una tendencia 
positiva en la acción climática local. 

Los resultados muestran que más de un tercio de los municipios españoles se han adherido al Pacto 

de las Alcaldías, siendo la mayoría de ellos muy pequeños, con menos de 10.000 habitantes. 

Además, se refleja que el nivel de ambición de los PACES, en lo que se refiere a la reducción de 

emisiones es, en la mayoría de los casos bajo o medio, lo que significa que se han ajustado al 

mínimo marcado por la iniciativa para poder cumplir con sus compromisos. Por otro lado, los 

municipios que cuentan con un PACES incluyen medidas en diversos ámbitos, como la energía, la 

movilidad, el urbanismo, la edificación, el reciclaje de residuos. Pero, aunque se está avanzando en 

la adopción de medidas enfocadas a la mitigación, no se está abordando suficientemente la 

adaptación al cambio climático. Se abordan las necesidades de los municipios para poder poner en 

https://oficinarenovables.es/wp-content/uploads/pdf/Doc3_Compromiso.pdf
https://oficinarenovables.es/wp-content/uploads/pdf/Doc3_Compromiso.pdf
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://seo.org/
https://seo.org/wp-content/uploads/2022/07/Planificacion-de-la-accion-climatica-municipal-en-Espana.-Encuesta-PACES-29-julio-2022.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2022/07/Planificacion-de-la-accion-climatica-municipal-en-Espana.-Encuesta-PACES-29-julio-2022.pdf
https://seo.org/wp-content/uploads/2022/08/Encuesta-PACES.pdf
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marcha una acción climática integral, que incluyen la financiación y recursos técnicos y humanos 

suficientes. 

Por último, se concluye la importancia de llevar a cabo no solo el proceso de planificación y puesta 

en marcha, sino también un monitoreo y seguimiento continuo de las medidas, para medir la 

eficacia y eficiencia de las actuaciones realizadas, así como la participación de la ciudadanía, la 

implicación de los agentes sociales y la coordinación interadministrativa a lo largo todo el proceso, 

para garantizar el éxito del plan. 

“No todos los municipios se encuentran en la misma situación. Muchos no tienen suficiente capacidad técnica 

ni económica para lanzarse a la evolución de los planes, y hay que tener en cuenta todas las características y 

casuísticas para no dejar a ningún municipio atrás” (…) “Es necesario conseguir que todos los ayuntamientos 

cuenten con personal técnico ampliamente capacitado. Es necesario mantener la coherencia en la 

planificación climática a través de los distintos niveles competenciales y poner a disposición de los 

ayuntamientos herramientas sencillas que permitan medir el esfuerzo, el efecto de las medidas 

implementadas”. Ana Márquez, SEO-Birdlife 

3.2.2. Herramientas para la planificación y la coordinación. Ejemplo 

de Ayuntamientos #PorElClima 

Otra de las iniciativas de cooperación entre entidades 

locales es Ayuntamientos #PorElClima, una 

plataforma que facilita e impulsa la acción de los 

principales actores del ámbito municipal, 

comprometidos frente a la emergencia climática. 

A escala global, el acuerdo de París insta a los países a realizar esfuerzos para que la temperatura 

media global no aumente más de 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales. Las entidades locales 

son un actor clave para el cumplimiento de esta acción climática, ya que son fundamentales para: 

• Trasladar el Acuerdo de París y su concreción en las políticas nacionales a escala local. 

• Ser un modelo a imitar por la ciudadanía, al corresponsabilizarse de sus propias emisiones 

• Gestionar la emergencia climática con innovación, resiliencia, siendo un ejemplo para otros 

municipios 

Ayuntamientos #PorElClima trabaja con los municipios a través de 3 vías: ayudar en el cálculo de la 

huella de carbono; visibilizar las actuaciones que están llevando a cabo, poniéndolas en valor; y, 

movilizando y generando un efecto contagio. Para ello, se ha creado una comunidad online que 

permite mostrar Ayuntamientos que han emprendido ya las acciones, ofrecer propuestas de 

soluciones y herramientas para la toma de decisiones. La web proporciona contenidos, ejemplos, y 

una herramienta de autodiagnóstico para calcular la huella de carbono, que es uno de los servicios 

clave que proporciona la plataforma. 

https://ayuntamientosporelclima.es/index.php
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Para calcular la huella de carbono, un primer paso es recopilar los datos básicos, que a veces no 

están fácilmente disponibles. A partir de ahí, se dispone de un formulario web en el que se 

introducen esos datos, a partir de los cuales la herramienta calcula las emisiones con los niveles de 

precisión alcance 1 y alcance 2. El objetivo final de estos cálculos es orientar acerca de las 

actuaciones necesarias, es decir, el resultado del cálculo de la huella de carbono es un dato que 

tiene que servir para tomar decisiones en el municipio sobre dónde y cómo se debe actuar. 

Una ventaja de la herramienta utilizada es que las entidades locales pueden registrar su huella de 

carbono en la Oficina Española de Cambio Climático, ya que la metodología utilizada es la misma, se 

calculan los mismos elementos y se utilizan los mismos factores de emisión. Los datos 

fundamentales que se deben recopilar son aquellos vinculados con edificios municipales (emisiones 

generadas en esos edificios a través del consumo de combustibles fósiles, de gases refrigerantes y 

consumo de electricidad), medios de transporte propios del municipio y alumbrado público. Esta 

herramienta digital de autodiagnóstico permite guardar la información. Al final se genera un informe 

que refleja los datos de emisiones por cada uno de los edificios municipales, circuitos de alumbrado 

público y vehículos que utiliza el municipio. La plataforma, además, da una serie de pautas o 

medidas que se podrían implementar para reducir las emisiones en cada uno de los elementos 

calculados. La herramienta permite tomar decisiones de acción climática al ente local, basada en un 

concepto de usabilidad. Se trata de facilitar el proceso a municipios que no disponen de grandes 

medios. 

 
Fuente: P. Barrenechea, ECODES 

Con la plataforma Ayuntamientos #PorElClima se busca generar un proceso de acompañamiento a 

los entes locales para actuar frente al cambio climático. Además de esta herramienta, se desarrollan 

seminarios y jornadas divulgativas, además de campañas de movilización y visibilidad enfocadas a 

ayuntamientos. 

“Nosotros hemos participado en el desarrollo de las huellas de carbono con municipios de mil habitantes, de 

2000, de 500 habitantes y a veces es complejo: al administrativo del Ayuntamiento se le pide recoger los datos, 

subir los datos a la plataforma, trabajar datos, y a veces los ayuntamientos no están preparados para tener 

datos para calcular su huella de carbono. Lo que fundamentalmente realizamos a través de las formaciones 

que hemos ido realizando periódicamente es quitar el miedo, que también es importante”. Pablo Barrenechea, 

ECODES 
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3.3.1. Afrontando el reto climático en común a través de la 

sostenibilidad rural 

Un ejemplo de apoyo proporcionado por los Grupos LEADER es el proyecto “Sostenibilidad rural. 

Afrontando el reto climático en común”, un proyecto de cooperación llevado a cabo por los GAL de 

cuatro territorios de Navarra: Zona Media, Tierra Estella, Ribera y Montaña de Navarra. El proyecto 

comenzó en febrero de 2022, como continuación de un proyecto anterior y dados los buenos 

resultados del mismo, ya que se logró contribuir a impulsar la rehabilitación energética y el ahorro 

energético en muchos pueblos de pequeño tamaño. Como su predecesor, este plan ofrece 

acompañamiento y asesoramiento a las entidades locales, el tejido empresarial y la ciudadanía para 

la puesta en marcha de distintas iniciativas relacionadas con la eficiencia energética y las energías 

renovables. El proyecto tiene como objetivos:  

• Acompañar al territorio en su transición ecológica 

• Reducir la emisión de los gases efecto invernadero que en 2019 alcanzaron su nivel máximo. 

• Reducir el cambio climático 

• Consolidar y reforzar el sector de las energías renovables 

Entre las actuaciones, se ha llevado a cabo el acompañamiento en el desarrollo de los PACES, tanto 

en la ejecución de acciones identificadas, en la búsqueda de financiación para el desarrollo de las 

mismas, y en la ejecución de acciones piloto incluidas en los PACES comarcales; el fomento de la 

transición hacia una economía circular en los negocios locales, que incluye la identificación de 

posibles mejoras en los negocios locales en el ámbito de la sostenibilidad, la atención a negocios y 

la difusión de resultados; el fomento del autoconsumo; la puesta en marcha de oficinas territoriales 

de transición comunitaria (OTC); y, las labores de comunicación, divulgación y difusión del proyecto.  

Dado el pequeño tamaño de gran parte de los municipios, los PACES se han abordado de manera 

conjunta. Desde la sociedad pública Nasuvinsa, y a través del proyecto Life Adapta, se decidió 

ejecutar los PACES de manera agrupada para los ayuntamientos que se quisiesen adherir. En el caso 

de la Ribera de Navarra, han sido 11 ayuntamientos los que se han adherido a la iniciativa, que ha 

dado lugar a 2 PACES: uno para los municipios de la Ribera Alta y otro para los de la Ribera Baja. El 

acompañamiento que ofrece el Consorcio Eder se centra en explicar a los ayuntamientos en qué 

consiste el PACES, qué tipo de acciones recoge y cómo implementarlas en sus territorios.  

La respuesta de los ayuntamientos está siendo muy positiva. Se ha observado que la mayoría de las 

acciones marcadas como principales en los PACES están siendo ejecutadas o ya han sido 

ejecutadas, en particular: las luminarias, tanto de alumbrado público como en los edificios 

municipales están prácticamente cambiadas en su totalidad; se han ejecutado muchas envolventes 

de edificios públicos; se ha realizado acondicionamiento de parques para hacerlos más sostenibles, 

utilizando menos agua de riego, poniendo plantas más autóctonas y que necesiten menos agua; se 

han ejecutado también muchas medidas de movilidad eléctrica, de manera que la mayoría de los 
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ayuntamientos tienen vehículo eléctrico, y se están colocando puntos de carga. Hay otro tipo de 

actuaciones más complejas, como la mejora del transporte público o los planes contra incendios, 

que requieren la colaboración de varios ayuntamientos y un mayor volumen de financiación, por lo 

que resultan más difícil de implementar. 

Otra línea de actuación del Consorcio Eder es el acompañamiento a los negocios locales, haciendo 

un seguimiento a los negocios de su zona y ayudándoles a que se desarrollen, a que pongan nuevas 

tecnologías, y a que sean más eficientes. En esta línea, se están centrando fundamentalmente en el 

aumento de la eficiencia energética, realizándoles auditorías energéticas y ayudándoles a conseguir 

vías de financiación para ejecutar medidas de ahorro. Se han encontrado con que la mayoría de los 

negocios son pequeños y carecen de la capacidad para analizar si están ahorrando, o de si están 

aprovechando sus oportunidades de ahorro. Los resultados de esta actuación están siendo muy 

positivos. 

“Nuestra sorpresa ha sido que la mayoría de los negocios son pequeños, entonces no tienen la capacidad para 

saber si están ahorrando, si no están ahorrando y si lo que están haciendo es lo máximo que pueden hacer. 

Nos estamos encontrando con ahorros del 50 y del 60% después de hacerles esta auditoría y concienciarles un 

poquito en pequeños cambios”. Teresa Arriazu, Consorcio EDER. 

En definitiva, el proyecto está siendo muy exitoso, y uno de los factores de éxito más destacados es 

la cooperación entre los distintos GAL, en lo cual existe gran tradición entre los grupos de Navarra. 

Esta colaboración continua viene en parte fomentada por el propio Gobierno de Navarra, se observa 

también en otros territorios, como Cataluña, y constituye un ejemplo de gobernanza que favorece las 

sinergias entre grupos y el aprendizaje mutuo. 

 

Inspiración: plan de movilidad urbana sostenible y agenda urbana local de Jaca 

Moviéndonos a una escala más amplia, se han querido ilustrar algunas experiencias desarrolladas en 

ciudades de distinto tamaño y a nivel de diputación. En concreto, se presentan los ejemplos del 

Ayuntamiento de Jaca, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación de Valencia. 

La ciudad de Jaca está comprometida con la lucha contra el cambio climático. En ese marco, desde 

2016, cuenta con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Una de las primeras actuaciones fue 

reducir la velocidad máxima de circulación en la ciudad a 30 km/h en 2018, siendo uno de los 

primeros municipios de España en hacerlo. Además, trata de reducir el tráfico en toda la ciudad, pero 

sobre todo en el casco histórico, dando prioridad al peatón y a los medios de locomoción 

sostenibles. El plan ha permitido: 

• La instalación de bolardos inteligentes para limitar el acceso de vehículos no autorizados al 

casco histórico de la ciudad, para incentivar la movilidad sostenible (a pie, en bicicleta). 

• La instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
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• Construcción de un parking disuasorio en las inmediaciones del casco histórico, con una 

pérgola con paneles fotovoltaicos para suministrar electricidad a uno de los puntos de 

recarga de vehículos y a la escuela infantil. 

• Construcción de un elevador que unirá dos partes de la ciudad a distintas alturas, 

permitiendo reducir los desplazamientos en vehículos a motor. Según estimaciones del 

Ayuntamiento, con el elevador se van a ahorrar 900 viajes al día con dos pasajeros de media, 

lo que supone alrededor de 9 millones de toneladas de CO2 al año. 

“El proyecto más famoso, más sonado del mandato es el elevador, casi 1 millón de euros subvencionado al 

50% por fondos europeos, y que fue polémico al principio. Une la zona residencial sur con el casco histórico de 

la ciudad y a nivel de accesibilidad es clave, pero que sobre todo a nivel medioambiental está teniendo mucho 

éxito, ya que para recibir esa subvención había que justificar esa reducción de emisiones y los datos en el 

documento para presentar y justificar esa reducción de emisiones están siendo drásticamente más elevados 

de lo que se esperaba”. Manuel Díaz, concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Jaca  

Además, se ha llevado a cabo la descarbonización del parque móvil del ayuntamiento, electrificando 

toda la flota municipal, que en la actualidad suma más de 10 vehículos eléctricos más dos híbridos, 

más 6 bicicletas eléctricas para el uso de los empleados municipales. El próximo paso será 

electrificar también los autobuses urbanos. Además del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la 

Agenda Urbana también está contribuyendo a la transición energética, con algunas actuaciones 

como: 

• Cambio de luminarias LED tanto en Jaca como en sus pueblos. 

• Rehabilitación energética de edificios. 

• Impulso a las comunidades energéticas, de la mano de ECODES y de Energía Solar del 

Pirineo. 

• Creación de una oficina de asesoramiento energético. 

El impulso a las comunidades energéticas ya está teniendo sus frutos, con varias comunidades 

constituidas en la propia Jaca, en Escuéndola, Barós, Novés, y próximamente en Guasillo y en 

Canillas.  

La oficina de asesoramiento, por su parte, está dando servicio a los ciudadanos en temas de 

autoconsumo, subvenciones, rehabilitación energética, bono social o facturación, entre otros. 

 

Inspiración: ayuntamiento de Zaragoza y el impulso de regiones, ciudades y diputaciones 

El Ayuntamiento de Zaragoza empezó a realizar acciones contra el cambio climático ya en el año 

1991, realizando un inventario de emisiones, y publicó la Agenda 21 en el año 2000, pero el año 2005 

fue importante porque es el año de referencia para realizar el inventario de emisiones en el marco del 
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Pacto de Alcaldías. La siguiente figura ilustra el camino seguido por la ciudad de Zaragoza en su 

compromiso frente al cambio climático desde 2005 hasta la actualidad.  

 

Fuente: Mª Luisa Campillos, Ayto. Zaragoza 

Algunos de los hitos más relevantes han sido:  

• La firma del Pacto de los Alcaldes en 2011, que lleva a la elaboración de una estrategia 

de gestión sostenible de la energía 2010-2020, exigida por el PACES. 

• Más adelante, en 2018, nueva adhesión al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la 

Energía, lo que conlleva un esfuerzo para acelerar la descarbonización (pasando de un 

objetivo de reducción de emisiones del 40% al 55%), a fortalecer la capacidad de 

adaptación y a conseguir que la ciudadanía tenga acceso a una energía segura, 

sostenible y asequible 

• La elección de Zaragoza en 2022 por la Comisión Europea como una de las 100 

ciudades que participarán en una misión para contar con ciudades inteligentes y 

climáticamente neutras en 2030, que supone una reducción del 90% de las emisiones, 

frente al 55% al que obliga el Pacto de Alcaldías. 

Además, en la actualidad se ha elaborado ya el inventario de emisiones del 2019 y del 2021, y está 

en marcha un nuevo Plan de Adaptación al cambio climático. En definitiva, el gráfico anterior 

muestra cómo el nivel de compromiso frente al cambio climático del Ayuntamiento de Zaragoza ha 

ido aumentando con el tiempo, y a lo largo de estos años se han ido actualizando los planes y 

estrategias de acuerdo a esos nuevos compromisos. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se destaca 

la importancia de los inventarios de emisiones para poder establecer estrategias basadas en el 

conocimiento. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2591
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“Es muy importante que las entidades elaboren los inventarios de emisiones, cada uno al nivel que le 

corresponde, porque es una radiografía muy precisa de cómo está la situación respecto de las emisiones de 

las entidades”. María Luisa Campillos, Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza 

También es importante destacar que el Pacto de las 

Alcaldías compromete al ayuntamiento firmante a 

incluir procesos de participación pública desde el 

principio hasta el final de sus acciones, tanto en la 

elaboración de los planes que realiza como en las 

actuaciones de seguimiento.  

Esta participación ha sido muy importante en todas 

las iniciativas llevadas a cabo en el ayuntamiento, 

incluida la presentación de la candidatura de la 

ciudad a la misión de 100 ciudades climáticamente 

neutras, para lo cual se habló en primer lugar con 

una serie de entidades, asociaciones u 

organizaciones de la ciudad para que apoyaran esa 

candidatura.  

Para alcanzar la neutralidad climática, Zaragoza presentó tres ejes o pilares que sustentan el cambio 

a nuevos modelos de economía y la mejora de la competitividad de los actores locales: 

• Movilidad sostenible e inteligente: foco en los modos de transporte y la infraestructura, 

fomentando la transición hacia una movilidad más limpia, ecológica y eficiente. 

• Eficiencia energética: basada en las energías renovables, la rehabilitación edificios que 

conlleve ahorro energía, las comunidades energéticas locales, y en general el uso eficiente 

de la energía. 

• Renaturalización y economía circular: renaturalización, aplicación de soluciones basadas en 

la naturaleza, aumento reciclaje y la valorización de residuos, equilibrio territorial y 

renovación urbana, fomento economía circular. 

La visión general de la ciudad es que sea una ciudad inteligente y climáticamente neutra, más 

adaptada a los impactos del cambio climático. Así, uno de los documentos clave desarrollados en el 

Ayuntamiento de Zaragoza para conseguir alcanzar la visión de ciudad propuesta a 2030 es el Plan 

de Adaptación al Cambio Climático. 

 

 

 

 
OBJETIVOS DEL PACCZ 2030 

 
Diseñar una ciudad resiliente a los 
impactos del cambio climático. 
Mejorar la calidad de vida, el bienestar 
y la salud de la ciudadanía. 
Integrar la adaptación al cambio 
climático en la planificación y gestión 
del municipio. 
Posicionar la ciudad entre los líderes 
internacionales en materia de 
adaptación al cambio climático. 
Desarrollar una economía sostenible y 
fomentar la innovación para hacer 
frente a los riesgos del cambio 
climático. 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/adaptacion/2022-PACCZ-Lineas-accion-medidas-V3.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/adaptacion/2022-PACCZ-Lineas-accion-medidas-V3.pdf
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Para conseguir estos objetivos, el PACCZ propone 47 medidas organizadas en 9 líneas de acción: 

1. Salud humana 

2. Agua y recursos hídricos 

3. Infraestructura verde, biodiversidad, patrimonio natural y áreas protegidas 

4. Agricultura y alimentación 

5. Planificación territorial y urbana, edificación y energía 

6. Otros sectores: industria y servicios, sistema financiero y asegurador, turismo, deporte 

7. Movilidad y transporte 

8. Educación y sociedad 

9. Investigación e innovación 

Para llegar a estos objetivos y medidas se ha llevado a cabo un complejo proceso de participación, 

que ha tenido tres partes: la primera enfocada en el apoyo político, en la que participaron la 

consejera y personas con relevancia a nivel nacional en el ámbito del cambio climático y en la cual 

se presentó el plan de participación. Después se empezó a trabajar en un documento base, primero 

con todos los servicios y áreas del Ayuntamiento, realizando más de 30 entrevistas, y también 

recabando información de distintas entidades relacionadas con los temas de adaptación en la 

ciudad. Con las aportaciones del Ayuntamiento y de estas entidades, se elaboró un documento base 

para distribuir a la ciudadanía. Por un lado, se abrió un período de consulta pública a través de la 

página web municipal, y por otro se realizaron itinerarios por la ciudad para que las personas 

pudiesen ver in situ cómo estaba la ciudad, y así pudiesen identificar elementos en los que había que 

actuar. Además, se prestó especial atención a la juventud y la infancia, realizando varias reuniones 

con el Consejo de Infancia y Juventud para conocer también su opinión. El proceso de participación 

culminó en enero de 2023 con la redacción del documento definitivo, que está en estos momentos 

pendiente de aprobación. 

Como conclusión, el ejemplo de Zaragoza quiere enfatizar la importancia de los compromisos 

climáticos que vayan más allá de los cambios políticos, la necesidad de abordar conjuntamente 

mitigación y adaptación al cambio climático y la necesidad de involucrar a la ciudadanía en el 

proceso de cambio para que esos cambios se den desde abajo y se diseñen de acuerdo a las 

necesidades de los ciudadanos. 
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Inspiración: ejemplo de la diputación de Valencia y PACES 

El Pacto de las Alcaldías ha tenido una acogida muy buena entre los municipios de la provincia de 

Valencia. En 2016 la Diputación se convierte en coordinadora territorial del pacto y a partir de ese 

momento hay una evolución muy interesante, muy positiva, que nos lleva a que actualmente somos 

244 ayuntamientos adheridos al pacto en la provincia de Valencia, frente a los 16 que había en 2016. 

Este salto es en parte debido a la concienciación, en parte a la evolución de la preocupación general 

hacia el cambio climático, pero también en parte porque una forma que se entendió en la Diputación 

de impulsar el Pacto era premiar a aquellas corporaciones municipales que se atrevieron a dar el 

paso a través de una mayor puntuación en las convocatorias de subvenciones. Además, durante dos 

años se concedieron ayudas a los ayuntamientos para la redacción de sus planes de acción. 

El propósito del Pacto de Alcaldías es reducir las emisiones de GEI, con objetivos cuantitativos que 

han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que en la actualidad se sitúan en un 40% de reducción 

de emisiones de CO2 en 2030 con respecto a las de 2005 (año de base). Este compromiso se ha 

reforzado recientemente con el Nuevo Pacto 2050, que persigue una reducción de emisiones GEI de 

al menos un 55% en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. No obstante, aunque la 

adhesión al Pacto es importante, esta no deja de ser una declaración de intenciones. Lo importante 

es que los ayuntamientos valencianos no solo se adhieran al Pacto, sino que desarrollen sus PACES, 

lo que ocurre en el 82% de los municipios adheridos al Pacto.  

La configuración territorial de la Diputación se caracteriza por municipios pequeños, por lo que las 

administraciones supramunicipales tienen que impulsar y apoyar en el proceso. La Diputación de 

Valencia ha desarrollado una metodología estándar para facilitar el trabajo en los municipios. Tal y 

como afirmaba Joan Aguado, jefe de Sección de Cambio Climático y Transición Energética de la de 

la Diputación de Valencia, se trata de un proceso vivo y dinámico, que conlleva varias fases, que se 

suceden en el siguiente orden: 

1. Acuerdo plenario en el que se decide la adhesión al Pacto de Alcaldías. 

2. Elaboración de un inventario de emisiones de CO2, que servirá para conocer el punto de 

partida y para marcar los objetivos del PACES. La Diputación de Valencia elaboró un 

inventario provincial por sectores. Además, cada ayuntamiento elaborará su propio 

inventario, incluyendo todos los ámbitos (tanto los que dependen del ayuntamiento 

como los que no). 

3. Realización de una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio 

climático. 

4. Redacción del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES).  

5. Aprobación del PACES en el Pleno, registro en la web y puesta en marcha del Plan.  
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6. Realización de un informe de seguimiento a los 2 años de la redacción del PACES. Este 

informe debe recoger la relación de acciones ejecutadas, el porcentaje de ejecución y el 

volumen de reducción de emisiones conseguidas, entre otros datos. 

A la hora de elaborar los inventarios de emisiones, la Diputación elaboró un inventario de emisiones 

de referencia a nivel provincial, y además uno para cada ámbito, y realizaron los cálculos de 

emisiones del sector privado. Después, cada ayuntamiento debía realizar su inventario municipal a 

partir de datos de sus propios consumos.  

El paso siguiente es la evaluación de riesgos y vulnerabilidades, para la cual se ha elaborado una 

matriz de doble entrada para facilitar el trabajo a los ayuntamientos. Finalmente, se procede a la 

elaboración del PACES, que recoge todas las acciones de mitigación y adaptación, para lo cual la 

Diputación también proporciona un catálogo de acciones posibles, dentro de las cuales cada 

Ayuntamiento selecciona las más apropiadas en su caso. Después hay que realizar también un 

informe de seguimiento, para el cual también se está diseñando un modelo en la Diputación, con el 

objeto de facilitar la tarea a los ayuntamientos. 

“Hay mucho interés a nivel político y también municipal en «esto del cambio climático», pero… su realidad a 

veces es, cuando tienes que enfrentarte o relacionarte con un alcalde, que te dice que tiene un técnico 

municipal o una secretaria municipal que va dos días a la semana y tiene que abordar un proceso tan complejo 

como puede ser este, no solo en la planificación, sino después en la ejecución, en la búsqueda de fondos, en la 

participación ciudadana”. Joan Aguado, Diputación de Valencia 

No obstante, a pesar del apoyo proporcionado, los ayuntamientos pequeños se enfrentan a algunos 

aspectos difíciles de abordar. 

Puntos críticos identificados 

Acuerdo plenario para la adhesión al pacto de las 
alcaldías y registro web 

El PACES es un eje clave en la política municipal, por lo 
que requiere gran coordinación interna y un liderazgo 
decidido 

Elaboración de un inventario de emisiones de 
referencia CO2 

Nos encontramos con dificultades a la hora de obtener 
datos. Necesita de digitalización y de una cultura 
colaborativa para que se produzca el flujo de 
información necesario 

Redacción de un plan de acción para el clima y la 
energía sostenible (PACES). Antes de los 2 años de la 
adhesión y con un plazo de 6 meses desde la 
finalización de los documentos anteriores 

Hace falta crear una visión compartida por todos los 
sectores del municipio, lo que no se consigue sin 
participación 

Realización de un informe de seguimiento, a los dos 
años desde la redacción del PACES (plazo de entre 2 y 
4 meses) 

Se necesita un proceso de evaluación y mejora 
continuas. Para ello, se requiere coordinación interna y 
comunicación externa. 

En la experiencia de Valencia, el punto común que supuso mayor dificultad fue la recopilación de la 

información, de manera que en algunos ayuntamientos el proyecto ha llegado a peligrar por la 

dificultad de encontrar datos.  

Otra dificultad que encontrada es que solo el 4 ó 5% de las emisiones de los municipios valencianos 

se corresponden con el ámbito público, mientras que el 95% restante proceden del sector privado 
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(sobre todo el transporte y el sector residencial). Esto conlleva limitaciones a la hora de implementar 

medidas, y los buenos resultados dependen de la respuesta del sector privado.  

Para conseguir esos buenos resultados, se debe reflexionar desde el inicio del proceso sobre cómo 

los ayuntamientos pueden incidir en el sector privado y de qué recursos disponen para ello. Los 

ayuntamientos deben trabajar en cooperación con el sector privado, y en particular en los temas de 

transporte y residencial, que suponen una proporción importante de las emisiones totales. Pero 

¿cómo puede actuar un ayuntamiento sobre las emisiones del sector privado? A través del 

liderazgo, mediante actuaciones de comunicación y divulgación; aprovechando las oportunidades 

que ofrece la normativa municipal, dentro de las competencias del ayuntamiento; tratando de 

implicar a la ciudadanía y al sector privado, por ejemplo, potenciando las Comunidades Energéticas, 

proporcionando orientación mediante la publicación de guías; buscando modos de financiación de 

las actuaciones; impulsando la coordinación interna y las alianzas externas; etc.  

Cuando el ayuntamiento se adhiere tiene que asumir un liderazgo en clave interna, fomentando la 

coordinación entre departamentos, pero también comunicar hacia el exterior. Además, debe 

aprovechar la capacidad competencial que tiene. La siguiente figura recoge algunas de las 

competencias de los ayuntamientos y ejemplos de instrumentos que pueden utilizar en esos ámbitos 

para incentivar al sector privado. 

Competencias Instrumentos 
Alumbrado público  
Recogida de residuos  
Contaminación atmosférica  
Abastecimiento domiciliario de agua potable  
Aguas residuales  
Infraestructura viaria  
Tráfico, movilidad. Transporte urbano PMUS 
Salubridad pública  
Asistencia social  
Instalaciones deportivas de uso público Cultura 

Urbanismo 

Ordenanza de eficiencia energética 
Ordenanza energías renovables  
Ordenanza uso del suelo  
PMUS 

Medio ambiente urbano Plan Verde Urbanismo Sostenible 

Fuente: Joan Aguado, Diputación de Valencia 

Finalmente, es muy importante apoyar a los ayuntamientos para conseguir la financiación que les 

permita poner en marcha las actuaciones programadas. En el caso de la Diputación de Valencia, se 

ha financiado, por ejemplo, la compra de coches eléctricos, la certificación energética de edificios o 

la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en ayuntamientos.
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Dificultades y necesidades de 
las entidades locales en el 

proceso de transición.  

¿Qué papel pueden jugar los 
Grupos LEADER? 
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Para conocer el punto de partida de los municipios que conforman los GAL en lo referente a la 

planificación climática, se realizó una encuesta a los GAL participantes en la sesión, que aportaron 

información sobre los municipios de su territorio. El siguiente cuadro recoge cuáles han sido las 

experiencias de planificación climática conjunta que han llevado a cabo hasta el momento. 

 

Como se puede observar de estos datos, los GAL ya cuentan con alguna experiencia de planificación 

climática conjunta, pero esos ejemplos no son muy numerosos. En esta misma encuesta, se 

preguntaba a los GAL participantes qué porcentaje aproximado del total de municipios que 

conforman su territorio han impulsado procesos de planificación relacionados con el clima. El 

porcentaje señalado es como media el 29% de los municipios. A continuación, se recogen algunas 

de las respuestas aportadas: 

 

 

 

Experiencias de planificación climática conjunta (de todos o gran parte) de los 
municipios del territorio, principalmente promovidas a nivel regional o 

diputación. 

El 29,09% de los Grupos LEADER señala que el único instrumento que planifica a medio 
y largo plazo es la EDLP. 

Alguno de los instrumentos señalados:  

• Agenda 21(CEDER Merindades) 

• Gestión de residuos (GAL Oriente de Asturias) 

• Gobierno de Navarra, a través del proyecto LIFE NADAPTA, promociona la adhesión y firma 
de los PACES en los ayuntamientos, en la mayoría rurales. (CEDERNA GARALUR) 

• La diputación está promoviendo 1 OTC provincial (AGALSA Sierra de la Demanda) 

• La Mancomunidad MIO CID, que incluye 8 municipios, está pendiente de que se resuelva la 
ayuda. (Asociación Tierras Sorianas del Cid).  

• Plan de Sostenibilidad Turística (GAL Sierra del Segura) 

• Planificación Transición Energética Comarcal. Estamos en pleno proceso (ADIMAN) 

• Renovación del alumbrado público a LED y ayudas para la renovación de edificios 
municipales para la eficiencia energética. (ADR La Rioja Suroriental).  

• Se han realizado pequeñas iniciativas por parte de cada una de las administraciones. (Valle 
de Alcudia) 

 

Fuente: Encuesta a los GAL participantes en la jornada del 14/02/2023 
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% 
MUNICIPIOS 

COMENTARIOS 

Más del 
90% 

#Todos los municipios en mayor o menor medida. #Casi todos los ayuntamientos se 
han adherido al PACES 

Entre el 70 
y el 90% 

#Se debe trabajar más. #Algunos municipios están informándose e interesándose en 
el tema #La Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición 
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía establece la obligación por parte de 
los municipios andaluces de elaborar y aprobar su Plan Municipal contra el Cambio 
Climático en el marco de las  determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima. 

60-50% 
#En los municipios se están realizando actuaciones pero la mayoría de las veces sin 
una planificación previa. #Están elaborando el Plan de Cambio Climático 

35 – 30% 
#Experiencias piloto (Quintana de la Serena). #Los municipios están realizando 
actuaciones, pero la mayoría de veces sin una planificación previa.  

25% #Los municipios mayores son los primeros en realizar esta planificación 

15% 
#Inicio de una comunidad energética, alquileres de vehículos eléctricos en modalidad 
carsharing, huerto solar 

10% 
#Tienen otras prioridades la mayoría, o son pequeños municipios. # En nuestro 
territorio no muestran un gran interés respecto al tema. # Municipios muy pequeños 
sin apenas personal en el Ayuntamiento  

5% 

#Hay algún municipio que está trabajando en planificación relacionado con la Agenda 
2030 y una Mancomunidad que incluye a 8 municipios de la zona. #Han solicitado una 
ayuda para hacer una planificación estratégica en esta materia. #En algunos 
ayuntamientos se están realizando acciones pero una planificación específica como 
tal, no.  

0% 

#Desconozco la situación del territorio porque me acabo de incorporar al equipo 
técnico. #No disponen de recursos técnicos. #La administración no les impone este 
tipo de condicionantes para recibir ayudas. #No disponen de recursos económicos los 
municipios más pequeños. #A parte de la falta de concienciación, no tienen capacidad 
técnica ni económica para ello. #En nuestra comarca, los municipios son muy 
pequeños y las entidades locales no cuentan con personal técnico que pueda cometer 
esta planificación, ni dispone de medios para su ejecución, ni técnicos ni económicos.  

Fuente: Encuesta a los GAL participantes en la jornada del 14/02/2023 
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3.4.1. Necesidades de las entidades locales 

La Unión Europea es cada vez más consciente del papel fundamental que juegan los gobiernos 

regionales y locales en la transición hacia la neutralidad climática. Pero ese proceso de transición 

requiere tiempo y recursos técnicos, financieros y humanos en los gobiernos locales y sus 

instituciones públicas, y para lo cual se plantean diversos retos: 

• El presupuesto de las autoridades locales es demasiado limitado. 

• Las inversiones en mano de obra para la transición climática y energética están sujetas a las 

estrictas normas sobre gasto en los gobiernos locales. 

• Disponibilidad de personal cualificado. 

• Los puestos de trabajo en las administraciones locales son menos atractivos que los de 

otros sectores económicos (sobre todo en términos salariales). 

La guía ERREMINTA - GIDA. Apoyo a las administraciones locales en su transición energética y 

climática, de IHOBE, enumera cuatro tipos de apoyos que necesitan las entidades locales a la hora 

de planificar su acción por el clima: 

• Soporte técnico: asesoramiento en planes locales de clima y energía y en el Pacto de las 

Alcaldías para el clima y la energía; la coordinación entre niveles administrativos; 

herramientas de mitigación y adaptación; asesoramiento en comunidades energéticas; 

asesoramiento en compra y contratación pública verde; impulso de proyectos singulares, etc.  

• Generación de capacidades a través de la incorporación de personal técnico, la participación 

en actividades y grupos de trabajo, capacitación y seminarios para personal técnico. 

Colaboración en proyectos europeos 

• Programa de ayudas para dotar con recursos financieros las actuaciones necesarias.  

• Proyección, con medidas de divulgación de buenas prácticas, reconocimiento público y 

eventos.  

En todo este proceso de planificación climática, los Grupos pueden jugar un papel facilitador 

introduciendo la planificación climática en la EDLP del nuevo período de programación, 

acompañando en procesos de carácter local y ejerciendo el liderazgo en los ámbitos comarcales; a 

través de labores de difusión y divulgación de información; motivando para un uso más eficiente de 

los recursos; a través de criterios de elegibilidad y selección de operaciones; involucrando y 

conectando a distintos agentes (de otros territorios) o facilitando el acceso a la financiación. 

  

https://www.ihobe.eus/publicaciones/erreminta-gida-apoyo-a-administraciones-locales-en-su-transicion-energetica-y-climatica
https://www.ihobe.eus/publicaciones/erreminta-gida-apoyo-a-administraciones-locales-en-su-transicion-energetica-y-climatica
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Conclusiones de los Grupos LEADER 

“Creo que hay suficiente conocimiento, suficiente experiencia desarrollada para que se puedan hacer muchas 

cosas. Creo que lo que falta fundamentalmente es información en el ámbito decisorio, más que en el técnico. 

Nosotros podemos proponer y creo que hay suficiente conocimiento y experiencia para para ponernos a 

trabajar y hacer muchas cosas, pero creo que el reto lo tenemos ahí, en que haya ese compromiso por parte de 

quien puede tomar las decisiones y comprometer a las distintas administraciones para para llevar a cabo estos 

proyectos”.  

 

“En municipios en los que trabajo yo, en que están luchando por tener banda ancha, por tener un depósito de 

aguas, por tener que ciertas cosas básicas, trabajar todo este tema me parece súper complicado, aunque 

evidentemente hay una conciencia social” … “la población es la que lo tiene que solicitar. Y claro, es muy 

complicado que soliciten eso cuando tienen ciertas prioridades básicas: médicos, un mantenimiento del 

colegio, del municipio”.  

 

“Nosotros estamos haciendo un proyecto pequeño que denominamos Aldea cero, en un pueblo que no tiene 

más de 400 habitantes y en donde estamos llevando pequeñas prácticas con este. Es un poco con la parte del 

despoblamiento que estamos trabajando y llevamos ideas de todo esto que hemos hablado tan en macro, que 

es positivo y que se puede llegar en ciudades grandes, y donde existe realmente un presupuesto grande, pero 

lo hemos llevado a pequeños territorios donde la financiación es prácticamente nula, pero son acciones donde 

tenemos que involucrar a las personas”. 

 

“Nos quedamos con algunas palabras que han ido saliendo de forma recurrente: con esta necesidad de 

colaborar, de cooperar, con las herramientas que podemos tener a disponibilidad para reducir los esfuerzos, 

con la necesidad de ambición, de corresponsabilidad, con todo lo que hay por delante y que se puede impulsar 

desde el ámbito local, pero al mismo tiempo los retos y las dificultades específicas”. 

 

 

 

Más información: 

3º Jornada GALxClima: Planificación por el clima en el ámbito local - Red2Red 

Sesión celebrada el 14 de febrero de 2023 

 

 

https://red2red.net/es/ideas/3a-jornada-galxclima/
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Introducción 

El objetivo de este capítulo es analizar de forma particular los dos sectores con más vínculo en el 

territorio rural: agroalimentación y turismo. Para ello, se tratará de analizar las oportunidades en 

materia de generación de empleo verde que el proceso de transición ecológica puede ofrecer en el 

medio rural, así como de realizar propuestas para que los Grupos de Acción Local refuercen el 

proceso de adaptación al reto climático de los sectores económicos de sus territorios. 

Para tratar estos temas se realizó una jornada el día 14 de marzo de 2023, dirigida a los Grupos de 

Acción Local, en la que participaron varias personas expertas en estas temáticas y se presentaron 

algunos ejemplos de actuaciones promovidas por los Grupos de Acción Local en el territorio. 

 

En este capítulo hablaremos de… 

• ¿Cómo pueden los Grupos promover la transición en sus territorios hacia sistemas 

alimentarios más sostenibles? 

• Empleo verde: nuevas oportunidades. 

• Turismo: propuestas de adaptación y mitigación al cambio climático en el sector. 

• Espacios naturales y uso del territorio ante el reto climático. 
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4.1. LA ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

4.2. OPORTUNIDADES DEL 
EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO VERDE 

 

 

4.3. LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL 
MEDIO RURAL 
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
  

La adaptación de los 
sistemas alimentarios al 

cambio climático 
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4.1.1. Sistema Alimentario y Cambio Climático 

El Sistema Alimentario, entendido como el conjunto de actividades involucradas en la producción, 

procesamiento, transporte, consumo y gestión de los residuos de alimentos (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación) presenta una gran vulnerabilidad a los efectos del cambio 

climático. Esta se hace particularmente compleja en su relación con el sector agrario y ganadero.  

En el documento de análisis publicado por COAG (2022), “Empieza la cuenta atrás: impactos del 

cambio climático en la agricultura española” , se hace evidente el impacto que el cambio climático 

puede tener en España, especialmente en la cuenca mediterránea, y en un sector agroalimentario que 

será de los más perjudicados por su elevada dependencia climática: 

• En un escenario en que el aumento de la temperatura global media sea de 1, 5º C, se prevé 

una pérdida de superficie apta para viñedo de calidad y olivos de variedades como hojiblanca 

o manzanilla, además de un 8% menos de rendimiento en el cultivo del trigo. 

• En un escenario en el que el aumento de la temperatura global media sea de 2ºC, se prevé que 

peligre la subsistencia de las dehesas en zonas occidentales de Extremadura y Andalucía, 

además de un 15% menos de rendimiento en cereales como el trigo y una sola variedad de 

olivo, la picual, capaz de mantener su rendimiento. 

La implementación de medidas de adaptación es fundamental para amortiguar el impacto, pero tiene 

una capacidad limitada que se puede sobrepasar si no hay reducción de emisiones. En este sentido 

se han producido avances moderados en nuestros territorios, tal y como se desprende de la 

encuesta en base a este tema realizada a los asistentes a la jornada de GALxClima. 

 

Avances en el sector agroalimentario en su territorio en términos de adaptación al cambio climático  

(0= ningún avance, 10= muchos avances) 

(encuesta a los participantes en la jornada del 14/03/2023) 
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file:///C:/Users/raquel.juste/Desktop/GALxCLIMA/sterio/ministerio-exterior/cumbre-un-sistemas-alimentarios/sistemas-alimentarios/
file:///C:/Users/raquel.juste/Desktop/GALxCLIMA/sterio/ministerio-exterior/cumbre-un-sistemas-alimentarios/sistemas-alimentarios/
https://www.cambio-climatico.coag.com.es/
https://www.cambio-climatico.coag.com.es/
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A la hora de trabajar para implementar este tipo de medidas, hay que tener en cuenta que el sistema 

alimentario puede ser parte del problema, pero también es parte de la solución. El sector 

agroalimentario español es muy diverso y también lo es su respuesta al reto de la transición 

ecológica, por lo que es necesario apostar y reforzar modelos con más externalidades positivas y 

menos negativas. 

El sistema alimentario como parte del problema 

Según el informe especial El cambio climático y la tierra, elaborado por el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): 

• Alrededor del 21-37% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) son 

atribuibles al sistema alimentario, de las cuales: 

• El 9-14% de las emisiones derivan de actividades agrícolas y ganaderas dentro de la 

explotación, principalmente metano (fundamentalmente derivado de la fermentación 

entérica y la gestión de estiércoles del sector ganadero) y óxido nitroso (derivado de 

la gestión de suelos, por el uso de fertilizantes nitrogenados, inorgánicos y 

orgánicos, y también de la gestión de estiércoles). 

• El 5-14% están relacionadas con el uso de la tierra y del cambio de uso de la tierra, 

incluyendo la deforestación y la degradación de las turberas. 

• El 5-10% proviene de las actividades de la cadena de suministro. 

Principales fuentes de emisión de GEI relativas al sector agrícola y ganadero 

 

El sistema alimentario como parte de la solución 

Es relevante trabajar con el sistema alimentario en su conjunto, es decir, analizando toda la cadena 

alimentaria, desde la oferta a la demanda, o desde la producción al consumo, pasando por la 

configuración de las dietas, de las cuales, en base a un análisis de VALUMICS (2021), se puede 

afirmar que derivan el 25% de las emisiones de una persona europea. 
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf
https://valumics.eu/wp-content/uploads/2021/07/Valumics-Report-1-Putting-solutions-on-the-table.pdf
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Por ello hay que tener en cuenta la doble interacción que se da en el mismo: por un lado, el 

comportamiento de las personas consumidoras determina los alimentos que se producen y a la 

inversa, las cadenas de suministro y el modo en que se producen los alimentos define lo que las 

personas desean comer y los alimentos a los que pueden acceder. Por lo tanto, es importante 

trabajar el vínculo oferta-demanda, teniendo siempre en cuenta el vínculo entro lo rural y lo urbano.  

Algunas de las acciones que se pueden poner en marcha para que el sistema alimentario sea parte 

de la solución: 

Desde el lado de la demanda Desde el lado de la oferta 

Adopción de dietas saludables y sostenibles, basadas 
en un alto contenido de cereales secundarios, 
legumbres, frutas y verduras, y frutos secos y semillas; 
en un bajo contenido de alimentos de origen animal y 
discrecionales de alto consumo energético (como las 
bebidas azucaradas); y en un umbral de carbohidratos. 
El potencial total de mitigación técnica de los cambios 
en la dieta se estima en 0,7-8,0 GtCO2- eq año-1 para 
2050. 
 
Reducción del desperdicio alimentario: la pérdida y el 
desperdicio de alimentos a nivel mundial equivalen al 
8-10% del total de las emisiones antropogénicas de 
GEI (2010-2016). 
 

 
El potencial total de mitigación técnica de las 
actividades agrícolas y ganaderas y de la 
agrosilvicultura se estima en 2,3-9,6 GtCO2-eq año-1 
para 2050. Es posible avanzar en: 
• La diversificación de las producciones. 
• El control de la erosión y el aumento de la materia 

orgánica del suelo. 
• La mejora de las tierras de cultivo. 
• El ganado, la gestión de los pastos y las mejoras 

genéticas para la tolerancia al calor y la sequía. 
 
A su vez la adaptación de las prácticas puede 
contribuir a reducir las emisiones de los cultivos y del 
ganado, secuestrando carbono en los suelos y la 
biomasa, y disminuyendo la intensidad de las 
emisiones dentro de los sistemas de producción 
sostenibles. 

 

Al mismo tiempo que se trabaja con la oferta y la demanda, hay que trabajar con el contexto que 

enmarca el sistema alimentario: condiciones políticas, institucionales, de gobernanza y de mercado 

precisas (mecanismos de distribución y transferencia de riesgos, mercados de seguros; políticas de 

salud pública y de nutrición, campañas de concienciación, etc.). 

Algunas de las referencias a la hora de avanzar en propuestas concretas en estos ámbitos se 

encuentran en documentos como el “Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España”, de la 

Fundación Alternativas y la Fundación Daniel y Nina Carasso (2022) o el informe “Alimentos y 

Planeta, Salud”,  (The EAT-Lancet). 

https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2022/03/Libro_Blanco_Alimentacion-_Interior_Final_Web_Version.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_Spanish-1.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_Spanish-1.pdf
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4.1.2. Contexto sociopolítico 

El crecimiento de la población a nivel mundial, 

el aumento de los niveles de consumo, que 

pone de manifiesto los límites planetarios, y 

la crisis en la que el planeta se encuentra 

sumido por la dependencia de recursos no 

renovables, junto con un contexto geopolítico 

complejo y caracterizado por el conflicto por 

la invasión de Ucrania, la crisis energética, el 

incremento de costes y el incremento de 

precios, ponen de manifiesto dos cuestiones:  

• La necesidad estratégica de contar con 

un nivel de autonomía suficiente en la 

producción interna de alimentos que 

limite la dependencia de mercados 

únicos y alejados. 

• El riesgo que supone para el sector la 

dependencia energética (insumos que 

requieren para su síntesis mucha 

energía, entre otros). 

Además, el conflicto por el uso de las tierras 

con el sector agrario y ganadero, vinculado en 

algunas partes del territorio español con el 

despliegue de grandes proyectos de energía 

renovable en los planes de transición 

ecológica, evidencia la necesidad de trabajar 

para buscar soluciones que garanticen el 

proceso de transición energética, pero que al 

mismo tiempo permitan garantizar la 

autonomía y la producción de alimentos. 

El Pacto Verde europeo se presenta como un 

paquete de iniciativas políticas con la 

finalidad de promover en la UE una transición 

ecológica justa, “sin dejar a nadie atrás”, con 

el objetivo de reducir el 55% de GEI para 2030 

y el objetivo último de alcanzar la neutralidad 

climática en el año 2050.  

Entre sus propuestas recoge medidas, entre 

otras, para trabajar en el diseño de sistemas 

alimentarios saludables y respetuosos con el 

medio ambiente. Para ello da impulso a la 

Estrategia de la Granja a la Mesa, que 

promueve una transición hacia formas de 

producción y consumo de alimentos más 

saludables y sostenibles en Europa para: 

• Reducir la huella medioambiental de 

los sistemas alimentarios. 

• Reforzar la resiliencia frente a la 

crisis. 

• Seguir garantizando la disponibilidad 

de alimentos saludables y asequibles. 

Como parte del Plan de Acción de la 

estrategia F2F, en 2020 la Comisión Europea 

anuncia un nuevo marco legislativo: el 

reglamento de Sistemas Alimentarios 

Sostenibles (Reglamento SAS), cuya previsión 

de aprobación se sitúa en el tercer trimestre 

del 2023. 

Este nuevo reglamento persigue acelerar la 

transición para que, de manera creciente, 

todos los alimentos disponibles en la Unión 

Europea sean sostenibles, introduciendo un 

enfoque holístico que permita contemplar el 

sistema alimentario en todas sus 

dimensiones, teniendo en cuenta todos los 

actores de la cadena de valor alimentaria y 

promoviendo la coherencia entre la regulación 

europea y la nacional, además de la 

sostenibilidad en todas las políticas europeas 

y el refuerzo de la resiliencia de los sistemas 

alimentarios, de forma que se pueda facilitar 

el desarrollo de iniciativas replicables y 

escalables en otros contextos.
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Inspiración: los grupos LEADER en el impulso de la transición hacia sistemas alimentarios 

más sostenibles  

 

Los grupos LEADER pueden jugar un papel fundamental a la hora de impulsar un proceso de 

transición agroalimentaria en el entorno rural. Algunas de las iniciativas en curso identificadas entre 

los grupos participantes en el Programa Gal x Clima se dibujan en tres líneas de trabajo 

principalmente: 

Fortalecimiento de 
la oferta de 
alimentos 
sostenibles 

• Diversificación de la producción. 

• Apoyo a iniciativas vinculadas a modelos de producción agraria y ganadera más 
sostenible (formación, asesoramiento, mejora de la competitividad, buenas 
prácticas…). 

• Impulso de agricultura de precisión 2.0, apoyo a personas productoras en ecológico, 
formación en agricultura y viticultura ecológica, apoyo a pequeñas iniciativas 
productivas, proyecto COLUMELA de fomento de la agricultura ecológica. 

• Apoyo a la transformación e impulso de obradores compartidos. 

• Obradores verdes, ayuda a empresas de transformación de productos ecológicos. 

• Impulso a la economía circular, la eficiencia y la revalorización en la gestión de 
recursos. 

• Economía circular de alperujo, compostaje, utilización de urea en los consumos de 
maquinaria, estudios y jornadas en torno a los residuos agrarios y agroalimentarios y la 
economía circular, dinamización de entidades locales en torno a la gestión de residuos. 

• Apoyo a la eficiencia energética en el sector agroalimentario: calderas de biomasa en 
almazaras, instalaciones fotovoltaicas, comunidades locales de energía, estudio para la 
transformación de las almazaras en bio industria en la Sierra de Cazorla. 

 

Impulso de una 
demanda y un 
consumo 
sostenibles 

• Acciones de concienciación y sensibilización de la población. 

• Accesibilidad a alimentos sostenibles y saludables (restauración colectiva, compra 
pública, mercados, promoción de productos, canales cortos…): Menorca al Plat, 
Proyecto Ecocomedores sostenibles/Marca de Calidad “Terra Atlántica – Costa da 
Morte”, Estudio sobre la asociación de productores A Sucadoira. 

Puesta en marcha 
de proyectos 
integrales y 
sistémicos 

• Impulso de Sistemas Alimentarios Territorializados. 

• Impulso de modelos de gobernanza alimentaria, movilizando e implicando a todo tipo 
de agentes. 

• Alianza Alimenta Conciencia (Honorse Tierra de Pinares), Estrategia Alimentaria del Eo, 
Alimentos de la Biosfera, Gran Canaria Agroecológica, Restauración en Red. 
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Las principales dificultades y retos a las que se enfrentan los grupos LEADER a la hora de trabajar 

en este sentido están vinculados principalmente con el contexto energético previamente detallado: 

incertidumbre económica, crisis energética y de precios, cambios legislativos y excesiva burocracia. 

Se pueden explicar sistematizadas en varios bloques. 

Dificultades 

Contexto agroalimentario y 
del medio rural  

Débil competitividad del sector agroalimentario: márgenes, 
aumento de costes de los insumos, incertidumbre económica, 
despoblación /sector envejecido/ masculinizado y poco 
emprendedor, falta de tejido empresarial, falta de 
planificación de parque de paneles, sector tradicional y 
conservador, continúa la tendencia hacia una producción 
agrícola (cerealista de secano) y ganadera (porcino) 
convencional e intensiva. 

 

Contexto climático: 
necesidad de reducir 
emisiones 

Necesidades de adaptación del sector como emisor de CO2, 
necesidad de reducir la huella de carbono, adaptación a un 
mercado cambiante, nuevas formas de producción y nueva 
PAC. 

Efectos negativos y 
vulnerabilidad del medio 
rural 

Sequía, dificultad para adaptarse a nuevas producciones, 
contaminación de los suelos por uso de fitosanitarios, 
reducción de disponibilidad de agua para riego, impacto de 
grandes explotaciones de porcino. 

Dificultades técnicas 

Conseguir una producción estable, dificultades a la logística/ 
problemas para comercializar producciones sostenibles 
promovidas, sobrecostes de transporte, aumento de 
formación en producción ecológica, apoyar programas de 
logística para comercialización de producto local, conseguir 
una producción estable, mejorar los canales de distribución y 
comercialización, dar valor al producto local y ecológico, 
generar una profesión rentable en torno al producto local. 

Información, motivación y 
sensibilización 

Falta de información, formación y sensibilización de personas 
y proyectos de producción, transformación y consumo; 
motivación, desconocimiento de la emergencia climática en 
todos los niveles de la sociedad local, baja rentabilidad actual 
de explotaciones agropecuarias, falta de desarrollo de 
cadenas cortas de comercialización. 
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Los principales retos a los que se enfrentan los grupos LEADER a la hora de impulsar la transición 

hacia sistemas alimentarios más sostenibles pasan por promover un aumento del consumo de 

producto local en comedores de centros escolares, residencias y restaurantes; fomentar el producto 

KM0; aumentar el consumo de productos locales, ecológicos y de temporada; promover el 

autoconsumo y el reciclaje; mejorar los canales de distribución; dar valor al producto local; lograr una 

diversificación económica y mejora de la competitividad del sector. 

Recursos 

Recurso 1. The Barcelona Challenge for Good Food and Climate  

El Barcelona Challenge es, como afirma María Carrascosa, de la Red de Municipios por la 

Agroecología, una propuesta que se impulsa con la idea de poner de manifiesto el nexo que existe 

entre alimentación y emergencia climática, y el papel activo que las ciudades pueden tener a la hora 

de incidir en este aspecto, partiendo de varias premisas: 

• El sistema alimentario es responsable de ⅓ de las emisiones mundiales de GEI.  

• Las ciudades consumen más del 70% de los alimentos producidos en el mundo, son importantes 

centros de consumo y comercialización de alimentos e impulsoras de cambio cultural y social.  

• Las ciudades desempeñan un papel crucial en la transformación del sistema alimentario.  

• Oportunidad del 7º Foro Mundial del MUFPP y COP26 de crear una estrategia conjunta de ciudades para 

visibilizar nexo entre alimentos y clima y papel ciudades. 

Los principales retos se orientan a la mitigación y a la adaptación, y la propuesta ha sido impulsada 

por la Red de Municipios por la Agroecología, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, el Pacto de 

Milán de Políticas Alimentarias Urbanas, C40 Cities, y las redes Terres en Villes en Francia y 

Sustainable Food Places en el Reino Unido, con el apoyo de diversas entidades del ecosistema 

internacional, que se unen a la iniciativa. 

1.1. La puesta en marcha del Barcelona Challenge 

En el segundo semestre del año 2021, la sucesión de varios acontecimientos supone un punto de 

inflexión a la hora de dar impulso al Barcelona Challenge. En septiembre del 2021, la ONU organiza la 

Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (United Nations Food Systems Summit), en la cual se pone 

en evidencia la necesidad de implicar otros actores, como las ciudades, en la construcción y el 

desarrollo de Sistemas Alimentarios Sostenibles y Saludables. 

Durante octubre y noviembre del mismo año tienen lugar otros dos eventos clave:  el Foro Global del 

Pacto de Milán sobre Política Alimentaria Urbana en Barcelona, y la COP 26 en Glasgow, en la que se 

propone revisar los Acuerdos de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 – 2ºC. 
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El caldo de cultivo es idóneo para comenzar a desarrollar la propuesta del Barcelona Challenge, con 

la idea fundamental de proponer una herramienta práctica que incite a las ciudades a que, más allá 

de realizar una declaración de intenciones, concreten un plan de actuación con unos objetivos 

precisos y cuantitativos, que se propone desarrollar en el cronograma 2021-2030, vinculándolo a los 

diferentes ODS establecidos a nivel climático.  

Tras dos años de trabajo, 24 ciudades de todo el mundo, pertenecientes a 12 países diferentes, se 

han adherido al reto. Aunque hay grandes países ausentes, como los Estados Unidos o China, 

también hay grandes presencias como la de la India, con ocho ciudades que se han sumado a la 

propuesta, por lo que el resultado se considera de relativo éxito. 

1.2.  El marco de acción del Barcelona Challenge 

Con la idea de buscar sinergias y alianzas con otras iniciativas que trabajen en la misma dirección, la 

propuesta del Barcelona Challenge se enmarca en el Pacto de Milán, de forma que sitúa las acciones 

propuestas dentro de los seis ámbitos desarrollados en el marco teórico del mismo: gobernanza, 

dietas y nutrición sostenibles, equidad social y económica, producción de alimentos, suministro y 

distribución de alimentos y desperdicio alimentario.  

 

Fuente: Pacto de Milán  

A la hora de poner en marcha diferentes acciones, la distribución de actividades en relación a los 

diferentes ámbitos entre las 24 ciudades comprometidas es equilibrada, aunque con mayor 

significación en el ámbito de la gobernanza.  

La invitación del Barcelona Challenge es, además la de aterrizar acciones y establecer objetivos 

aspiracionales cuantificables, que se traducen en: 

• Número de habitantes que van a asumir 

una dieta sostenible o de salud planetaria 

(reducir la cantidad de carne y aumentar 

la de verduras). 
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• Número de habitantes que van a cambiar 

a una dieta basada en productos 

ecológicos. 

• Número de habitantes que van a comer 

productos locales o regionales. 

• Número de habitantes que van a comer 

productos locales o regionales 

ecológicos. 

• Número de habitantes que van a tomar 

medidas en la cantidad de alimentos que 

compran y consumen, ajustando a la baja, 

e integran comportamientos contra el 

desperdicio alimentario. 

 

Para estimar el orden de magnitud de los beneficios obtenidos a través de los objetivos 

aspiracionales, se ha desarrollado una herramienta, el Toolkit, que teniendo en cuenta diferentes 

indicadores que propone la ciencia, permite traducir la apuesta cuantitativa en número de habitantes 

a otros indicadores como son:  

• Reducción de GEI. 

• Ahorro de dinero público. 

• Aumento de beneficios en la región. 

• Prevención de muertes. 

• Generación de empleo. 

• Ahorro de agua.
 

De esta forma se puede conocer el orden de la magnitud de los resultados y repensar las acciones 

municipales que mejor pueden contribuir a alcanzar los objetivos propuestos, y poder comunicarlo en 

clave de ciudad.  

Los resultados totales, en las 24 ciudades de los 12 países, suponen la reducción de GEI en 11 

millones de toneladas de CO₂ equivalente a unos 2,5 millos de coches menos en la carretera, 

acercándose al 50% de los objetivos establecidos por la UE en reducción de GEI. En términos 

económicos esto representa un 27% menos de gasto público en sanidad, y en término de prevención 

de muertes ligados a una dieta no saludable, una reducción equiparable a un 60% de muertes menos 

en carretera. 

Fuente: BCN Challenge 

https://toolkit.thebcnchallenge.org/
https://thebcnchallenge.org/
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Recurso 2. Píldora Verde - Fundación Entretantos 

La Fundación Entretantos es una entidad que trabaja en torno a la investigación acción participativa 

vinculada a la gestión colectiva del territorio, en temas que tienen que ver tanto con el sector 

agroalimentario como con otras cuestiones como pueden ser la prevención de incendios o la gestión 

forestal a lo largo y ancho de todo el estado español. A partir del impulso de diferentes esquemas de 

gobernanza, desde la fundación se trata de favorecer el papel activo y la soberanía de las diferentes 

comunidades para tomar decisiones relativas a su propio territorio.  

Ámbitos de acción de la Fundación Entretantos 

La Fundación Entretantos se ha especializado particularmente en proyectos vinculados a la 

ganadería extensiva y la agroecología dando apoyo al impulso de diversas plataformas como la de la 

Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, la Red de Municipios por la Agroecología o Ganaderas en 

Red. Una de las últimas iniciativas puesta en marcha es Píldora Verde, proyecto que se vincula de 

forma directa con el proceso de transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, y la 

implementación de nuevas prácticas en agricultura y ganadería, trabajando desde el punto de vista 

de la comunicación y el análisis del lenguaje simbólico. Desde la fundación se ha percibido que los 

mensajes en torno a esta temática que llegan a las personas agricultoras y ganaderas a veces 

resultan ajenos e invasivos, por utilizar generalmente códigos y un lenguaje más cercano al ámbito 

del ecologismo que al suyo propio. Por ello, uno de los objetivos de Píldora Verde es el de analizar 

cómo se perciben estos mensajes en el entorno agrario y rural, y ver qué acciones se pueden 

implementar para que puedan ser recibidos de otra manera.  

“...se utilizan códigos que a veces caen en errores que se supone que ya estaban superados. Muchas veces lo 

que se entiende que se debería hacer en agricultura se ha transmitido como una especie de ninguneo de las 

zonas urbanas hacia las rurales, como una especie de superioridad…otras veces hay una cierta romantización 

que es también una forma de deshumanización…”. Gabriela Vázquez. Fundación Entretantos. 

Las acciones que se han puesto en marcha pasan por 

mantener conversaciones entre personas 

agricultoras y ganaderas o estudiar las estrategias 

que utilizan los movimientos populistas para 

favorecer que lleguen sus mensajes y hacer 

diferentes experimentos audiovisuales, midiendo 

cómo funcionan en las redes. El resultado ha sido la 

edición de varios vídeos, seguidos de una serie de 

encuestas entre personas agricultoras y ganaderas 

para conocer su opinión y qué aspectos consideran 

que deberían cambiarse en los mismos. A partir de 

las conclusiones extraídas de estas encuestas se han 

vuelto a realizar nuevos audiovisuales, que 

incorporan las mejoras y aprendizajes adquiridos. 
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Actualmente el proyecto Píldora Verde se centra en la realización de vídeos a partir de un guion en el 

que han participado personas ligadas a organizaciones agrarias, para reflejar sus intereses y los 

temas que consideran más importantes mostrar. También en la organización de varios grupos de 

discusión en zonas rurales con personas agricultoras y ganaderas, para poder analizar y explorar de 

dónde vienen las resistencias, más simbólicas que técnicas, cuando se habla de transición 

agroecológica. 

Las principales conclusiones extraídas del trabajo en el proyecto se centran en reconocer el trabajo 

realizado por las personas agricultoras, sin incurrir en el ninguneo ni en la romantización, y partiendo 

de conceptos como la pertenencia, la identidad y la autoestima; y en entender que la división 

ideológica que a veces parece existir entre los que adoptan prácticas agroecológicas y 

convencionales no es tal. Las reivindicaciones del sector de la agricultura para recuperar su 

capacidad de decisión en la cadena de valor frente a bancos y grandes empresas pasan por 

favorecer cadenas de valor y circuitos de comercialización más cortos. Esto muestra la existencia de 

intereses comunes que pueden acercar posturas y avanzar conjuntamente en la misma dirección. En 

base a estas conclusiones, desde Píldora Verde se trabaja para elaborar nuevos materiales, que se 

pueden visionar en su página web http://www.pildoraverde.org/ 

 

Inspiración: Terralimenta – Fundación Daniel y Nina Carasso 

El Programa Terralimenta – Grupos de Acción Local 

hacia Sistemas Alimentarios Territorializados, es 

impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso en 

colaboración con Red2Red en el año 2021, fruto de 

una reflexión en torno a un nuevo enfoque en el 

medio rural en torno a la producción, la 

comercialización y el consumo de alimentos, y el 

papel clave que pueden jugar los 12 Grupos de 

Acción Local que participan en el proyecto como 

impulsores de este proceso en su territorio, a partir 

de valores compartidos como la gobernanza, la 

visión sistémica y la comunidad local, enfoques todos ellos vinculados a LEADER. Un Sistema 

Alimentario Territorializado (SAT) se define, según Rastoin (2016), como “un conjunto de ramas 

ambientales conforme a criterios de desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de 

dimensión regional y coordinadas para una gobernanza territorial”. Esta idea se centra en tres 

componentes de proximidad: 

• En la ecosfera, diversificando y reconectando en el territorio la actividad agrícola, ganadera y 

forestal. 

• En las cadenas de alimentación, con el acercamiento entre agricultura e industrias 

agroalimentarias. 

• En los circuitos de comercialización, a partir de la reorientación de la demanda alimentaria. 

http://www.pildoraverde.org/
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En base a este concepto, los objetivos con los que se impulsa el Programa Terralimenta son varios: 

• Apoyar a los GAL en el proceso de 

transición a SAT, dotándoles de 

herramientas para el análisis y el 

impulso de estas acciones. 

• Ayudar a los GAL a detectar y dinamizar 

a los agentes de sus territorios 

interesados en estos temas. 

• Diseñar una hoja de ruta común para la 

acción, que les permita posicionarse, 

de un modo más estratégico, en un 

marco en el que la alimentación 

sostenible cobra un creciente 

protagonismo. 

• Fomentar la inteligencia colectiva y el 

intercambio entre Grupos LEADER con 

inquietudes similares. 

• Difundir información vinculada a la 

Alimentación Sostenible y los SAT en 

los foros y circuitos LEADER/PDR. 

• Promover el nacimiento de un grupo 

tractor de Grupos LEADER en 

transición hacia los SAT. 

La puesta en marcha de acciones se plantea a partir de un plan de trabajo en escalera con un avance 

progresivo que va desde el punto de partida, al análisis de los grupos, proyectos y potencialidades, 

para incurrir después en una definición de propuestas y llegar finalmente a la consolidación del 

trabajo en red. Las acciones propuestas se llevan a cabo a través de un proceso de intercambio de 

aprendizaje continuo y de forma colectiva a través de sesiones de formación, mentoring, 

acompañamiento, encuentros presenciales y seguimiento constante del avance de los Grupos.  

Son varias las reflexiones y conclusiones que pueden extraerse a partir del proceso y los resultados 

obtenidos: 

• Los resultados de este tipo de procesos de dinamización se obtienen a medio y largo plazo, siempre 

trabajando desde la empatía con el sector y construyendo en base a lo que ya existe en el territorio. 

• La importancia de incluir la cuestión de la alimentación sostenible en la elaboración de las EDLP, 

dándole mayor peso e incorporando la visión sistémica de los SAT en los procesos de desarrollo 

local. 

• La cooperación entre los GAL y la creación de grupos de trabajo favorece la inteligencia colectiva y la 

puesta en marcha de acciones comunes. 

• El proceso ha generado algunas reflexiones y preguntas entre los GAL: ¿cómo hacer efectivo lo que 

estamos aprendiendo? ¿Cómo llegar a las personas implicadas en el sistema agroalimentario en el 

territorio? ¿Cómo incorporar criterios sociales y medioambientales en los procesos administrativos 

públicos? 

Por lo tanto, el reto principal en Terralimenta pasa por generar conciencia colectiva con el fin de 

transitar hacia un cambio de modelo que priorice las cuestiones que emergen como elementos 

más importantes tanto para el territorio como para las personas que habitan en él, y para ello se 

vale de un lema informal que el grupo ha hecho propio: “Pasito corto y mirada larga”. 
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La experiencia Terralimenta contada en primera persona 

Asociación Tierras Sorianas del Cid  

“Nos presentamos a Terralimenta como un reto, con la idea de aprender de lo que estaban haciendo 

otros, pero también porque el sector agroalimentario tiene una dinámica muy potente en el territorio, y 

creíamos que teníamos que aprovecharlo…veíamos retos importantes que pensábamos que quizá se 

podían abordar desde un nuevo enfoque”, Javier Martín, Gerente de la Asociación Tierras Sorianas del 

Cid. 

Una de las principales aportaciones de Terralimenta a la Asociación Tierras Sorianas del Cid es, 

como afirma Javier Martín, la adquisición de un enfoque sistémico integral a la hora de trabajar en el 

sistema agroalimentario, que va más allá de la producción y la transformación, para abordar el 

trabajo con el resto de los eslabones de la cadena alimentaria, especialmente con las personas 

consumidoras. Para ello, deben enfrentarse a varios retos, uno de los principales, el de superar las 

diferencias ideológicas que a priori parecen existir entre proyectos productivos de tinte 

agroecológico y proyectos convencionales. Para ello parece fundamental normalizar el proceso de 

transición ecológica, buscando referentes dentro del sector primario y sacando la agroecología de un 

contexto marginal. Otros de los grandes retos son mantener en el territorio la implantación de 

grandes empresas del sector agrario y dar impulso a la ganadería extensiva en oposición a los 

macroproyectos de ganadería intensiva que se están implantando en la zona. Para ello parece 

imprescindible trabajar en pro de los procesos de compra pública y la promoción de obradores 

colectivos que faciliten el proceso de transformación de la materia prima. 

CEIP Rural La Rioja 

“En nuestro caso fue una de nuestras entidades socias la que nos animó a presentarnos, El Colletero, 

argumentando el peso que como GAL tenemos en el ámbito agroalimentario. Nosotras no nos lo 

creíamos del todo, pero con el tiempo hemos visto que teníamos muchas cosas que aportar […] 

cuando estás con los otros grupos y empiezas a hablar, te das cuenta de que estás donde tenías que 

estar”. Marta García, Gerente del CEIP Rural La Rioja. 

La participación del CEIP Rural La Rioja en Terralimenta ha supuesto, como afirma Marta García, una 

ventana abierta para descubrir qué se está haciendo en otros territorios en materia de alimentación 

sostenible, y ha servido como inspiración para trabajar esta temática en el territorio, de forma que se 

ha convertido en un eje transversal en la estrategia y que inspira todos los proyectos y líneas de 

trabajo que se llevan a cabo en el grupo. El principal reto al que se enfrenta el grupo en este sentido 

es el de la cuestión económica en relación con el sobrecoste que se registra en los productos 

locales y sostenibles ecológicos frente a los convencionales. Por ello son conscientes de la 

importancia de trabajar para visibilizar los beneficios que este tipo de producciones aportan en el 

territorio, y han impulsado un proyecto de acción individual dentro del marco de Terralimenta 

llamado “Lo local va contigo”, que tiene como principal objetivo trabajar con el sector turístico el 

consumo de producto local. Además, están poniendo en marcha relaciones para impulsar obradores 

colectivos y tratar el tema de los residuos y el desperdicio alimentario.



Capítulo 5. GALxClima: Grupos de Acción Local como motor para la transición en el medio 
rural 
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4.2.1. ¿Qué es el empleo verde? 

Se definen como empleo verde los empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el 

medio ambiente, ya sea en sectores tradicionales como la manufactura o la construcción, o en 

nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética (OIT). Los 

empleos verdes contribuyen a la adaptación al cambio climático, reducir el impacto ambiental de las 

actividades humanas, limitar emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar residuos y 

contaminación, conservar, restaurar y mejorar el medio ambiente y los ecosistemas, aumentar la 

eficiencia del consumo de energía y materias primas, o mejorar la inclusión social y nuevas 

oportunidades económicas 

En el contexto actual, marcado por la guerra de Ucrania, el proceso de recuperación post-COVID19, el 

proceso de transición energética y la existencia de una brecha digital, nuestros territorios necesitan 

la transformación del tejido productivo, una recualificación de los trabajadores, conectar la demanda 

y la oferta de empleo y abrazar la transición ecológica como una oportunidad para crear empleo. La 

transición ecológica supone la creación de un nuevo mercado laboral, en el que se van a crear 

nuevos empleos y también reorientar empleos ya existentes. 

Hasta el momento, se han producido avances modestos en la generación de oportunidades de 

emprendimiento y de empleo verde en nuestros territorios, tal y como se desprende de la encuesta 

realizada a los asistentes a la jornada de GALxClima centrada en esta temática. 

Avances producidos en la generación de oportunidades de emprendimiento / empelo verde en su 
territorio (0= ningún avance, 10= muchos avances) 

(encuesta a los participantes en la jornada del 14/03/2023) 

 
 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2030 se crearán 24 millones de puestos 

de trabajo y se perderán, por otro lado, 6 millones, lo que significa que habrá un balance positivo de 

18 millones de puestos de trabajo creados. Para facilitar esa transición, será necesario desarrollar 

políticas complementarias que protejan a las personas trabajadoras y que garanticen que la 

transición sea justa (World Employment and Social Outlook 2018). 
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Para poder realizar la transición del modelo de trabajo de la manera más eficiente, es necesario 

organizar el cambio hacia una economía baja en carbono contemplando tanto las oportunidades 

como los impactos eventualmente adversos, y realizarla junto con la adopción de medidas de 

empleo y protección social para paliar los efectos negativos. Asimismo, la transición requerirá 

analizar y abordar los frenos y dificultades vinculados a la transición en la sociedad. 

El informe Emprendimiento verde de las mujeres y emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural, 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), recoge la delimitación 

completa e integral del sector verde, resultado de aplicar los criterios de selección de las actividades 

de la CNAE que sirven para delimitar los empleos verdes (actividades de la CNAE que están 

identificadas en la literatura especializada sobre economía y empleo verde, y actividades de la CNAE 

que son de interés para analizar el empleo y el emprendimiento) al listado de actividades EGSS 

(Environmental goods and services sector), y que resulta en un listado muy detallado de actividades 

económicas. 

4.2.2. El empleo verde en España 

Según el informe Empleo en Sostenibilidad y Medio Ambiente- 10 Profesiones con futuro (UNIR, 

2021), la situación de España en cuanto a empleos verdes se resume en los siguientes datos: 

• Gestión y tratamiento de residuos suponen un 26,4 %. 

• Energías renovables, un 20,6 %. 

• Tratamiento y depuración de aguas residuales, 11 %.  

• Otras profesiones como la agricultura y la ganadería ecológica, y la gestión de zonas forestales, 

aunque en menor medida, también suponen una aportación importante al total de profesiones verdes.  

Pero ¿cuántos empleos verdes se van a crear en España? Aunque no es fácil determinar el número 

de empleos que se podrían crear, se han hecho algunas estimaciones. Si hacemos caso al Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hasta el año 2030 se crearán entre un mínimo anual 

de 249.000 y un máximo de 348.000 empleos relacionados con la transición verde. El informe 

Reconstruyamos el futuro: un Green New Deal para España, del Observatorio de Sostenibilidad, afirma 

que en la próxima década en España podrían crearse 590.000 empleos potenciales relacionados con 

el cambio climático y la economía circular, de los cuales 280.000 estarían relacionados con la 

gestión forestal sostenible y la adaptación al cambio climático; 150.000 con la ganadería y 

agricultura extensiva ecológica, y 160.000, relacionados con la economía circular. 

Los retos para el desarrollo rural sostenible pueden convertirse en nichos de empleo verde, basados, 

principalmente, en la agricultura ecológica y el turismo sostenible, las energías renovables y las 

nuevas tecnologías (Informe Empleo Verde en una Economía Sostenible, Fundación Biodiversidad). 

Pero para que se generen esos empleos hace falta formación especializada, cualificación 

profesional, acompañamiento e inserción laboral. 

Una de las iniciativas que trata de acompañar el proceso de transición es la Plataforma por el 

Empleo Verde, cuyo objetivo es generar una pasarela eficiente entre los nuevos empleos verdes y 

los potenciales 'perdedores' de la crisis.  

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/igualdad-de-genero/emprendimiento-mujeres-verde-rural-2023.aspx
https://empleoypracticas.unir.net/wp-content/uploads/2021/01/informe-empleo-sostenibilidad-medio-ambiente-WEB_compressed.pdf
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Se centra en tres ejes: en primer lugar, un acompañamiento personalizado, holístico, flexible y 

profesional a las personas desempleadas; en segundo, una recualificación que permita la 

adecuación a los nuevos puestos de trabajo y, por último, una apuesta digital tanto en la gestión del 

propio proyecto como en la generación de autonomía digital para los participantes. 

El informe sobre Emprendimiento verde de las mujeres y emprendimiento de las mujeres en el ámbito 

rural, del MITERD, recoge la evolución que ha experimentado en los últimos años el emprendimiento 

y el empleo en ámbitos de actividades verdes y en el resto de actividades económicas, diferenciando 

entre hombres y mujeres. No obstante, se señala la limitada disponibilidad de datos, que lleva a 

tomar con cautela los resultados observados. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) ha puesto en marcha, a 

través de la Fundación Biodiversidad, el Programa Empleaverde para el impulso y la mejora del 

empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. Dentro de este programa, se ha lanzado la Red 

Empleaverde, con el objetivo de fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas 

de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades 

económicas sostenibles.  

Además, el MITERD pone a disposición de la ciudadanía un gran número de publicaciones sobre 

economía y empleo verde. 

 

Inspiración: Proyecto SMART Rural 

Es un proyecto de Fundación Eurocaja Rural que cuenta con la cofinanciación del FSE a través del 

Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. El objetivo de esta iniciativa es hacer frente al reto demográfico de las zonas 

rurales a través de un programa formativo que mejore la empleabilidad de mujeres rurales y otros 

colectivos prioritarios, ampliando las posibilidades de que encuentren o creen trabajo relacionado 

con la economía verde en el medio rural.  

 

Inspiración: Programa REPUEBLA EN VERDE 

Programa gratuito que la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a 

través del Programa Empleaverde, ha lanzado para impulsar la empleabilidad por cuenta ajena en 

entidades relacionadas con la economía verde, focalizado en el medio rural, a través de 

metodologías y herramientas socialmente innovadoras que identifiquen potencialidades de los 

destinatarios y nichos de empleo verde en el medio rural. 

El programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dirigido a 15 personas desempleadas de 

toda España, constará de formación y acompañamiento. Su impartición se llevará a cabo a través de 

personas formadoras y mentoras de la Fundación Santa María la Real. 

https://www.empleaverde.es/recursos/publicaciones-empleos-verdes?page=1&q=node/8430
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.mapama.gob.es/es/
http://empleaverde.es/
http://empleaverde.es/
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La promoción del emprendimiento verde en los territorios LEADER 

Apoyo a proyectos relacionados con: 
• Actividad forestal. El fondo verde forestal ha facilitado el fortalecimiento de empresas forestal locales 
• Empresas resineras, biomasa 
• Energías renovables 
• Turismo sostenible / ecoturismo 

Ayudas específicas para inversiones medioambientales en empresas 

Plan de trabajo para entidades locales que contraten personal técnico de transición energética 

Impulso de emprendimiento, formación, asesoramiento 
• Maratón de emprendimiento y asesoramiento a empresas 
• Premios de emprendimiento, becas 
• Aula de naturaleza, fomento del emprendimiento  
• Empleo joven  
• Asesoramiento para jóvenes agricultores 
• Cualificación personal y adquisición de competencias 
• Apoyo a talleres ambientales, generación de feria de la sostenibilidad y valoración en baremación  
• Proyecto de cooperación “Nuevos territorios” donde hicimos una formación para técnicos en energías 

renovables.  
• Fundación Nueva Cultura del Agua que con su proyecto “Contrato de río para la conservación y puesta en 

valor del patrimonio natural del Guadalete. 

Restauración de entornos de núcleos rurales 

Rehabilitación energética de los edificios, transporte sostenible, energías renovables, infraestructura verde 

Proyectos de reutilización de residuos en el entorno 

Preparación de programa DUS5000 

• Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto 
demográfico 

 

 

4.2.3. Dificultades y retos de los Grupos 

Algunas de las dificultades identificadas para la promoción del emprendimiento verde en los 

territorios LEADER son la falta de iniciativas y recursos suficientes; la inseguridad jurídica y la 

tardanza en conseguir los permisos; la temporalidad y la estacionalidad de los empleos; la falta de 

mano de obra cualificada; la dificultad de desarrollar acciones formativas regladas, lo que limita el 

potencial formativo desde el Grupo; la rentabilidad empresarial de las acciones; la falta del impulso y 

refuerzo de la educación ambiental o la falta de valoración económica de los montes y desarrollo de 

la bioeconomía. En definitiva, se identifican las mismas dificultades que en la creación de empleo 

NO verde: la financiación, la inseguridad jurídica, la crisis energética, la subida de precios de 

productos, la falta de relevo generacional, recursos hídricos insuficientes, simplificación en la 

administración, tardanza en recibir los permisos administrativos, accesos en mal estado en los 

territorios, falta de instalaciones y acceso a las nuevas tecnologías, envejecimiento de la población, 

falta de fijación en los entornos rurales, dificultad a los accesos sanitarios, educativos y bancarios, 

servicios sociales en precario, falta de guarderías que impiden la incorporación de las parejas al 

mundo laboral.  
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4.2.4. Oportunidades del emprendimiento y del empleo verde 

Existe la necesidad de trabajar una transición de los empleos, y esa transformación requiere una 

revolución de las capacidades, necesidad de la que son conscientes los distintos agentes, como la 

Comisión Europea o el Foro Económico Mundial, que tratan de facilitar la transformación. 

La Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) han publicado 

recientemente el estudio Empleo y transición ecológica. Yacimientos de Empleo, transformación 

laboral y retos formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en 

España, resultado de un estudio desarrollado entre septiembre de 2021 y marzo de 2023. Con este 

trabajo se han tratado de identificar los yacimientos de empleo, las nuevas competencias 

profesionales y capacidades técnicas y profesionales necesarias en el proceso de transición 

ecológica, para poder abordar eficazmente desde el mercado laboral las necesidades y los retos 

establecidos en estrategias y planes nacionales para conseguir, además, la integración social y 

territorial del país. 

“Todos somos conscientes de que estamos abordando todas estas transiciones sistémicas de los distintos 

sectores económicos, que todo esto requiere una transformación económica, ambiental y social, y por tanto 

laboral, y últimamente se escucha en el ámbito internacional común europeo el término de revolución de las 

capacidades.” Sonia Castañeda, Fundación Biodiversidad. 

En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico de situación, con más de 170 agentes clave y 

expertos consultados para analizar, por un lado las ocupaciones, nuevas o existentes, que deberán 

crearse o reorientarse e identificar el empleo potencial en el ámbito del clima y en el ámbito bio.  

 

Inspiración: empleo potencial en el ámbito Clima 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

Eje Empleo potencial (nº de puestos generados entre 2021-2023) 

1. Rehabilitación energética de 
edificios y eficiencia 
energética. 

Entre 33.000 y 88.000 empleos al año (Estrategia para la Rehabilitación Energética 
de los Edificios en España (ERESEE, 2020). 
 

4. Producción renovable 
(fotovoltaica y eólica). 

Entre 107.000 y 135.000 empleos al año (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC, 2021–2030). 

5. Emergencias climáticas: 
protección y respuesta frente 
a eventos extremos. 

No hay datos numéricos. Se demandarán (PRTR 2021-2026): 
- Profesionales para desarrollar servicios o herramientas climáticas. 
- Profesionales para elaborar planes de contingencia de riesgo climático. 
- Efectivos de protección civil y bomberos/as. 
- Profesionales de restauración ambiental. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/estudio-empleo-transicion-ecologica.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/estudio-empleo-transicion-ecologica.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/estudio-empleo-transicion-ecologica.aspx
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/es_ltrs_2020.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-integrado-energia-clima/plannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-546623.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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Inspiración: empleo potencial en el ámbito bio 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

Eje Empleo potencial (nº de puestos generados entre 2021-2023) 

2. Gestión del patrimonio 
natural y las áreas protegidas. 

44.800 (PRTR 2021-2026). 

3. Restauración ecológica. 

Se demandarán puestos relacionados con (PRTR 2021-2026): 
- Restauración de ecosistemas naturales. 
- Recuperación de zonas alteradas por actividades mineras. 
- Recuperación de acuíferos. 
- Adaptación de la costa española a los impactos derivados del cambio climático. 

4. Turismo de naturaleza 
sostenible. 40 800 (PRTR 2021-2026). 

5. Explotaciones agropecuarias 
sostenibles (agricultura, 
ganadería, apicultura). 

16 300 (PRTR 2021-2026). 

7. Gestión forestal sostenible. 

Se demandarán puestos relacionados con (PRTR 2021-2026): 
- Custodia, limpieza y mantenimiento del territorio. 
- Profesionales para el aprovechamiento forestal. 
- Especialistas en investigación y modalizadores/as o simuladores/as climáticos. 

Fuente: Sonia Castañeda, Fundación Biodiversidad. 

El estudio identifica 14 sectores prioritarios por su potencial transformador, de reconversión y de 

generación de empleos. Dentro de cada uno de los sectores prioritarios, se identifican ocupaciones 

prioritarias concretas. Entre estas profesiones, los agentes sectoriales han identificado dos que son 

prioritarias: técnico/a forestal (por ser una ocupación crucial para el proceso de transición) y peón o 

trabajador/a forestal (por la dificultad para cubrir el puesto, que muestra un desequilibrio entre 

oferta/demanda). Como resultado del estudio, se han identificado las siguientes ocupaciones 

prioritarias: 

EJES DE TRANSICIÓN CC OCUPACIONES PRIORITARIAS ANALIZADAS 

EJE1. Rehabilitación energética de 
edificios y eficiencia energética 

1 Project manager 2. Arquitecto/a o 
ingeniero/a especialista 
en eficiencia energética 
y rehabilitación 
energética de edificios 
(jefe/a de obra) 

3. Operario/a especializado en 
instalación y montaje de soluciones 
de eficiencia energética y 
medioambiental (de placas solares, 
ventanas de cierre hermético, 
electricistas) 

EJE 2. Construcción de viviendas 
de bajo consumo 

4. Técnico/a en 
certificación energética y 
sostenibilidad 

5. Técnico/a financiero/a 
con especialización en 
instalaciones de EERR, 
eficiencia energética y 
medioambiental 

6. Técnico/a energético (a para la 
Administración Pública 

EJE 3. Medio urbano: Urbanismo y 
movilidad sostenible 

7. Técnico urbanista 8. Técnico/a especialista 
en planificación y 
movilidad urbana 

 

EJE 4. Producción de energía 
renovable (fotovoltaica y eólica) 

9. Ingeniero/a industrial o 
aeronáutico de sistemas 
de EERR 

10. Project manager de 
instalaciones de EERR 

11. Instalador/a de sistemas solares 
fotovoltaicos (electricista, 
mecánico/a, electrónico/a) 

EJE 5. Emergencias climáticas: 
protección y repuesta frente a 
eventos extremos. 

12. Especialista en planes 
o medidas de 
contingencia de riesgo 
climático 

13. Analista de riesgos 
climáticos 

14. Ingeniero/a informático/a 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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EJE 6: Medios de transporte 
electrificados (vehículo eléctrico) 

15. Ingeniero/a de 
componentes de 
vehículo eléctrico 

16. Operario/a de cadena 
de montaje en fábricas 
de vehículos eléctricos y 
componentes 

17. Operario/a de montaje en 
fábricas de baterías y cargadores 
de vehículos eléctricos 

EJE 7: Economía circular 18. Experto/a en diseño 
de modelos de negocio 
en economía circular 

19. Operario/a de planta 
de tratamiento y 
valoración de residuos 

20. Ecodiseñador/a 

EJES DE TRANSICIÓN BIO OCUPACIONES PRIORITARIAS ANALIZADAS 

EJE1. Renaturalización urbana 2. Paisajista 22. Técnico/a en 
participación y 
gobernanza 

23. Técnico/a en jardinería y 
arbolado 

EJE 2. Gestión de patrimonio 
natural y las áreas protegidas 

24. Especialista en 
investigación en recursos 
naturales y ecosistemas 

25. Técnico/a 
especialista en gestión y 
conservación de la flora 
y fauna silvestre o 
espacios naturales 

6. Especialista en comunicación 
sostenible y medioambiental 
(Dinamizador/a) 

EJE 3. Restauración ecológica 27. Especialista en 
restauración ecológica 

28. Especialista en 
hidrología 

29. Formador/a en Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (SBN) 

EJE 4. Turismo de naturaleza 
sostenible 

30. Técnico/a de turismo 
o de promoción turística 
de naturaleza 

31. Educador/a ambiental 
o Monitor/a de 
Educación Ambiental 

32. Técnico/a de marketing y 
comunicación 

EJE 5. Explotaciones 
agropecuarias sostenibles 
(agricultura, ganadería, apicultura) 

33. Técnico/a agrónomo 
especialista en 
agroecología y 
biodiversidad 

34. Agricultor/a 
sostenible y/o 
ecológico/a 

35. Ganadero/a especialista en 
explotación sostenible y/o 
ecológica 

EJE 6: Pesca y acuicultura 
sostenibles 

36. Especialista en 
investigación en recursos 
y ecosistemas acuáticos 

37. Especialista en 
sostenibilidad y 
biodiversidad marina 

38. Técnico/a de administraciones 
públicas competentes (área de 
gestión del patrimonio natural y/o 
áreas protegidas) 

EJE 7: Gestión forestal sostenible 39. Técnico/a forestal o 
Ingeniero/a forestal y/o 
de montes 

40. Peón o trabajador/a 
forestal 

 

Fuente: Fundación Biodiversidad y OECC (2023). Empleo y transición ecológica. Yacimientos de empleo, transformación 
laboral y retos formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en España. 

Una vez identificadas las profesiones prioritarias en el marco de la transición verde, la última parte 

del estudio se centró en analizar las necesidades formativas. Se derivaron diferentes 

recomendaciones para la mejora del sistema formativo, tanto en la formación reglada como en la 

formación para el empleo, realizando acuerdos con empresas, mayor contenido práctico y apuesta 

por la FP dual y acreditación permanente de competencias profesionales. 
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Recurso 1: instrumentos de la Fundación Biodiversidad para potenciar el empleo verde en 

el medio rural 

1.1. Programa Empleaverde 

Apoya proyectos que pongan en marcha actuaciones de capacitación, dirigidas a personas 

desempleadas o inactivas, trabajadoras y emprendedoras, que den respuesta a los retos actuales 

vinculados a la transición ecológica. 

• PERÍODO 14-20: 280 proyectos ejecutados (65% en el medio rural). Cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo (FSE). 

• PERÍODO 21-27: +45 M€. También cofinanciado por el FSE, con el foco en capacitación. 

“Nosotros lo que hacemos es facilitar en nuestras convocatorias de ayudas que las entidades desarrollen esos 

proyectos y alcanzamos de manera conjunta los objetivos, pero realmente el protagonismo recae sobre las 

entidades que gestionan esos proyectos.” Sonia Castañeda, Fundación Biodiversidad. 

Algunos de los programas son “Un bosque de oportunidades”, de la Asociación Nacional de 

Empresas Forestales (ASEMFO). Se observó que el despoblamiento en espacios protegidos lleva a la 

pérdida de mano de obra especializada, y esto hace que los terrenos forestales se sumen al 

abandono, con riesgo de incendios y pérdida de biodiversidad. El objetivo del proyecto fue 

incrementar la empleabilidad en nichos de empleo asociados a la gestión forestal (turismo, frutos 

del bosque, micología, madera, resinas…), contribuyendo así a la fijación de población en el medio 

rural. Se llevaron a cabo cursos en territorios protegidos sobre habilidades para trabajar en nichos de 

empleo del sector forestal y actitudes para la búsqueda activa de empleo. En ellos participaron 366 

personas desempleadas (330 cualificadas). 

También “Germinando”, desarrollado por Iniciativas Socioambientales G S. COOP. El proyecto parte 

de un contexto en que el sector agroecológico presenta un alto potencial por la demanda de la 

sociedad de productos de proximidad, ecológicos, artesanales y/o respetuosos con el medio 

ambiente. El objetivo planteado era impulsar la gestión empresarial en el sector agroalimentario. A 

través de visitas para conocer proyectos concretos de instalaciones de transformación alimentaria, 

incluyendo casos de éxito de Francia, y de actividades de formación en cultura empresarial, se logró 

que 185 personas emprendedoras se formasen para consolidar empresas del sector agroalimentario 

local y sostenible. El proyecto recibió el premio Sísifo de la Fundación de Restaurantes Sostenibles, 

que reconoce la labor de proyectos que ayudan a los restaurantes con los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Actualmente se está poniendo en marcha el programa Empleaverde+, que abarca el período 2021-

2027 y da continuidad a la primera fase, desarrollada en el período 2014-2020. El objetivo es crear 

empleo, aumentar las competencias y la cualificación de las personas desempleadas, trabajadoras y 

emprendedoras y apoyar la creación y consolidación de empresas en el marco de la transición 

https://www.redemprendeverde.es/pg/news/admin/read/72321/la-cooperativa-germinando-gana-un-premio-ssifo-por-el-proyecto-engrana-del-programa-empleaverde/?utm_campaign=boletin-rev-68&utm_medium=email&utm_source=acumbamail


  
 
 
 

121 
 

ecológica y está financiado por el FSE+ con 45,9 millones de euros. En esta nueva fase se incorporan 

las lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas del período 2014-2020. 

 

 

1.3. Red Empleaverde 

La mayor red de apoyo al emprendimiento verde que hay en España, con más de 11.000 miembros  y 

más de 85 actuaciones realizadas con la participación de 5.000 personas y más de 100.000 

personas seguidoras en las redes sociales. La red ofrece servicios gratuitos, como formación, 

mentorías o asesorías, para apoyar a las personas a crear y consolidar sus empresas verdes, según 

el momento de maduración en el que está el proyecto de emprendimiento. 

 

1.4. Iniciativa española Empresa y Biodiversidad 

Plataforma de colaboración público-privada para promover la integración de la biodiversidad en la 

gestión empresarial, dirigida a entidades de ámbito empresarial con interés en explorar 

oportunidades y mostrar su compromiso con la mejora de la biodiversidad y el capital natural. Esta 

plataforma aporta la oportunidad de poner en valor la contribución de empresas españolas a nivel 

internacional (GPBB y EU B@B) y dispone de acceso a conocimientos avanzados (SUSTAIN, 

BIODIVERSA+ y ALIGN, Capital Coalition y proyectos de conservación con el mundo académico y 

conservacionista). Empresa y Biodiversidad se coordina con otras iniciativas a través de sus socios 

estratégicos (GECV, CEOE, Forética, CES, FGN). En estos momentos se abre una nueva etapa, abierta 

a todo tipo de entidades, con fórmulas de participación adaptadas al grado de ambición y 

compromiso. Ayuda a las empresas a combatir el greenwashing y constituye una Comunidad de 

Práctica. 

+ Práctico. Incorporar metodologías de “aprender haciendo”, que posibiliten la realización de un 
trabajo efectivo junto con la formación recibida.   
+ Profesionalizado. Se valoran los certificados de profesionalidad. 
+ Orientado a la demanda. Justificar el enfoque del proyecto en base a estudios, estrategias, planes 
para la transición ecológica. 
+ Temáticas. Se incorporan nuevas temáticas en el foco del programa como la bioeconomía, Ia 
infraestructura verde, la conectividad y la restauración ecológica y se abarcan las distintas políticas 
relacionadas con la transición verde. 
+ Rural. Se refuerza la orientación para hacer frente al reto demográfico, así como para abordar la 
capacitación en espacios protegidos como RN2000. Colectivos prioritarios (participantes): residentes 
en zonas rurales. 
+ Sinergias. Se promueve complementar a proyectos financiados por otros fondos comunitarios y/o 
nacionales. 
+ Entidades beneficiarias. Los proyectos pueden ser realizados por agrupaciones de beneficiarios y 
se contemplan expresamente las entidades de economía social y las empresas. 
+ Refuerzo del emprendimiento. Se abre a proyectos dirigidos a empresas creadas para su 
consolidación. 
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Inspiración: “READERCREA”, generando 
empleo en los espacios protegidos de 
Asturias y León 

La Red Asturiana de Desarrollo Rural 

(READER) es una asociación sin ánimo de 

lucro creada en 1999 y que engloba a los 11 

grupos de desarrollo rural existentes en la 

región. Desde su constitución, es el punto de 

encuentro, reflexión y cooperación donde 71 

municipios asturianos, a través de 11 grupos 

de desarrollo rural, impulsan proyectos u otro 

tipo de iniciativas dirigidas a dinamizar las 

áreas rurales del Principado de Asturias. El 

Proyecto READERCREA se desarrolló entre 

finales de 2017 y finales de 2018 por la 

READER con el apoyo del Programa 

Empleaverde, y en concreto en el marco del 

eje CREA, específico para personas 

desempleadas y que tiene el objetivo de crear 

empleo y obtener una cualificación a través de 

programas de formación. Contó con la 

colaboración de: 

• Fundación Reserva de Biosfera del Alto 

Bernesga. 

• Agrupación para el Desarrollo Sostenible y al 

Promoción del Empleo Rural (ADESPER). 

Sin estos socios, habría sido difícil llevar a 

cabo el proyecto. De acuerdo con los 

representantes de READER, la ejecución de un 

proyecto de este tipo es compleja, y es clave 

contar con los socios necesarios. 

“En el proyecto no solamente hay que conseguir a 

la gente, no solamente hay que conseguir 

adelantar el dinero, no solamente hay que 

conseguir las sedes para dar las formaciones, 

donde hacer las prácticas, conseguir empresas 

que puedan fichar a las personas, sino también 

alguien que dé los cursos.” Luis Miguel Rebustillo, 

Red Asturiana de Desarrollo Rural. 

 

Objetivos 

Mejorar la empleabilidad y la cualificación de 

las personas trabajadoras que desarrollan su 

actividad en áreas protegidas (Red Natura 

2000 y Reservas de la Biosfera de Asturias y 

de la Reserva de Biosfera Alto Bernesga de 

Castilla y León), a través de cursos de 

formación adaptados a la obtención de los 

Certificados de Profesionalidad, y acciones de 

innovación. Para ello, se realizaron cursos de 

formación mixta y presencial en Asturias y 

León, todos ellos con cualificación 

profesional. 

La prioridad del proyeco se ha centrado en la 

creación de empleo y la cualificación 

profesional de personas desempleadas en el 

ámbito de la Red Natura 2000 y las Reservas 

de Biosfera de Asturias y la limítrofe de León 

(Reserva de Biosfera de Alto Bernesga). El 

proyecto ha pretendido aprovechar las 

potencialidades de empleo en espacios 

protegidos amparados por la Directiva 

Hábitats y por la UNESCO para formar y crear 

empleo en el aprovechamiento de los 

recursos endógenos: ganadería, agricultura y 

gestión forestal sostenible, formación y 

empleo que hagan realidad la compatibilidad 

de los parques y espacios de alto valor 

ecológico con un empleo de calidad que 

ponga en valor los productos autóctonos. 

El proyecto estuvo dirigido a personas 

desempleadas debidamente inscritas como 

demandantes de empleo en el servicio público 

correspondientes, y dentro de estos 

destinatarios hay unos prioritarios que son las 

mujeres y otros colectivos (personas jóvenes 

de hasta 35 años, mayores de 45, migrantes, 

personas con discapaicdad o personas 

residentes en áreas protegidas y/o rurales).  
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El equipo 

Se contrató a una empresa que llevó a cabo 

las acciones de formación y a una persona 

para coordinar el proyecto. Además, se contó 

con el apoyo de los Grupos de Desarrollo 

Rural y los ayuntamientos, que cedieron los 

espacios para celebrar los cursos. 

Campañas de difusión 

Cartelería, mailing a todos los ayuntamientos, 

a los grupos de desarrollo rural, oficinas 

comarcales, de empleo…, etc., noticias en la 

página web referentes a los cursos a impartir, 

notas de prensa… 

Cursos impartidos

APICULTURA (FP1). (Impartido en Grado-Asturias) –90 horas presenciales (14 destinatarios/as). Objetivos del curso: 
que los alumnos puedan obtener y acondicionar los productos de las colmenas. Obtención de certificado de 
profesionalidad AGAN0211. Contenidos: Recolección de cuadros y extracción de miel, almacenaje de la miel, 
obtención de polen, de propóleos, de cera, de jalea real, producción de enjambres, producción y cría de reinas. 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS (FP2). (Impartido en Barcia-Valdés, Asturias) –
110 horas (14 destinatarios/as). Objetivos del curso: que los alumnos puedan gestionar la recolección de setas y 
trufas. Obtención de certificado de profesionalidad AGAU0211. Contenidos: setas y trufas, toma de datos e 
identificación de micotopo, muestreo de setas y trufas 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS (FP3). (Impartido en La Polade Gordón-León) 
–110 horas (14 destinatarios/as). Objetivos del curso: que los alumnos puedan gestionar la recolección de setas y 
trufas. Obtención de certificado de profesionalidad AGAU0211. Contenidos: setas y trufas, toma de datos e 
identificación de micotopo, muestreo de setas y trufas 

APICULTURA (FP4). (impartido en Arriondas (Parres) Asturias) –90 horas presenciales (11destinatarios/as) 
Objetivos del curso: que los alumnos puedan obtener y acondicionar los productos de las colmenas. Obtención de 
certificado de profesionalidad AGAN0211. Contenidos: Recolección de cuadros y extracción de miel, almacenaje de 
la miel, obtención de polen, de propóleos, de cera, de jalea real, producción de enjambres, producción y cría de 
reinas 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES (FM1).(Impartido en Tineo –Asturias) –100 horas 
(80 presenciales y 20 a distancia) (13 destinatarios/as). Objetivos del curso: que los alumnos pudieran realizar 
actividades auxiliares necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, aplicando criterios de 
calidad, eficiencia… Obtención del certificado de profesionalidad AGA398_1.Contenidos: Realización de trabajos de 
eliminación de obstáculos para el acceso al pie del árbol, mediciones y señalamiento, aprovechamiento de maderas, 
leñas y subproductos madereros, actividades para el descorche, aprovechamiento del corcho…. 

AGRICULTURA ECOLÓGICA (FM2). (Impartido en Polade Lena-Asturias) - 180 horas. (100 horas presenciales y 80 
online) (13 destinatarios/as). Objetivos del curso: que los alumnos puedan realizar operaciones de manejo, 
mantenimiento, producción y recolección en una explotación agrículturaecológica. Obtención del certificado de 
profesionalidad AGAU0108. Contenidos: operaciones para mejorar la eficiencia del agua y conservación del suelo, 
fertilización, riego, cultivo, recolección, transporte, almacenamiento, invernaderos, … 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES (FM4). (Impartido en La Polade Gordón–León) –
100 horas (80 presenciales y 20 a distancia) (13 destinatarios/as). Objetivos del curso: que los alumnos pudieran 
realizar actividades auxiliares necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales, aplicando criterios 
de calidad, eficiencia… Obtención del certificado de profesionalidad AGAR0209. Contenidos: Realización de trabajos 
de eliminación de obstáculos para el acceso al pie del árbol, mediciones y señalamiento, aprovechamiento de 
maderas, leñas y subproductos madereros, actividades para el descorche, aprovechamiento del corcho…. 

AGRICULTURA ECOLÓGICA (FM5). (Impartido en Candás–Asturias) 180 horas (100 presenciales y 80 a distancia) 
(13 destinatarios/as). Objetivos del curso: que los alumnos puedan realizar operaciones de manejo, mantenimiento, 
producción y recolección en una explotación agrículturaecológica. Obtención del certificado de profesionalidad 
AGAU0108. Contenidos: operaciones para mejorar la eficiencia del agua y conservación del suelo, fertilización, riego, 
cultivo, recolección, transporte, almacenamiento, invernaderos, … 
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“Creo que hemos contribuido a evitar la pérdida de población en municipios vinculados de alguna manera a la 

Red Natura 2000, porque todos esos empleos se crearon ahí, en la Red Natura 2000, y creo que fue una 

experiencia piloto, que se lograron empleos que se adaptan a las necesidades de los territorios.” Luis Miguel 

Rebustiello, Red Asturiana de Desarrollo Rural. 

De acuerdo con Luis Miguel Rebustillo, gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, las claves del 

proyecto han sido: 

• El interés de los agentes implicados. 

• El equipo de trabajo de READER con la colaboración del SEPEPA, los once grupos LEADER 

que configuran READER para la búsqueda de alumnado y la empresa subcontratada para la 

formación. 

• El trabajo en red y la coordinación de READER con las dos entidades colaboradoras 

(Fundación Reserva de Biosfera Alto Bernesga y ADESPER).  

• Las aportaciones del tejido y socioeconómico relacionado directa e indirectamente con los 

objetivos del Proyecto READERCREA y con los contenidos de los cursos de formación: 

asociaciones de apicultores, asociaciones de agricultura ecológica, sociedades micológicas, 

cooperativas agroforestales, es decir, la colaboración con organizaciones con interés y 

capacidad de influencia en los sectores. 

• Por último, las ocho acciones formativas propuestas en el proyecto tenían una clara 

demanda y buena acogida por las personas desempleadas inscritas en el SEPEPA (Asturias) 

y en el ECYL (León). 

 

Algunas reflexiones obtenidas a partir de la 

implementación del proyecto son que, para la 

creación de empleo, es necesario permitir la 

contratación hasta la terminación del proyecto, 

ya que se han observado que se siguen 

produciendo contrataciones y sinergias de 

inserción laboral una vez terminado el 

proyecto.  

Además, habría que permitir que se considere a 

las personas autónomas como creación de 

empleo real, ya que los beneficiarios a veces 

son capaces de ver sus posibilidades como 

autónomos gracias a la formación recibida. En 

cuanto a la gestión del proyecto, se debería 

facilitar la justificación, que resulta a veces 

complicada, y flexibilizar algunos trámites 

como los posibles cambios de fechas. 

 
 

EL 9,47% de las personas destinatarias obtienen un empleo 
(9 empleos de 6 meses o más obtenidos entre las 94 
personas destinatarias de los 8 cursos de formación). 
 
Tres tipos de contratos de trabajo: 1 contrato indefinido, 1 
contrato por obra y servicio a tiempo completo y 7 contratos 
temporales (de 6 meses). 
 
Además, otros contratos temporales o a tiempo parcial o de 
menos de 6 meses, 1 contrato en prácticas, 1 contrato de 
trabajo por obra o servicio a tiempo parcial de 1 mes de 
duración, 1 contrato de trabajo temporal fuera del plazo de 
ejecución del proyecto READER, y 3 personas destinatarias 
que se dieron de alta como autónomos como consecuencia 
del proyecto. 
 

Resultados sociales y medioambientales 
Generación de empleo verde vinculado de manera directa o 
indirecta con la Red Natura 2000 y las Reservas de la 
Biosfera de Asturias y León, relacionado con la agricultura 
ecológica y recursos forestales que sirven de oportunidad 
para los colectivos más desvaforecidos o en riesgo de 
exclusión social en el medio rural (mujeres, inmigrantes, 
jóvenes con poca cualificación). 
La formación de colectivos como la mujer rural contribuirá de 
manera directa a fijar población en los espacios protegidos. 

•  
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España es líder mundial en el sector turístico, el cual constituye una de las principales fuentes de 

empleo e ingresos, aportando el 11,7% del PIB y el 12,2% de las personas afiliadas. Este potencial 

está condicionado a su efectiva sostenibilidad no sólo económica, sino también social y ambiental: 

sin una adecuada planificación, el turismo puede ser fuente de degradación. Las siguientes cifras 

muestran el reto ambiental que supone la actividad turística en España: cada millón de turistas que 

recibe España consume y genera4 11 millones de litros de combustible; 300 millones de litros de 

agua; 2 millones de kilos de alimentos; 300 millones de litros de aguas residuales; 25 millones de 

kilos de CO2; y 1,5 millones de residuos. Para comprender la magnitud de estos efectos basta 

multiplicar por el número de turistas. En concreto, en 2018, España recibió 87 millones de turistas 

extranjeros.  

Cuando los Grupos de Acción Local fueron preguntados sobre los avances del sector turístico en 

términos de adaptación al cambio climático, sus respuestas reflejaban algunos avances, tal y como 

muestra la siguiente figura, aunque queda bastante margen de mejora. El margen es aún mayor en el 

caso de los espacios naturales. 

Avances en el sector turístico en su territorio en términos de adaptación al cambio climático (0= ningún 
avance, 10= muchos avances) 

(encuesta a los participantes en la jornada del 14/03/2023) 

 
Avances en el sector de los espacios naturales en su territorio en términos de adaptación al cambio climático 

(0= ningún avance, 10= muchos avances) 
(encuesta a los participantes en la jornada del 14/03/2023)

 
En este contexto, parece esencial tener en cuenta el cambio climático en la actividad turística, para 

garantizar su atractivo y continuidad. 

 
4 Cifras basadas en: Turismo en España: No es oro todo lo que reluce. Alfredo Amestoy periódico El Mundo, suplemento Crónica. Agosto 
2013. El Informe sobre Sostenibilidad en España 2017 de la Fundación Alternativas. 

2,49% 3,70%

16,05%
13,58%

24,69%
22,22%

3,70%
7,41%

3,70% 2,47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Superior a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nada de
avance

Valor promedio: 4,87/10

6,25% 5,00%

15,00% 16,25%

20,00%

10,00%

2,50%
5,00% 6,25%

13,75%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Superior a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nada de
avance

Valor promedio: 4,63/10



 
 
 
 

127 
 

4.3.1. Hacia un turismo sostenible 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), turismo sostenible es “el turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 

las comunidades anfitrionas”: 

Además, da un uso óptimo a los recursos medioambientales, 

que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 

a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

El turismo sostenible respeta la autenticidad sociocultural de 

las comunidades anfitrionas, conserva sus activos culturales 

y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuye al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. Por otro lado, 

asegura unas actividades económicas viables a largo plazo, 

que reporten a todos los agentes unos beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos 

y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, 

contribuyendo a la reducción de la pobreza. 

A nivel europeo, cabe destacar las propuestas detalladas en la Estrategia de la Unión Europea 

turismo sostenible: 

• Considerar las repercusiones de índole económica, social y medioambiental actuales y futuras. 

• Idear soluciones sostenibles y flexibles para el transporte. 

• Desarrollar políticas para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad biológica. 

• Respeto a la autenticad sociocultural de las comunidades de acogida. 

• Garantizar la sostenibilidad aportando beneficios socioeconómicos a las partes interesadas. 

• Hoja de ruta: incluir medidas innovadoras para reducir la huella climática y medioambiental. 

• Uso de los fondos Next Generation para financiar planes de acción para la transición del 

turismo. 

Otras propuestas para una transición justa en el sector turístico son las de las asociaciones 

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, CCOO y Amigos de la Tierra en su 

documento de “Propuestas para una Transición Justa en el sector Turístico” (2021): 

• Cambio del modelo normativo urbanístico y el desarrollo de infraestructuras que eviten la 

destrucción de territorios, el impacto en las costas y elevados consumos energéticos.  

• Diversificación de la oferta turística y su no concentración en puntos específicos, generando 

conexión con zonas rurales y con la economía local. Esto implicaría, por un lado, rehabilitar y 

restaurar edificios y patrimonio de estos nuevos puntos de interés turístico, poniendo en valor el 

recurso local, siempre con opciones de movilidad sostenible; y, por otro, potenciar el turismo 

Indicadores de OMT para el 
seguimiento de la sostenibilidad 
del sistema  
Consumo de electricidad y 
energía en kilovatios hora (kWh) 
por metro cuadrado de espacio 
atendido. 
 
Consumo de agua dulce en litros 
o metros cúbicos (m3) por 
huésped por noche. 
 
Producción de residuos (kg. por 
huésped por noche y/o litros por 
huésped por noche). 

https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/01/propuestas-transicion-justa-sector-turistico.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284408382
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284408382
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284408382
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activo de baja incidencia basado en el conocimiento y el contacto directo con el patrimonio 

natural o cultural. Una vía puede ser creando microempresas en zonas rurales, pequeños 

museos, itinerarios guiados, etc. 

• Ofrecer movilidad sostenible en los puntos más turísticos, y poner un tope a la oferta en 

zonas saturadas, como son las islas y la costa mediterránea. Esto implica la reconversión 

del sector productivo en estas localidades dependientes del turismo internacional.  

• Apoyar a zonas dependientes del turismo internacional en el tránsito hacia otros modelos 

productivos. 

• A nivel estratégico español es necesario crear objetivos especializados en relación al 

turismo, desarrollando medidas específicas de transición juta para el modelo productivo.  

Para conseguir una mejor organización del turismo, el informe “Análisis social y psicosocial sobre 

factores influyentes en los cambios de vida (2022)5”, de la Fundación Biodiversidad, recomienda 

realizar un análisis de la capacidad de acogida de cada territorio y de los planes de ordenación. En 

algunos casos, puede ser necesario restringir el uso de ciertos espacios, o generar itinerarios 

alternativos.  

Las otras recomendaciones se centran en avanzar en la mejor información de la persona turista 

acerca de los efectos que el turismo puede tener en el territorio (en concreto los efectos del 

turismo en determinados espacios en la biodiversidad; promocionar la cualificación y la 

profesionalidad en el sector turístico; incidir a través de la comunicación y sensibilización en 

cuestiones como la movilidad sostenible y el uso de transportes colectivos; fomentar el turismo de 

proximidad y nuevas tipologías de viajes “menos frecuentes y más largos”, etc; trabajar de la mano 

del sector en mejorar su sostenibilidad: impulso de mediciones de huella de carbono, etc.; analizar y 

difundir propuestas e iniciativas enmarcadas en el movimiento “turismo lento” y apoyar el desarrollo 

de proyectos enmarcados en dicho movimiento; y trabajar en la conexión de la acción en el turismo 

y otros sectores, como la alimentación, en la transición de los territorios y las personas hacia la 

sostenibilidad. 

 

 
5 Fuente: Fundación Biodiversidad  

https://fundacion-biodiversidad.es/wp-content/uploads/2022/12/220629_-Informe-final-con-portada.pdf
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4.3.2. El impulso de los Grupos LEADER para la transición a un 

modelo de turismo más sostenible y la adaptación de la acción 

climática en el turismo rural 

Algunos ejemplos de los Grupos LEADER son: Gran Canaria Renovable Rural y Ruta del Vino de Gran 

Canaria; Destino de Calidad Turística SICTED Campiña de Jerez, que incluye parámetros ambientales 

para conseguir el reconocimiento; Proyecto "Life Micología", Cooperación en el programa "Europa 

Románica", en el proyecto "Trino", Participación en el proyecto "Museos Vivos" de Castilla y León; 

Geoparque de Granada; elaboración de ruta oleo turística provincia; valorización de productos 

agroalimentarios a través del sector turístico.  

• Impulso de la sostenibilidad 
en alojamientos y empresas 

turísticas 

• Impulso de certificación. 
• Compromiso de ecocondicionalidad como condición de 

elegibilidad de los proyectos productivos. 
• Formación del sector. 

Transición energética en el 
sector turismo 

• Impulso de alojamientos eficientes. Casas pasivas (edificación 
eficiente). 

• Sistemas de climatización más eficientes. 
• Autoconsumo energético, instalación de renovables, 

fotovoltaicas y calderas de pelet. 

• Propuestas de turismo y 
sostenibilidad 

• Geoparques. 
• Ecoturismo. 
• Turismo vinculado a orquídeas. 
• Turismo en espacios naturales. 

• Marca de calidad territorial 
• Carta de turismo sostenible. 
• Plan de turismo sostenible. 
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A pesar de que ciertos Grupos LEADER hayan ya avanzado de manera considerable en estos temas, 

se identifican retos y dificultades, en concreto:  

• El deterioro del medio natural y el desenfrenado paso del turismo que provoca el 

colapso de los espacios. 

• Promover la comarca como destino turístico de naturaleza. Falta de una adecuada 

visibilización hacia el exterior de los recursos naturales de la zona. 

• Falta de información, formación y sensibilización, tanto de la población como de los 

agentes turísticos locales, que a veces desconocen los propios recursos naturales 

locales y su potencialidad.  

• Transición de un modelo de turismo convencional al ecoturismo.  

• Problemáticas del sector en su conjunto (estacionalidad, problemas para proponer 

empleo estable, poca oferta, retos relacionados a las viviendas de uso turístico, 

profesionalización del sector, etc.). Necesaria organización del sector; financiación, 

permisos administrativos, etc. 

4.3.4. Espacios Naturales y cambio climático 

El manual 13 de la red EUROPARC-España (2018), 

Incorporación de la adaptación al cambio climático 

en la planificación y la gestión, pone de manifiesto la 

importancia de avanzar en la gestión, planificación y 

seguimiento del cambio climático en los espacios 

naturales.  

Nuestros ecosistemas son muy vulnerables, y la 

región mediterránea es una de las que sufre de forma 

más severa los efectos del cambio climático, también 

en sus ecosistemas y en su biodiversidad: 

alteraciones en la fenología de muchos organismos, 

cambios en la distribución y en el ciclo vital de 

especies vegetales y animales, incremento en la 

frecuencia y la magnitud de inundaciones o incendios 

forestales, etc. Se identifica una alteración de los 

servicios que los ecosistemas prestan a la sociedad.  

A continuación, se detallan los múltiples cambios a los que se enfrentan nuestros ecosistemas: 
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Cambios en 
parámetros 

meteorológicos 

Disminución del número de días de nieve. 

Disminución del tiempo de permanencia de la nieve en el suelo. 

Menor número de días de frío extremo. 

Alteración del régimen de temperaturas y precipitaciones en verano. 

Disminución de las precipitaciones medias anuales. 

Aumento de la temperatura en la capa superficial marina (0-50M). 

Mayor incidencia 
de eventos 

climatológicos 
adversos 

Sequías más prolongadas. 

Incremento del riesgo de incendio forestal. 

Incremento del fenómeno de la gota fría. 

Aumento en la frecuencia de las inundaciones. 

Temporales marítimos más frecuentes o intensos. 

Cambios 
fenológicos 

Retraso en la pérdida de hojas de especies caducifolias. 

Adelanto de la floración. 

Cambios en la fenología reproductiva de aves y mariposa. 

Cambio de hábitos de aves migratorias. 

Alteraciones en el proceso de polinización. 

Cambios en la 
distribución de la 

vegetación 

Ascenso de la línea de bosque/ extinción (local) de especies de alta montaña. 

Regresión del bosque caducifolio. 

Sustitución por especies más xéricas. Pérdida de masas de alcornoques en favor del acebuche, 
por ejemplo. 

Expansión de especies invasoras y tropicalización de las especies en zonas marinas. 

Proliferación de la hiedra. 

Desplazamiento o rarificación de hábitats y especies más exigentes en humedad. 

Cambio en la 
distribución de la 

fauna 

Ascenso del límite inferior de distribución de 18 especies de mariposas de montaña. 

Modificación en la composición de especies de ropalóceros. 

Llegada de especies de distribución más meridional (muy marcado en odonatos). 

Expansión de especies invasoras y tropicalización de las especies en zonas marinas. 

Cambios en el 
éxito 

reproductivo de 
especies 

Afección al ciclo vital de algunas especies. 

Menor fructificación en fagáceas. 

Reducción o dificultades de regeneración de especies arbóreas. 

Vulnerabilidad 
ante 

enfermedades y 
plagas 

Mayor incidencia de plagas forestales. 

Mayor incidencia de la seca de encinas en dehesa. 

Aumento de enfermedades en especies animales de humedales. 

Colapso vegetativo en determinados rodales de repoblaciones artificiales y manchas de 
encinar. 

Aparición de blanquiazules en fondos marinos/ mortalidades masivas de gorgonias. 

Alteración de 
procesos 
biofísicos 

Cambios en el funcionamiento hidrológico en lagunas/ incremento de la salinización de los 
campos/ cambios en la línea de costa y erosión costera. 

Cuña salina fluvial/ pérdida y disminución del caudal de fuentes y manantiales. 

Alteraciones en el ciclo de nutrientes y de formación de la capa edáfica. 
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Frente a estos cambios, el mantenimiento de los ecosistemas 

es la mejor estrategia de adaptación al cambio climático, ya 

que permite la utilización de la biodiversidad y los servicios de 

los ecosistemas como estrategia más amplia de adaptación al 

cambio climático. Unos ecosistemas bien conservados, que 

mantienen su capacidad de resiliencia, contribuyen a reducir 

la vulnerabilidad al cambio climático y asegurar la provisión 

de servicios a la sociedad.  

En este contexto, las áreas protegidas son escenarios idóneos para la adaptación basada en 

ecosistemas. El cambio climático ya es evidente, y en las áreas protegidas la gestión se enfrenta al 

reto de incorporar este proceso de cambio tanto a los procesos de planificación, como al diseño e 

implementación de medidas que contribuyan a mejorar la capacidad de adaptación a los nuevos 

escenarios climáticos de los ecosistemas y los servicios que proporcionan. 

Una mayor dotación de medios y la presencia de 

personal técnico sobre el terreno las convierten 

en lugares aventajados para el desarrollo de 

medidas de adaptación:  

• Muchas áreas cuentan con un largo 

historial de datos de seguimiento, que 

hacen posible la detección temprana de 

los efectos del cambio climático.  

• Son escenarios donde aplicar nuevas 

soluciones y transferir lo aprendido al 

resto del territorio.  

Son plataformas ideales para la sensibilización 

de la sociedad respecto al cambio climático. 

Otros recursos para la incorporación del cambio climático en la planificación de espacios naturales: 

Casos prácticos de la Red Natura 2000 (publicación Ihobe, 2022). 

 

 

Ayudando a cumplir los 
objetivos propios de las áreas 
protegidas (restauración de 
ecosistemas degradados, 

gestión sostenible…), 
estaremos contribuyendo 
también a la adaptación al 

cambio. 
 

Para mejorar el papel de los espacios 
protegidos en la adaptación al 
cambio climático se propone: 
incorporar una visión dinámica en las 
políticas de conservación, mejorar los 
mecanismos de transferencia de 
resultados de la investigación a la 
gestión, desarrollar herramientas 
prácticas que permitan aplicar estos 
resultados e impulsar redes 
coordinadas de seguimiento de los 
efectos del cambio climático.  
Cap 39- La importancia de los espacios 
protegidos en la adaptación 
(miteco.gob.es) 
 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/herramienta-para-analisis-planes-gestion-red-natura-2000-desde-perspectiva-climatica
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/cap39-laimportanciadelosespaciosprotegidosenlaadaptacion_tcm30-70241.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/cap39-laimportanciadelosespaciosprotegidosenlaadaptacion_tcm30-70241.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/cap39-laimportanciadelosespaciosprotegidosenlaadaptacion_tcm30-70241.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/cap39-laimportanciadelosespaciosprotegidosenlaadaptacion_tcm30-70241.pdf
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4.3.5.Los Grupos LEADER y la promoción, mantenimiento y 

preservación de los Espacios Naturales 
 

Vínculo entre 
turismo y 
espacios 
naturales 
 

Señalización.  

Rehabilitación sendas naturales. 

Ecoturismo / turismo medioambiental.  

Control de aforos y acceso. 

Controlar o regular. 

Mejorar espacios de mucha afluencia turística. 

Carta Turismo Sostenible. 

Adhesión al Sistema de Reconocimiento de la sostenibilidad del 
turismo de naturaleza en la RN2000. 

Acciones 
destinadas a la 
conservación de 
los espacios 

 
Impulso a la 
declaración de 
espacios / apoyo 
de planificación 

 

Impulso de nuevas protecciones. 

Organización/ movilización/ gobernanza. 

Declaración del territorio como Reserva de la Biosfera. 

Trabajo conjunto 
con los espacios y 
colaboración 

Colaboración con los Parques Naturales de los territorios 
(Alcornocales, Bahía de Cádiz y Doñana) y con entidades que están 
investigando estas cuestiones (UCA, CETAgua, Fundación CEEI, IEDT 
de Diputación…). 

Figura de custodia del territorio, importante en la relación con estos 
espacios. 

Promoción y uso 
sostenible 

Guías promocionales. 

Campañas. 

Diversos programas de información, concienciación respecto al 
medioambiente. 
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Los principales retos y dificultades identificados por los Grupos LEADER son: 

• Deterioro de los espacios: cambios en ecosistemas, regresión de especies, mayor tensión 

en recursos hídricos. 

• Retos organizacionales: elevados costes de las acciones necesarias de conservación, 

déficit de formación, necesaria coordinación con diversas instituciones, burocracia, etc. 

• Coexistencia de usos y actividades: los espacios naturales comparten espacios con el 

sector agroalimentario y el despliegue de energías renovables. Masificación de los espacios 

y sus consecuencias en la gestión de la actividad turística. 

• Falta de concienciación, implicación y sensibilización de la población y del sector privado 

(modelos de custodia del territorio). 

Recursos: experiencias de turismo sostenible en el medio rural 

1. ECOUNION 

Una ONG con sede en Barcelona, que trabaja en distintos proyectos turísticos en relación al turismo 

y al cambio climático. En los últimos años, han llevado a cabo proyectos de adaptación de destinos 

turísticos (financiado por la Fundación Biodiversidad), proyectos de planificación turística, gestión 

de espacios naturales y marítimos en relación de la masificación turística, proyectos de Horizon 

2020 a nivel europeo, etc. Más recientemente han desarrollado un plan de acción climática para el 

sector turístico en Cataluña. Se trata de una experiencia reciente a raíz de la declaración de Glasgow, 

promovida por la Organización Mundial del Turismo y que pretende que las regiones y empresas 

asociadas al turismo realicen planes y se comprometan a reducir a la mitad las emisiones para 2030.  

En el en ámbito rural, existe una doble relación entre el turismo y el cambio climático, ya que el 

cambio climático tiene impacto en el turismo y viceversa. El sector turístico es uno de los principales 

sectores en España y uno de los más afectados por el 

cambio climático. Por lo cual, para mantener la fortaleza 

de este sector, es necesario anticiparse a los cambios del 

cambio climático y trabajar en ellos. Los cambios en las 

temperaturas hacen que por un lado se amplíe la época 

turística, pero por otro lado haya una reducción muy 

importante del confort térmico.  

Emisiones y turismo. A nivel mundial, el sector turístico 

“sólo” contribuye al 8% de las emisiones a nivel mundial, 

según la Organización Mundial del Turismo a nivel 

mundial. Sin embargo, España siendo una potencia de 

primer orden turística, el sector turístico representa un 

mayor porcentaje a nivel de emisiones.  

Turismo de nieve: se ve 
tremendamente afectado, con 
estaciones de esquí que ya no 
son viables y otras que dejarán 
de serlo incluso en los mejores 
escenarios climáticos. 
 
Turismo de playa: erosión de las 
playas, aumento del nivel del mar. 
Se calcula que en el 2035 sólo un 
54% de las playas en Cataluña 
tendrán la anchura suficiente 
para tener los servicios 
suficientes de ocio que requieren 
los y las turistas. 
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¿Qué es lo que contribuye más a nivel de emisiones turísticas? Evidentemente el transporte, sobre 

todo los viajes de larga duración, transcontinentales. Por lo tanto, cualquier estrategia para reducir 

el impacto del turismo en el cambio climático tiene que tener muy en cuenta esta vertiente de los 

desplazamientos. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, un 96% de las emisiones está asociado 

a la ida y vuelta del transporte, y el 4% restante se reparte entre consumo de energía y de agua local. 

A cada ciudad y lugar está relacionado un tipo de turismo. La característica de Barcelona es que se 

trata de una ciudad con mucha demanda, donde la gente se queda pocos días. En Valencia, el 

porcentaje de las emisiones vinculadas al transporte baja al 80%.  

Desde el ámbito rural, se aconseja aprovechar las estancias largas de visitantes internacionales y 

fomentar el turismo rural en los turistas nacionales. Si el ámbito rural sirve para ampliar esta época 

de estadía del turista internacional, y esto se hace promoviendo una movilidad colectiva, haciendo 

uso del transporte público, esa ampliación de la estancia del turista es positiva. Se debería promover 

ampliar la estancia del turista y usar el medio rural para hacer viajes desde ciudades principales. 

Otro tipo de turismo a promover es el turismo rural nacional (por parte de turistas españoles). Si se 

consigue evitar que la población española viaje al extranjero, eso también limita las emisiones de 

CO2 de forma importante, y permite potenciar el ámbito rural. En un contexto de aumento del precio 

del combustible, se reduce el número de viajes y estos son de estancia más largas. Un reto para el 

medio rural es aprovechar estas estancias más largas.  

Potenciar los valores de la naturaleza y el contacto cercano con la naturaleza es otra pista para el 

turismo rural. En cuanto a financiación, ese contacto autentico y profundo con el entorno natural 

puede contribuir a una financiación. Existen iniciativas en las cuales el turista puede aportar algo 

más en términos financieros para compensar su huella de carbono en el destino. En este sentido, en 

Cataluña se están explorando mecanismos en los campings, por ejemplo: el turista elige si paga este 

plus de compensación, el cual se dedica específicamente a proyectos certificados de gestión 

forestal, que aumentan la capacidad de retención de CO2. Más allá de plantar árboles, se pueden 

encontrar mecanismos de compensación interesantes, con mayor fiabilidad y menos inmediatez. Por 

otro lado, en cuanto a financiación, ciertas CC.AA. prevén impuestos de estadías turísticas, y se 

debería promover que parte de este fondo se oriente a compensar el impacto climático del turismo. 

Respecto al tema de certificación ambiental, pocas casas rurales consiguen realizar los trámites. Se 

aconseja que los organismos que proveen estas certificaciones hagan un esfuerzo importante en 

simplificar y ayudar en todo el proceso de tramitación para que se haga uso de las mismas. Las 

certificaciones son una auditoría de un tercero y son una garantía del comportamiento ambiental de 

las casas rurales, y el hecho que los establecimientos que disponen de la certificación tengan más 

facilidades en las ayudas permite también fomentar este tipo de comportamientos.  

Otras de las muchas cosas que se pueden hacer desde el ámbito rural para para mejorar el impacto 

del cambio climático es aprovechar las ayudas actuales en términos de eficiencia energética, de 

placas fotovoltaicas, en planes de gestión de agua internos, de circularidad, el tema de uso de 

plásticos, de las muestras de usar y tirar en las habitaciones turísticas, etc. Se pueden promover 

iniciativas interesantes, como tener un pequeño descuento si se llega en transporte público al 

alojamiento, o poner bicicletas a disposición de la clientela para fomentar la movilidad sostenible, 
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informar los turistas sobre las opciones de transporte público, los restaurantes que sirven productos 

locales, etc. El turismo ha de ser un embajador de la gastronomía y artesanía local, y por lo tanto ha 

de producir menos CO2.  

Por último, otro punto estratégico es la formación. La única forma de avanzar es mediante 

formación y sensibilización a todos los actores sobre su impacto en el cambio climático. Dentro de 

las herramientas, destacan los diagnósticos de huellas de carbono, o los contratos que los 

alojamientos turísticos pasan con otros proveedores y donde se pueden incluir cláusulas para usar 

productos de limpieza más sostenibles, que aseguren la recogida selectiva, etc. Hay muchas formas, 

pero todo requiere un trabajo de capacitación profundo, de capilaridad, para llegar a todos los 

actores. 

2. Futures Probes  

Comparte su experiencia en escenarios de futuro del turismo sostenible. Realizaron un primer 

estudio en el cual se analizaron documentos estratégicos de diferentes gobiernos, del Gobierno de 

España y de algunos gobiernos regionales. Se usó la categorización de turismo urbano, turismo sol y 

playa y turismo rural.  

La disciplina sobre la que subyace este proyecto es la prospectiva o estudios del futuro, que consiste 

en imaginar, crear y contrastar, reflexionar de manera crítica sobre imágenes de futuro. Se trata de 

imaginaciones que tenemos de manera individual o colectiva, sobre el o los futuros. Estas pueden 

ser negativas, llenas de miedo, o de preocupaciones, desesperanza y desazón. Pero el proyecto 

trabajó las imágenes de futuro positivas, cargadas de elementos deseables. 

¿Para qué sirven en general la prospectiva y los estudios de futuro? Para prepararse mejor de cara a 

hacer frente a posibles amenazas, aprovechar mejor potenciales y oportunidades emergentes.  

¿Cómo se realizan? Se pueden realizar de maneras muy diversas, pero en el caso del proyecto se 

realizaron de manera participativa con agentes sociales, ayudando a analizar tendencias e 

imaginarlas en movimiento y, así, crear mapas del futuro. 

¿Qué es y qué no es turismo? El turismo es un sistema contextual. Es dinámico y maleable por 

naturaleza. El turismo tiene mucho potencial de liderazgo y una gran capacidad de transformación. 

En este proyecto se discutió con los agentes sociales sobre el turismo como herramienta, pasando 

de la pregunta “¿Cómo podemos mejorar el turismo?” a la pregunta “¿Qué puede hacer el turismo 

para contribuir?”. En cada uno de los tres territorios elegidos por el proyecto, se realizó una 

secuencia de tres fases: investigación, crowdsourcing e interacción y, por último, narrativa de futuros 

creada conjuntamente con los agentes sociales. 



 
 
 
 

137 
 

Para llegar a seis escenarios de futuro, se trabajó a partir de factores de 

influencia, como la economía del bienestar (¿Hasta qué punto iba a 

poder mantenerse en entornos rurales?), la disponibilidad y el precio del 

combustible, las oportunidades laborales, los cambios demográficos, 

etc. Los agentes sociales que participaron fueron elegidos por el trabajo 

que desempeñaban: concejales, trabajadores y trabajadoras de Oficinas 

de Información Turística, gente dedicada a negocios de la oferta 

complementaria (restaurantes, alojamientos turísticos, etc.).  

Se les presentaron los factores de influencia y trabajaron en grupo los posibles impactos de cada 

uno de ellos, en unas “ruedas de futuro”. Se trata de imaginar en cascada: si este cambio 

demográfico, que es un factor de influencia y no se sabe si va a ocurrir o no, al final ocurre, ¿qué 

impactos puede tener? Y así sucesivamente en los diferentes niveles. Después de varias actividades 

de este tipo, se llegó a una serie de claves de futuro del turismo en el mundo rural, tomando en 

cuenta las particularidades de cada territorio. Como resultado, se crearon unos cuentos que se 

pueden leer en la página web de Futures Probes.  

El resultado intangible del proyecto fue una interacción muy beneficiosa para los agentes sociales y 

para el equipo de Futures Probes. En la segunda fase del proyecto, se espera trabajar con algunos 

de estos agentes sociales para para crear unos productos transferibles, como por ejemplo kits de 

buenas prácticas, o productos más o menos tangibles como manifiestos, de manera que se pueda 

seguir incidiendo en estrategias del futuro del turismo, sobre todo en aquellas que vean el turismo 

como algo contextual.  

 

Inspiración: Experiencias de turismo sostenible en el medio rural 

La asociación AGUJAMA es una entidad sin ánimo de lucro centrada en el desarrollo rural, que lleva 

20 años promoviendo el desarrollo rural sostenible. Su área de actuación comprende dos comarcas: 

el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, ambas en la provincia de Teruel. 

“Los grupos de acción local también tenemos que ir avanzando y adaptándonos a los nuevos tiempos que van 

circulando, porque la globalización es un hecho y sociológicamente el medio rural también tiene sus cambios.” 

Jorge Abril, AGUJAMA. 

Los principales ejes de desarrollo de la asociación se centran en la gestión y aplicación del 

Programa LEADER, la promoción y puesta en valor del empleo y la formación, el asesoramiento 

empresarial y contable a promotores y entidades no lucrativas; punto de información europea 

(Europe Direct Maestrazgo-ADEMA); espacio de coworking y formación para personas 

emprendedoras (Red Arce- ADEMA); entidad gestora de la Agrupación de centros de desarrollo de la 

provincia y promotora de nuevos proyectos de vivienda y alquiler en el medio rural, y oficinas en 

Mora de Rubielos y Molinos. 

¿Qué es un factor 
de influencia? 

Un elemento del 
entorno sobre cuya 

ocurrencia hay mucha 
incertidumbre, pero 

que, si ocurriera, 
tendría un muy alto 

impacto. 
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Tal y como explica Jorge Abril, técnico de desarrollo del Grupo de Acción Local AGUJAMA, los 

Grupos de Acción Local o asociaciones de desarrollo rural tienen que adaptarse al contexto global, 

abordando los retos que se van planteando y que afectan a su territorio. 

 

Retos y oportunidades relativos al cambio climático 

 

La zona del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre son zonas con gran potencial medioambiental, con 

grandes cañones y masas forestales, y gran parte de su territorio ubicado en Red Natura 2000. 

Además, incluyen pueblos con mucha historia, con una gran tradición medieval, un territorio que 

combina naturaleza, geografía, dispersión territorial y patrimonio. Por todas estas características, se 

Zonas de montaña con alto valor natural y con una gran densidad forestal y 
calidad ambiental. Espacio óptimo para acciones innovadoras de 
compensación.

Zonas poco pobladas y con unas buenas prácticas de usos 
agroganaderos más o menos sostenibles. Proyecto Life Es- Wamar.

El sector turístico local ha desarrollado acciones de ahorro y 
eficiencia energética, Carta Europea de Turismo Sostenible.

Sociedad rural dividida: conceptos cocinados en grandes despachos 
y no ha habido transiciones ordenadas en los cambios de modelo en 
cuestiones de ordenación territorial y paisaje. Molinos y parques 
fotovoltaicos.

Terminología excesivamente urbana en los procesos de cambio hacia 
acciones de cambio climático.

RETOS QUE PLANTEA EL CONTEXTO GLOBAL 

1. La digitalización de la economía y de la sociedad van a obligar a adaptar el medio rural a los nuevos 
retos globales. 

2. El cambio climático y la eficiencia energética son elementos centrales de la política europea y el 
medio rural tiene que adaptarse a esta orientación global. 

3. Durante los últimos quince años se han producido diferentes crisis económicas, y de salud (el 
COVID) que han conllevado el aumento de las desigualdades sociales, que es necesario abordar. 

4. Aumento del individualismo y crisis de participación en los asuntos públicos: hay que reorientar el 
proceso participativo de la sociedad rural en los procesos de decisión y en particular, entre los jóvenes 
y las mujeres. 

6. El reto demográfico se ha instalado en la agenda pública y ha captado la atención de sectores 
económicos. 

7. Espacios rurales como referentes en salud, emprendimiento y calidad de vida. 
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configura como un espacio óptimo para intentar diseñar acciones innovadoras de compensación de 

CO2.  

Son también zonas poco pobladas, con una importante actividad agroganadera. Hace años, la 

asociación AGUJAMA empezó a crear políticas de sostenibilidad en el sector de la ganadería. Un 

ejemplo fue el proyecto Life Es-Wamar, que fue un proyecto de buenas prácticas, o la financiación de 

un manual de buenas prácticas de gestión del purín. También se ha apoyado la inclusión del 

territorio en la Carta Europea de Turismo Sostenible, que ha llevado a los propios empresarios 

turísticos a fidelizar una política de ahorro y eficiencia energética.  

Como dificultades en la lucha contra el cambio climático, nos enfrentamos a una sociedad dividida 

en torno al desarrollo de las energías renovables, con la expansión desordenada de parques eólicos y 

solares en su territorio. Este tema, junto con la falta de comprensión de la terminología utilizada, que 

la ciudadanía rural de a pie no entiende, afecta negativamente a la participación e implicación de la 

población.  

Frente a esta situación, la asociación AGUJAMA, dentro de sus competencias, está promoviendo una 

serie de acciones, como son: 

• Concesión de puntuación favorable a aquellos proyectos productivos que desarrollan 

acciones de fomento y eficiencia energética para luchar contra el cambio climático. 

• Asesoramiento a empresas y a entidades locales en procesos de ahorro en acciones de 

eficiencia energética. Impacto directo. 

• Acciones educativas vinculadas a la concienciación sobre el cambio climático entre la 

juventud de las comarcas. Proyecto Guardianes del Territorio. 

• Proyectos piloto innovadores. CLIMA RURAL. 

• Mirador ODS. Acción contra el clima. Cañada de Benatanduz. 

 

Proyectos impulsados por AGUJAMA 

• Guardianes del territorio: actuación llevada a cabo con los colegios rurales agrupados, en la 

que se ha desarrollado un indicador para que monitoricen el cambio climático. El objetivo era 

concienciar sobre el cambio climático y, para ello, se realizaron una serie de talleres, premios 

y auditorías. Aun así, se parte de que la juventud es hija de ganaderos y gente que vive el 

territorio, que desarrollan buenas prácticas de por sí sostenibles, porque viven en alta 

montaña, y esto ya conlleva cierta sostenibilidad. El alumnado respondió bastante bien y hubo 

buen impacto en prensa. 

• Clima Rural: el Maestrazgo es un territorio con una alta densidad forestal que ha sufrido dos 

grandes incendios forestales, en el 1994 y en 2009. Estos incendios se producen 

generalmente por rayos secos, que encuentran combustible en las masas forestales sin 

gestionar. El proyecto fue una propuesta piloto financiada por el programa Leader para 
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reforestar algunas zonas de monte público y algunas zonas de monte privado. Para ello, 

además, se contrató a personas desempleadas y con discapacidad. De manera paralela se 

planteó una propuesta de compensación del CO2, y también se invitó a empresas privadas a 

que pudieran sumarse para financiar esta reforestación y, como consecuencia, crear 

empleo. Además, se elaboraron mapas con el diagnóstico de zonas con potencialidad para 

convertirse en sumideros de CO2. El proyecto del Maestrazgo, en el que colaboró el Grupo 

Sylvestris, sirvió de prueba para replicarse en otros sitios de España.  

De acuerdo con Jorge Abril, técnico de AGUJAMA, es importante seguir trabajando en la temática del 

cambio climático en zonas rurales, especialmente si consideramos el contexto actual, algo convulso, 

provocado por la extensión de los parques eólicos y fotovoltaicos, que han generado oposición por 

parte de la población rural. La labor de los Grupos de Acción Local está en escuchar a todas las 

partes y tratar de buscar y apoyar la mejor manera de lograr la transición climática. 

“Las políticas de cambio climático son fundamentales. Yo creo que tenemos que continuar con esta filosofía 

de intentar crear proyectos piloto en masas forestales para ver en qué medida podemos filtrar poco a poco.” 

Jorge Abril, AGUJAMA 

 

Conclusiones de los Grupos LEADER 

 

“Necesitamos apoyo técnico para incorporar la cuestión climática a nuestro trabajo si queremos avanzar en 
este proceso”. “Seguir profundizando en proyectos/programas ejecutados por GDR que nos ayuden en la 

planificación del próximo periodo de programación”. “Necesitamos capacitar y sensibilizar a los agentes del 
territorio”. 

“Pediríamos que se concediese mayor importancia al sector agroalimentario o de transformación de productos 
agrarios y/o ganaderos, ya que es donde realmente puede incidir LEADER”. “Tenemos que abordar proyectos e 

iniciativas tangibles que mejoren el impacto de nuestras actividades”. 

“Los GAL tenemos un papel limitado, pero estamos comenzando a sembrar las semillas”. “Hay opciones de 
trabajo y de impulso desde los GAL, hemos visto muchos ejemplos, pero no todo está de nuestra mano 

tampoco. No debemos agobiarnos con ello, sino fomentar y alegrarnos desde lo que hacemos”. “Leader no 
soluciona todos los problemas del medio rural pero suma y crea grandes ideas, iniciativas y proyectos que sin 

nosotros no llegarían al entorno rural. Esperanza rural”. 

“Hay que trabajar con los agentes del territorio utilizando su propio lenguaje, pero con una mirada larga”. 
“Trabajando en red en diferentes ámbitos de conocimientos, se avanza mucho más que trabajando solos”. 

“Hay muchas cosas en las que debemos incidir, pero además se necesita más formación y menos 
burocratización”. “Formación y capacitación a los equipos técnicos de los Grupos para poder ayudar a las 

personas promotoras y al territorio en su conjunto. ¡Nos falta mucho!”. “Existe un potencial aprovechable en 
torno a la adaptación al cambio climático a nivel empresarial y laboral que deben de fomentar y desarrollar los 

GAL, pero con una necesaria cualificación y conocimiento”. 
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Más información: 

4º Jornada GALxClima: Los Grupos de Acción Local como motor para la transición- Red2Red 

Sesión celebrada el 14 de marzo de 2023. 

https://red2red.net/es/ideas/4a-jornada-galxclima/
https://red2red.net/es/ideas/4a-jornada-galxclima/
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El Laboratorio GALxClima, celebrado de forma presencial el 10 de mayo de 2023 en Madrid, es el 

hito final del itinerario recorrido en el Programa. El objetivo final de este Laboratorio es fortalecer 

y consolidar los proyectos y/o ideas de proyecto vinculados al reto climático presentados por los 

9 Grupos de Acción Local participantes.  

Con este fin, los GAL recibieron asesoramiento por parte de personas expertas en cambio 

climático. Además, pudieron reforzar sus proyectos a través del intercambio de experiencias y 

aprendizaje cruzado entre todos los Grupos presentes. 

 

1.Grupos participantes y proyectos 

Los 9 Grupos de Acción Local participantes y el proyecto / idea de proyecto que desean impulsar 

en sus territorios son: 

• CEDER Merindades (Burgos): creación de 

una red de circuitos turísticos por el 

territorio impulsando la movilidad 

sostenible y el uso de vehículos eléctricos 

con su correspondiente punto de carga.  

• Tierra de Campos (Valladolid): medición 

de la huella de carbono de la agricultura, 

ganadería y producción alimentaria con el 

objeto de desarrollar acciones de 

sensibilización. 

• Tierras Sorianas del Cid (Soria): estudio 

integral de la situación y evolución de la 

ganadería extensiva a nivel provincial y su 

papel en la mitigación del cambio 

climático. 

• Sierra Morena Cordobesa (Córdoba): 

impulso de acciones vinculadas con la 

actividad turística y el territorio en su 

conjunto, mejorando el comportamiento a 

nivel de uso, comportamiento y cambio 

climático del entorno vinculado a los 

caminos.  

• ADECOAR (Burgos): desarrollo de un 

sistema alimentario e impulso de la 

soberanía alimentaria y la transición hacia 

un modelo agroalimentario local y 

sostenible en la provincia de Burgos.  

• ADESVAL (Cáceres): impulso del plan de 

acción por el clima y la energía sostenible 

del valle del Alagón, que integre acciones 

de adaptación, puesta en marcha de 

comunidades energéticas y acciones 

piloto frente a la lucha contra la 

vulnerabilidad energética.  

• CODINSE (Segovia): custodia del territorio 

e impulso de la ganadería extensiva para 

el mantenimiento de los pastos 

municipales con el fin de prevenir los 

incendios forestales y prevenir el paisaje.  

• AIDER Gran Canaria (Gran Canaria): 

impulso del ecoturismo a través de la 

creación de redes turísticas  

• ADRI Valladolid Norte (Valladolid): 

dinamización y sensibilización 

intersectorial y acciones divulgadoras 

ejemplarizantes dirigidas al sector agrario. 
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2. Dinamización de la jornada 

María Coto, Gema Carmona, Raquel Pastor y Perrine Deschellette, 

Red2Red 

Equipo multidisciplinar encargado de impulsar el programa GALxClima y 

de la organización y dinamización del Laboratorio. 

Cuenta con una larga trayectoria vinculada a desarrollo rural -de forma 

específica, a LEADER- y a la dinamización de jornadas e intercambios de 

experiencias entre distintos agentes.  

 

2.1. Equipo de personas asesoras 

Maria Carrascosa, Red de Municipios por la Agroecología 

Ingeniera agrónoma, con máster en agricultura ecológica e integrante de la 

Red Andaluza y la Red Estatal de Semillas. Desde hace más de 15 años ha 

centrado su actividad profesional en el desarrollo de iniciativas y acciones 

en el marco de la soberanía alimentaria, la agroecología, la biodiversidad 

agrícola, la agricultura familiar y los canales cortos de abastecimiento. 

Alfonso Raffin, experto colaborador de Red2Red 

Veterinario y consultor, ha sido director de Recursos Agroganaderos en 

Feiraco, Director de Proyectos y Desarrollo del Área Lechera Perdigao-

Eleva, en Brasil, director mundial de desarrollo ganadero de Danone, y 

voluntario de Veterinarios sin Fronteras, entre otros. También ha formado 

parte del grupo Iberoamericano de Estudio de Biocarburantes y Grupo de 

estudio de Bionegocios. 

Francesc Cots, ECOUNION 

Es abogado y doctor en ciencias ambientales por el Instituto de Ciencias y 

Tecnologías Ambientales (UAB) y profesor colaborador en la Universidad 

Oberta de Catalunya. Participa en distintos proyectos relacionados con 

turismo y cambio climático, así como en la elaboración del reciente Plan 

de Acción Climática del Sector Turístico en Cataluña a raíz de la firma de 

la Declaración de Glasgow.



 
 
 
 

145 
 

3. El desarrollo del Laboratorio 

El objetivo del Laboratorio es que los proyectos y/o ideas de proyectos de los Grupos 

participantes se vean reforzados a través de todo el intercambio y asesoramiento recibido a lo 

largo de la sesión. Esto se aprecia contrastando las dos presentaciones que se realizan de los 

proyectos, al inicio y al final del programa. 

Como punto de inicio de la sesión, cada grupo presenta de forma sintética su proyecto y/o idea 

de proyecto, respondiendo a las cuestiones: 

• ¿QUIÉNES SOMOS? Breve presentación del GAL / territorio. 

• ¿QUÉ? Descripción de en qué consiste el proyecto. 

• ¿PARA QUE? Objetivos y resultados que se esperan del desarrollo de este proyecto. 

• ¿CÓMO? Alianzas, recursos, actividades previstas. 

Durante la presentación de cada uno de los proyectos, el resto de las personas asistentes señalan 

aquellos aspectos que destacan o les han llamado la atención en positivo, así como posibles 

dudas, sugerencias o propuestas relacionadas con el proyecto. 

Como punto final de la sesión, cada GAL vuelve a presentar su proyecto. En este caso 

enfatizando: 

• Ideas o propuestas que le surgen a lo largo de la sesión. 

• Elementos del proyecto que, tras la sesión, proponen modificar: desechar y/o incluir. 

• Sugerencias o propuestas que debe analizar. 

• Retos pendientes y próximos pasos. 

• Elementos de mayor interés recibidos en la sesión. 

El contraste entre la presentación inicial y final de cada Grupo permite apreciar los resultados del 

Laboratorio.  
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3.1. Dinámicas a lo largo de la sesión 

A lo largo de la sesión se combinan espacios de reflexión individual de cada GAL y de 

intercambio colectivo.  

 

3.1.1. Mesas de trabajo colectivas 

Los Grupos seleccionados para participar en esta jornada presencial se dividen según la temática 

principal de sus proyectos en tres grupos:  

1. Sistemas agroalimentarios.  

2. Sector turístico y movilidad sostenible. 

3. Ganadería extensiva e impulso del pastoreo. 

En cada una de las mesas se produce un intercambio de experiencias y propuestas entre 

proyectos afines, liderado por cada una de las personas expertas invitadas a la sesión. 
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María Carrascosa trabajó con los proyectos vinculados al impulso de sistemas agroalimentarios 

más sostenibles en el territorio, con la participación de ADRI Valladolid, ADECOAR y Tierra de 

Campos.  

 

Alfonso Raffin trabajó de forma directa con CONDISE y Tierras Sorianas del Cid en el impulso del 

pastoreo y las acciones específicas vinculadas con la ganadería extensiva en el territorio.  
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Por último, Francesc Cots trabajó en los proyectos de turismo y movilidad sostenible con los 

Grupos AIDER Gran Canaria, ADESVAL, CEDER Merindades y Sierra Morena Cordobesa.  

 

De forma complementaria, se llevan a cabo otras dos mesas de trabajo colectivas, en las que los 

GAL tienen ocasión de compartir enfoques y valoraciones con proyectos de diversas temáticas.  

En estas mesas, lideradas por el equipo de Red2Red, se apoya a los GAL en la estructuración de 

sus proyectos, tratando de responder a las siguientes cuestiones: 
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Objetivos 

¿Qué objetivo/ propósito persigue el proyecto? 
¿Qué problemáticas / necesidades pretende 
solucionar? 
¿Qué transformación busca en el territorio? 

Personas y 
agentes 
destinatarios 

¿A quién se dirige el proyecto? ¿A qué agentes 
queremos implicar? 
¿Qué necesidades / anhelos tienen en relación a la 
temática del proyecto? 

Recursos 
disponibles 

Equipo disponible. 
Recursos financieros. 
Recursos técnicos / tecnológicos necesarios. 
¿Necesitamos complementar nuestros recursos con 
recursos externos 

Alianzas / 
socios 

Socios que necesitamos para complementar nuestro 
proyecto. 
Socios de los que dependemos. 

Resultados 
previstos y 
medición 

¿Qué resultados directos e indirectos prevemos? 
¿Cómo prevemos medirlos? 

Comunicación 
/ difusión del 
proyecto 

¿Cómo prevemos difundir y poner en valor los 
resultados del proyecto? 
¿Cómo proveemos transferirlo a otros GAL u 
organizaciones? 

Cautelas 

Posibles puntos críticos / obstáculos. 
¿Cómo podríamos salvarlos? ¿Quién podría 
apoyarnos? 
Necesidad de revisión en caso de … 

 

Del mismo modo, se apoya a los GAL en dar forma al plan de acción de su proyecto (fases, 

actividades, recursos, indicadores asociados…) y se propicia la reflexión en torno al potencial 

encaje del mismo en sus futuras Estrategias de Desarrollo Local Participativo para el período de 

programación 2023-2027.  
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3.1.2. Asesoramiento individual 

Además de las mesas de trabajo colectivo, los Grupos de Acción Local tienen la ocasión de 

recibir asesoramiento individual por parte de las personas expertas invitadas.  

Este espacio de acompañamiento técnico específico entre la persona experta y el Grupo sirve 

para profundizar en los detalles del proyecto, reforzar las ideas expuestas y presentar consejos e 

ideas de ejecución, basadas en la experiencia previa de las personas asesoras.  

 

3.1.3. Reflexión individual  

Una vez completado el itinerario de mesas de trabajo y compartir espacio con las personas 

expertas, cada uno de los Grupos LEADER participantes tuvo un espacio de reflexión individual. 
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• ¿Qué transformación esperamos que genere nuestro proyecto en el territorio? ¿Qué 

impacto queremos tener con nuestro proyecto? 

• ¿Es pertinente? ¿Responde efectivamente a una necesidad del territorio? ¿Cómo crea 

valor en sus beneficiarios? ¿Y en el territorio? ¿Hemos definido con claridad a quién se 

dirige el proyecto?  ¿Conocemos qué necesidades/ anhelos tienen en relación a la 

temática del proyecto? 

• ¿Es sinérgico y complementario? ¿Se diferencia de otros proyectos en curso? ¿Los 

complementa? ¿Aprovecha lo ya avanzado? ¿Es sinérgico? ¿Conocemos qué otros 

agentes están actuando en la materia? ¿Pueden ser nuestros socios? 

¿Depende nuestro proyecto de generar buenas alianzas con otros agentes? 

• ¿Es un proyecto factible y viable? ¿Hemos definido objetivos alcanzables? ¿Contamos 

con los recursos necesarios? ¿Cómo podemos complementarlos?  

• ¿Es sostenible desde un punto de vista económico, social y ambiental a largo plazo? 

¿Qué puntos críticos debemos considerar? ¿Cómo se va a adaptar a un contexto 

cambiante? 

• ¿Qué posibilidades de escalabilidad tiene? ¿Podríamos cooperar con otros GAL y/o 

agentes? ¿Se pueden integrar, a través de la cooperación, a más territorios? 
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4. Algunos resultados y conclusiones 

El intercambio bilateral y colectivo y la reflexión individual que cada GAL lleva a cabo a lo largo de 

la sesión, permiten que los proyectos / ideas de proyectos evolucionen a lo largo de la sesión, 

cumpliendo con el objetivo del laboratorio. La presentación final hecha por los Grupos evidencia 

esta cuestión, y de ella se pueden extraer algunas conclusiones y propuestas de carácter general. 

La importancia de adaptar los proyectos a la realidad territorial 

• La necesidad de elaborar un diagnóstico y un punto de partida claro vinculados con 

el proyecto, que permitan definir los objetivos e identificar los resultados esperados 

desde la realidad territorial.  

• Análisis de los escenarios futuros de cada una de las actividades y proyectos 

propuestos.  

La participación e implicación de la comunidad local, un elemento clave 

• Establecer mecanismos de participación efectiva de la comunidad local en los procesos 

de transición energética, producción ecológica y sostenibilidad ambiental. Impulsar 

acciones vinculadas con la sensibilización y concienciación que impulsen cambios en 

las conductas y en los hábitos de consumo. 

• Favorecer el debate desde una perspectiva constructiva, gestionando los conflictos y 

evitando discursos de fuerte componente ecologista en sectores más convencionales, 

minimizando el riesgo de crear tensiones.  

o Evitar la polarización del discurso y distribuir los roles entre los distintos 

agentes que participan en el desarrollo del proyecto.  

• El lenguaje utilizado en el relato: evitar la romantización y la idealización de las figuras 

del medio rural.  

• Definir y diseñar figuras innovadoras para la promoción de los proyectos: por ejemplo, el 

modelo de apadrinamiento que permite reforzar el vínculo y el sentimiento de pertenencia 

entre el proyecto y la población local. 

Balance entre análisis, estudio y acción 

• Es preciso que los proyectos tengan un equilibrio oportuno entre estudio /análisis y 

acción: se requiere avanzar con acciones concretas para poder ir construyendo sobre 

resultados. 

• Aterrizar el proyecto en acciones concretas, planificando su ejecución, estableciendo 

hitos y asignando recursos económicos, humanos y técnicos.  



 
 
 
 

153 
 

Acciones sistémicas y sinérgicas 

• Establecer vínculos y estrategias entre sectores productivos diferentes. Por 

ejemplo, la terciarización del sector agrario, que permita trabajar desde un enfoque 

más sistémico y respetuoso con el medio ambiente, adaptando los procesos y 

resultados a los retos que presenta la emergencia climática.  

• Impulso de sinergias territoriales, reforzando el rol comunicador del Grupo y 

apostando por una mayor coordinación y creación de alianzas con otros agentes que 

no estaban inicialmente contemplados en el proyecto, pero que realizan actividades 

complementarias.  

Asesoramiento, de forma continuada 

• Incorporar dinámicas de asesoramiento técnico experto a las potenciales 

destinatarias de los proyectos, así como acciones específicas a desarrollar de forma 

continuada en la ejecución de los procesos.   

• Se detecta la necesidad de reforzar la formación de los Grupos a través de un 

acompañamiento más continuado en el tiempo, vehiculando un asesoramiento 

específico por temática. De forma específica, en materia agroecológica se detecta la 

necesidad de acompañar los procesos del Grupo desde el momento de la 

formulación hasta la propia ejecución y evaluación, estableciendo puntos focales de 

asesoramiento en determinados hitos del proyecto para construir estrategias con 

visión agroecológica integradoras del territorio y de los agentes implicados.  

Medición y evaluación, cuestiones clave 

• Incluir las externalidades que se derivan del proyecto desde la fase de la 

planificación: impactos medioambientales indirectos, gestión de residuos, 

optimización de recursos hídricos, etc. 

• Establecer mecanismos de medición y compensación de la huella de carbono en 

cualquiera de las actividades que se desarrollan, ya sea en la promoción turística o el 

sector agroalimentario.  

• Reforzar el sistema de evaluación de los proyectos y de las Estrategias, con especial 

atención a los elementos transversales y la incidencia en el cambio climático, 

estableciendo indicadores apropiados que permitan hacer un seguimiento real de las 

acciones.  
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Viabilidad y sostenibilidad financiera a largo plazo 

• Incluir el elemento monetario como factor que favorezca el acercamiento a los 

agentes involucrados: presentar el ahorro y la rentabilidad económica como un 

elemento atractivo que favorezca la transición y acerque posturas para trabajar en 

un cambio de modelo productivo.  

• Reforzar las labores de búsqueda de fuentes de financiación alternativas a LEADER 

que puedan complementar y enriquecer la ejecución del proyecto.  

Otras cuestiones clave 

• Contemplar el plano cultural como elemento transversal en la planificación de 

proyectos para evitar la pérdida del patrimonio inmaterial. 

• Incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todos los proyectos y 

analizar el impacto que puede tener la puesta en marcha de proyectos, procesos y 

dinámicas en las mujeres del territorio y en los colectivos más vulnerables. 

 

5. Conclusiones del equipo asesor 

5.1. Proyectos vinculados con la transición a modelos de producción 

agroalimentaria más sostenibles.  

A continuación, se presentan algunas de las conclusiones que se extraen de las intervenciones de 

María Carrascosa, experta en agroecología y sistemas alimentarios:  

• Incorporar en la agenda la necesidad de transitar a modelos de producción más 

sostenible y sistémicos que generen beneficios desde la esfera social, ecológica y 

ambiental.  

• Reforzar el papel comunicador del Grupo en cuestiones vinculadas a la incidencia e 

interlocución política multinivel y conseguir dar el salto de escala en las propuestas 

agroecológicas.   

• Proponer e implementar soluciones de carácter urgente que permitan mitigar los 

efectos del cambio climático y acciones de adaptación a los retos climáticos. 

• Incorporar en el relato cuestiones vinculadas con mejorar la salud, dignificar el 

empleo, garantizar la accesibilidad a la alimentación saludable, favorecer el relevo 

generacional, activar el tejido rural o el cuidado y el mantenimiento de los suelos y 

los recursos hídricos.  
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• Evitar los discursos que apelen a la responsabilidad personal como eje central de la 

acción y el cambio.  

• Reforzar la visión estratégica de sistemas alimentarios ciudad-región, concibiendo 

lo urbano como un espacio en el que se generan patrones de consumo con 

capacidad de consolidar un mercado justo para los territorios rurales.  

• Escalabilidad de los proyectos: comenzar el trabajo con el impulso de pequeños 

proyectos piloto que contribuyan a entender mejor cómo se pueden implementar 

determinadas cuestiones en un territorio concreto, articulando la acción entre todos 

los agentes involucrados, desde la producción a las iniciativas de compra pública 

alimentaria o espacios test agrarios.  

• Realizar diagnósticos iniciales en el territorio, adecuados a cada tipo de proyecto 

para entender la situación real y articular las posibles vías de actuación. El 

diagnóstico debe ser incorporado a la propuesta de proyecto, de forma que permita 

dar el salto “del estudio a la acción”.  

• Identificar a las entidades y personas aliadas y conectoras que pueden ejercer el 

liderazgo a la transición agroecológica en los territorios y que puedan ayudar a 

canalizar procesos.  

5.2. Proyectos vinculados con el turismo y la movilidad sostenible en el medio 

rural 

Francesc Cots, experto en turismo y cambio climático, considera que es interesante promover el 

turismo sostenible, no desde un punto de vista técnico únicamente a través de la promoción de 

energías renovables y el uso de recursos más respetuosos con el medio ambiente, sino también 

conociendo de forma más precisa y profunda el perfil del turista y de su estancia para adaptar la 

oferta turística a las necesidades, tanto de la persona visitante como del territorio, y minimizar 

los impactos negativos de la actividad, reducir las externalidades y, en definitiva, trabajar por la 

progresiva descarbonización del sector.   

La adaptación del turismo a los retos que presenta la emergencia climática debe ser concebida 

desde una visión sistémica, incorporando acciones que permitan trabajar de forma sinérgica 

entre los distintos sectores, como por ejemplo, la terciarización del sector agrario o las alianzas 

entre turismo y movilidad sostenible.  

Se debe trabajar con el conjunto de la población local desde el aprendizaje mutuo y una 

perspectiva estratégica vinculada a los beneficios que reportan las inversiones vinculadas a la 

adaptación del cambio climático y la mitigación de sus efectos.   
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5.3. Pastoralismo y ganadería extensiva como recursos para la custodia del 

territorio y la prevención de desastres naturales como los incendios 

Alfonso Raffin, experto colaborador en ganadería y producción agroalimentaria, concluye que los 

esfuerzos deben ir dirigidos, en primera instancia, a superar el reto pendiente de aterrizar el 

proyecto en acciones concretas basadas en la realidad territorial.  

Además de este diagnóstico inicial y la identificación de los agentes que pueden ayudar a ser 

palanca tractora del proyecto, un elemento que puede ayudar en la definición de acciones es el 

intercambio de experiencias entre personas y entidades que han impulsado proyectos similares 

en otras partes del territorio, elemento que permitirá compartir retos, obstáculos, soluciones, 

desafíos y aprendizajes que permitan impulsar un proyecto más adaptado a la realidad local.  

Por otro lado, considera que, de forma general, no hay una conciencia real acerca del papel que 

juega el medio rural en la lucha contra el cambio climático y, de forma particular, la importancia 

del suelo como sumidero de carbono en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de 

destinar esfuerzos a la planificación efectiva de la ordenación territorial.  

Considera necesario buscar acciones más innovadoras y con mayor ambición ambiental, 

superando los proyectos más convencionales y arraigados como pueden ser aquellos vinculados 

con el paisajismo, la movilidad sostenible, el consumo responsable o las inversiones en energía 

verde e incorporando una concepción más sistémica de la adaptación y mitigación al cambio 

climático, siendo el territorio la palanca tractora para el cambio.  

 

6.Conclusiones 

En este último apartado se recogen las conclusiones y valoraciones de los Grupos de Acción 

Local participantes en el laboratorio presencial. Se destaca la experiencia positiva de crear 

espacios de encuentro en los que se pueda reflexionar y testar los proyectos, así como favorecer 

el intercambio de experiencias y de puntos de vista que permitan recoger las opiniones de otros 

Grupos LEADER y el asesoramiento experto del equipo asesor.  
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La estructura del encuentro y las dinámicas establecidas durante la jornada han permitido, tal y 

como señalan los Grupos, reflexionar de una forma más profunda sobre la idea del proyecto, 

reconsiderando aspectos esenciales en el diseño, reenfocando y orientando los esfuerzos y 

determinando acciones más concretas, viables y con objetivos alcanzables.  

Se presenta un espacio para reflexionar y construir proyectos desde la realidad del territorio, con 

una visión más integrada y un enfoque más sistémico, que permita incorporar la cuestión 

climática en la toma de decisiones del Grupo pero tratando de no abarcar proyectos 

excesivamente ambiciosos.  

En definitiva, los Grupos que han participado en esta jornada consideran muy positiva la 

experiencia del laboratorio, aunque sugieren establecer procesos de asesoramiento y 

acompañamiento específico más largos y con una duración mayor, ya que algunos Grupos 

consideran que ha faltado tiempo para perfilar cuestiones concretas.  

Algunos comentarios concretos de los Grupos LEADER participantes son: 

• Recibir la visión de otras personas ayuda para reenfocar el proyecto y dar pasos más seguros. 

Es una oportunidad para reflexionar, parar a pensar para una mejor toma de decisiones.  

• Destacó la importancia de estos encuentros para testar proyectos y conocer iniciativas y 

tendencias.  

• Esta jornada me ha ayudado a reflexionar y reconsiderar aspectos vitales, no sólo para el 

proyecto en sí, sino para el devenir de mi labor como gerente en el Grupo. 

• Concluyo que no es oportuno tratar de abarcar proyectos excesivamente ambiciosos; determinar 

acciones concretas, viables y con objetivos medibles y que cada una de ellas sea un proyecto 

independiente.  

• El cambio climático como elemento gordiano y transversal en las estrategias.  

• El valor añadido que se aporta a los proyectos y desarrollo de estrategias derivado del 

intercambio de visiones, experiencias y conocimientos.  
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7. Propuestas para continuar fortaleciendo la acción por el clima 

de los Grupos LEADER:  

1. Mantener el contacto por parte de aquellos grupos que finalmente ejecuten o desarrollen 

proyectos con el objeto de establecer acciones de cooperación y/o transferencia de 

acciones.  

2. Dar continuidad a la creación de espacios de intercambio de experiencias y 

experimentación conjunta en temáticas específicas: comunidades energéticas, 

agroecología, ganadería extensiva, movilidad sostenible, etc.  

3. Seguimiento de los proyectos y compartir las lecciones aprendidas. Acompañamiento y 

asesoramiento técnico específico a los Grupos de Acción Local para hacer frente los 

retos que presenta el cambio climático.  

4. Incorporar objetivos y acciones específicas en las EDLP que permitan dar continuidad a 

los proyectos y trabajar de forma conjunta involucrando a los agentes del territorio.  

5. Sesión de trabajo específica que permita impulsar un proyecto de cooperación vinculado 

con la emergencia climática en el próximo período de programación, a través de FEADER 

u otros fondos.  

¿Qué rol crees que pueden jugar los Grupos LEADER ante el reto climático? 
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1. Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural (RCDR) 

La Red Cántabra de Desarrollo Rural ha creado un departamento que ejecuta actuaciones 

vinculadas con la acción frente al cambio climático, tales como cálculo de emisiones en eventos, 

jornadas de voluntariado con plantaciones arbóreas y arbustivas, eliminación de invasoras, 

jornadas vinculadas con la Agenda 2030-acción frente al cambio climático, análisis de los 

ecosistemas fluviales, etc.: la Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural (OTSR). 

La OTSR se creó en 2017, con el objetivo de desarrollar actuaciones que compatibilicen las 

actividades humanas con la conservación y mejora del patrimonio natural en los pueblos de 

Cantabria. El ámbito de actuación se corresponde con el territorio incluido en los cinco Grupos de 

Acción Local que componen la estructura de la RCDR 

Objetivos de la Oficina: intercambio de información, apoyo y experiencias entre sus miembros; 

cooperación entre instituciones; fomento y apoyo de la implantación de contenidos de las 

Agendas 21 Locales, y las políticas locales sostenibles en los municipios de Cantabria. 

Actualmente, la RLSC ha reorientado estos objetivos en consonancia con la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que emanan de la misma. 

Las líneas de trabajo son:  

• Educación ambiental, Educación ambiental y voluntariado 

• Gestión de residuos 

• Accesibilidad universal y movilidad sostenible 

• Dinamización rural 

• Cambio climático 

Entre las actuaciones vinculadas con la acción frente al cambio climático: 

• Cálculo de emisiones en eventos 

• Jornadas de voluntariado para plantación de árboles 

• Eliminación de especies invasoras 

• Jornadas vinculadas con la Agenda 2030 

• Análisis de ecosistemas fluviales 

Fomenta la participación de otros agentes interesados; intercambio de información, recursos y 

experiencias con otras redes; el apoyo mutuo en desarrollo de políticas sostenibles municipales; 
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fomento de la participación ciudadana y de los agentes sociales; análisis, revisión, valoración y 

difusión de datos recogidos en las experiencias de los miembros. 

Cuentan con presencia en redes sociales (Facebook, Instagram), donde se anuncian las 

actividades que organizan e informaciones de interés (convocatorias de ayudas, premios…) 

Un ejemplo de cálculo de huella de carbono es el que se realizó en la XXIII Feria del Queso 

Artesano de Pesquera en 2017, buscando minimizar el impacto del evento. A lo largo del evento, 

la OTSR tomó los datos necesarios para realizar el cálculo de la huella de carbono asociada al 

evento y, con los resultados obtenidos, se ejecutó en colaboración con el Ayuntamiento de 

Pesquera un proyecto de compensación de las emisiones. La segunda iniciativa que se desarrolló 

en esta feria fue el fomento del transporte colectivo para acudir al recinto, poniendo a disposición 

de los visitantes un autobús gratuito desde Santander y Torrelavega. 

El propósito final de la OTSR es convertirse en un punto de referencia ambiental para el medio 

rural de Cantabria. Su objetivo principal es integrar en la actividad del medio rural criterios que 

sirvan para velar por el respecto al medio ambiente y los recursos naturales, por la conservación y 

mejora de los hábitats humanos, naturales y ganaderos y que contribuyan a mitigar los efectos 

del cambio climático. 

 

2. Huella EcoRural y Huella EcoRural II (ARA) 

El proyecto Huella EcoRural ha tenido dos ediciones, en 2010 y 2013, que se han desarrollado en 

varios territorios rurales de Andalucía, Castilla la Mancha y Asturias, coordinados desde sus 

redes regionales en el marco de la RRN. A raíz de su puesta en marcha, se constituyó una Red de 

Cooperación Estable entre las Redes Regionales participantes en el proyecto con el objeto de 

coordinar las acciones, apoyar la realización de las mismas y proponer actividades relacionadas 

con el objeto del proyecto. 

El objetivo general del proyecto ha consistido en dar a conocer de forma simple y cercana una 

herramienta de diversificación y oportunidad para el medio rural como es la huella ecológica. La 

huella ecológica es un indicador que mide el impacto que supone para el medio ambiente el 

consumo de recursos naturales frente a la capacidad del planeta para recuperarse ante dicha 

agresión. 

Objetivos:  

• Conocer criterios comparativos de sostenibilidad en territorios urbanos y rurales con 

base en la metodología de huella ecológica.   

• Facilitar la implementación del método por parte de empresas, organizaciones y 

ciudadanos.  
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• Dotar de instrumentos sobre gestión urbanística sostenible a los municipios, GDR y 

organizaciones de zonas rurales.  

Para ello, el proyecto se ha centrado en el desarrollo experimental de la huella ecológica en el 

sector agrícola. Los resultados obtenidos indican que existe una estrecha relación entre una 

gestión sostenible y la reducción de impacto ambiental bajo este indicador. 

El desarrollo experimental de la huella ecológica en el sector agrario se ha llevado a cabo a través 

de la aplicación de la metodología de la Huella Ecológica en la finca Las Turquillas (Provincia 

Sevilla), integrando la conservación y protección de varios sistemas lagunares con una 

producción agroecológica sostenible. Los resultados obtenidos indican que existe una estrecha 

relación entre una gestión sostenible y la reducción de impacto ambiental bajo este indicador. 

Así, se ve la capacidad de este tipo de gestión para absorber los impactos ambientales, 

demostrando que la Huella Ecológica aplicada al sector agrario, en concreto y por extensión al 

medio rural, puede ser un potente vector de oportunidades y desarrollo sostenible, capaz de 

generar riqueza mediante la diversificación y la competitividad. 

De forma paralela, Huella Ecorural ha facilitado, a través de su plataforma de formación online, un 

conjunto de acciones formativas sobre temas ambientales y de ecoeficiencia, con más de 350 

personas formadas. Las temáticas abordadas han sido: huella ecológica corporativa, 

planificación de sistemas verdes, procedimientos sancionadores municipales urbanísticos y 

ambientales, gestión urbanística sostenible, construcción sostenible. Además, la continua 

actualización de un blog sobre Huella Ecorural ha permitido conocer día a día la evolución del 

proyecto, así como todas las novedades e iniciativas relacionadas con el medio ambiente y la 

sostenibilidad. Asimismo, se ha desarrollado una nueva herramienta informática, una calculadora 

ecológica una nueva herramienta informática de fácil uso que calcula la huella ecológica y, en 

concreto, el consumo de recursos que realiza una persona, una oficina o despacho, o una 

empresa agraria. 

• Formación online: paralelamente, Huella Ecorural ha facilitado, a través de su 

plataforma de formación online, un conjunto de acciones formativas sobre temas 

ambientales y de ecoeficiencia. Más de 350 personas se han formado durante los 

últimos meses en gestión urbanística sostenible, procedimientos sancionadores 

municipales, urbanísticos y ambientales, planificación de sistemas verdes y sistemas 

viarios sostenibles, construcción sostenible y huella ecológica corporativa, entre 

otros. 

• Actividad divulgativa: “Empieza por ti, reduce tu huella” en los escolares de primaria 

de Osuna: charlas sobre Huella Ecorural, productos locales y visita a la finca Las 

Turquillas, donde se mostraba a los escolares la riqueza ambiental de este espacio. 

En el marco de Huella Ecorural II se han proseguido con la oferta formativa, con acciones 

centradas en temas ambientales y de ecoeficiencia. Se han impartido más de 375 horas de 

formación, con las que se han formado unas 400 personas en gestión urbanística sostenible, 
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procedimientos sancionadores municipales, urbanísticos y ambientales, planificación de 

sistemas verdes y sistemas viarios sostenibles, construcción sostenible y huella ecológica 

corporativa, entre otros. Los cursos tenían una duración de 75 horas cada uno, y se han impartido 

a través de la plataforma de formación de ARA: 

• Curso Huella Ecológica Corporativa: Pasos de Ecoeficiencia 

• Curso de Planificación de Sistemas Verdes y Viarios sostenibles en Municipios 

• Curso de Procedimientos Sancionadores Municipales Urbanísticos y Ambientales 

• Curso de Gestión Urbanística Sostenible 

• Curso de Construcción Sostenible 

Tras la implementación del proyecto, el presidente de ARA afirmaba que la aplicación Huella 

Ecorural es un mecanismo ideal para potenciar y avanzar en las producciones ecológicas. “Puede 

ser una oportunidad de desarrollo y diversificación para los territorios rurales”. Con acciones 

formativas, educativas junto a la aplicación práctica de este indicador ambiental, se ha puesto en 

valor conceptos como la sostenibilidad, ecología y ecoeficiencia.  

 

3. Proyectos de sensibilización de REDEX 

La Red Extremeña de Desarrollo Rural ha llevado a cabo varias actuaciones relacionadas con la 

educación y sensibilización de la población en torno a la emergencia climática. 

¿Actuamos? Merece la pena  

El Cambio Climático es uno de los aspectos vitales para la sociedad actual, desde todos los 

ámbitos de la sociedad se están llevando a cabo campañas de sensibilización en este aspecto; 

desde la Red Extremeña de Desarrollo Rural, han querido sensibilizar a la población extremeña del 

problema que supone el Cambio Climático para nuestra vida. 

El proyecto se desarrolló en 2009, actuando en todas las comarcas de Extremadura a través de 

los 24 Grupos de Acción Local. 

Objetivo: informar y hacer participar a la sociedad rural en acciones que motiven un cambio de 

actitud con respecto al medio ambiente en general y en particular a luchar contra el Cambio 

Climático. 

Dirigido a: toda la población en general que esté ubicada en el medio rural. Especial relevancia en 

jóvenes, escolares y mujeres 
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Aborda: 

• Europa y el Cambio Climático. Protocolo de Kioto 

• Efectos de la Contaminación. 

• Buenas prácticas ambientales dirigidas a una reducción de las emisiones de CO2. 

• Agricultura y Cambio Climático. 

• Prácticas de ahorro de agua y energía. 

• Cambio Climático y el Efecto Invernadero. 

• Avance del Cambio Climático. Efectos visibles 

Realización de conferencias, jornadas técnicas o jornadas divulgativas en las comarcas de 

Extremadura. Se quiere informar y hacer participar a la sociedad rural en acciones que motiven un 

cambio de actitud con respecto al medio ambiente en general y en particular a luchar contra el 

Cambio Climático. En la web aparece un calendario con los días en que desarrollan actividades 

cada uno de los GAL. 

Campaña en colegios de zonas rurales: la REDR (Red Española de Desarrollo Rural) desarrolló un 

programa denominado “Campaña de Sensibilización sobre el Cambio Climático en los colegios 

de las zonas rurales”, otorgado por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 

y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Al programa se 

acogieron Extremadura, y también en otras regiones (Murcia, por ejemplo). El objetivo era 

conseguir el desarrollo de una conciencia ambiental en el colectivo infantil que vive en el medio 

rural mediante la implicación de todos, con el fin de modificar hábitos de comportamiento y 

consumo, alcanzando así la promoción de un desarrollo sostenible, mejorar la calidad de vida de 

los habitantes en zonas rurales, avanzar en la modernización de sus zonas, traduciéndolo en un 

ambiente más limpio y saludable. Estaba dirigido a niños y niñas en edad escolar, en tercer ciclo 

de primaria en escuelas y/o colegios rurales, además de los padres y profesores que 

supervisarían el contenido. 

El programa pretendía desarrollar una campaña de sensibilización y formación que tratase los 

problemas reales del medio ambiente y conseguir que los destinatarios de estos manuales y CD 

colaborasen en hacer que las cosas en el medio rural mejoren, contribuyendo así a la 

conservación del planeta. 

Materiales didácticos desarrollados: guía didáctica en CD-ROM, folletos, pósteres, pegatinas y 

recursos disponibles en la web: enlaces de interés, material para lecciones, glosario de términos, 

guía de buenas prácticas.  


