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1. El entorno rural en Navarra y sus múltiples realidades 

De entrada conviene definir el concepto de entorno rural. No existe una única 
definición universalmente aceptada del concepto ruralidad. Depende de quien la 
ŘŜŦƛƴŀ όŘŜǎŘŜ ƭŀ ŜŎƻƴƻƳƝŀΣ ƭŀ ǎƻŎƛƻƭƻƎƝŀΣ ƭŀ ŜŎƻƭƻƎƝŀΣ Χύ ȅ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ǎƻŎƛŀƭ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŜ 
nos encontremos. Para ello, distintos agentes han establecido definiciones y 
clasificaciones diferentes. Aquí se presentan algunas de ellas a partir de las cuales se 
estructura este documento: 
 

Concepto de medio rural  

 
La metodología de la OCDE, (Creating rural indicators for shaping territorial policy, 
OCDE, París, 1994), utiliza la densidad como criterio para delimitar zonas rurales y 
establece la siguiente clasificación: las unidades locales (por ejemplo, las 
municipalidades) se definen como rurales si su densidad de población es inferior a los 
150 habitantes por kilómetro cuadrado. Las regiones se clasifican en tres categorías:  
> Región predominantemente rural (PR): más del 50% de la población vive en 
municipios rurales (con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado).  
> Región intermedia (RI): entre un 15% y un 50% de la población vive en unidades 
locales rurales.  
> Región predominantemente urbana (PU): menos del 15% de la población vive en 
unidades locales rurales.  
 
La Unión Europea ό/ƻƳƛǎƛƽƴ 9ǳǊƻǇŜŀΥ άwǳǊŀƭ 5ŜǾŜƭƻǇƳŜƴǘǎέΣ /!t нллл ²ƻǊƪƛƴƎ 
Document, 1997). Eurostat ǳǘƛƭƛȊŀ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ άƎǊŀŘƻ ŘŜ ǳǊōŀƴƛȊŀŎƛƽƴέΣ ǎŜƎǵƴ Ŝƭ 
cual se pueden distinguir:  
> Zonas densamente pobladas, caracterizadas por una densidad superior a 500 
habitantes por kilómetro cuadrado, y al menos 50.000 habitantes.  
> Zonas intermedias, unidades locales que no perteneciendo a una zona densamente 
poblada, tienen una densidad mínima de 100 habitantes por kilómetro cuadrado y una 
población total de al menos 50.000 habitantes.  
> Zonas poco pobladas. Tienen una densidad de menos de 100 habitantes por Km² y su 
población es inferior a 50.000 habitantes (aquí es donde entrarían las zonas rurales).  
 
En España, el Instituto Nacional de Estadística utiliza el tamaño del núcleo poblacional 
considerando los siguientes tipos:  
> Municipios rurales, cuando cuentan con menos de 10.000 habitantes  
> Municipios pequeños o rurales. Tienen una población inferior a 2.000 habitantes.  
> Municipios intermedios. Tienen una población entre 2.000 y 9.999 habitantes.  
> Municipios urbanos, que tienen más de 10.000 habitantes, siempre que al menos un 
núcleo de población dentro del municipio cumpla con la condición anterior (de lo 
contrario, constaría como municipio semiurbano).  
 
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
establece las siguientes definiciones en el artículo 3:  
> Medio rural: el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o 
entidades locales menores definido por las Administraciones competentes que posean 
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una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes 
por km². 
> Zona rural: ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta ley, de amplitud comarcal o 
subprovincial, delimitado y calificado por la comunidad autónoma competente.  
> Municipio rural de pequeño tamaño: el que posea una población residente inferior a 
los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio rural 
 
Esta ley diferencia tres clases de ámbitos geográficos diferenciados, que establecen  
diferencias en cuanto a sus características  socioeconómicas: 
- Zonas rurales periurbanas: relacionadas con aquellos ámbitos rurales situados en 
determinadas áreas de contacto entre las zonas urbanas y rurales. Con 
particularidades que las hacen objeto de análisis y de posible mejora 
- Zonas rurales a revitalizar: aquellas que tienen los mayores problemas, y donde el 
problema socioeconómico es más acuciante. 
- Zonas rurales intermedias: que consideran las necesidades de ámbitos geográficos 
donde la ruralidad es importante, pero donde existen determinados factores que las 
hacen más dinámicas en cuanto a rango demográfico y situación socioeconómica. 
 

 
Sea cual sea la definición elegida, todas ellas son válidas para considerar la realidad 
rural de Navarra, ya sea que nos fijemos como principal indicador la poca población en 
territorios amplios o consideremos la baja densidad de población. De hecho, un 
indicador va ligado al otro.  
 
Pero si analizamos más detenidamente la realidad rural de Navarra, cabe destacar 3 
fenómenos propios: 
 
1. Una primera observación del mapa navarro es que casi todo el Territorio Foral, 

exceptuando la comarca de Pamplona y solo 3 localidades más1, se puede 
considerar formalmente como rural. Esto configura un territorio esencialmente 
rural todo él. 

 

                                 
    Población de los municipios de Navarra       Densidad de población de los municipios de Navarra 

 

                                                      
1
 Tudela (35.170hab.), Estella (13.668hab.) y Tafalla (10.660hab.). 
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2. Una segunda observación es que Navarra, siendo tan diversa socio-
territorialmente, tiene diferentes realidades en cuanto a su configuración rural. No 
se puede hablar de un único modelo de ruralidad Navarra. Esta micro-ruralidad 
obliga a diversificar las intervenciones según de qué zona se trate. 
 

3. Una tercera observación es que, aunque gran parte de los indicadores de ruralidad 
se verá que son comunes a muchos municipios, lo que hace la diferencia es la 
intensidad de dichos parámetros. 

 
Por lo tanto, debemos identificar unos rasgos comunes a todo el territorio rural 
navarro y definir posteriormente aquellos que identifican cada zona y en qué 
intensidad se manifiestan. 
 
De entrada, el fenómeno rural en general y en Navarra en particular se define por unos 
rasgos compartidos: 
 

- Predominio del paisaje natural y/o agrario. 
- Poca población en los pueblos y, generalmente, poca población también en el 

conjunto de las comarcas, aun agregando municipios. 
- Asociado a ello, una baja densidad de población. 
- La dispersión de sus habitantes en pueblos pequeños pero también, en algunas 

comarcas, en casas o caseríos muchas veces aislados y alejados de los núcleos 
más agrupados. 

- Salvo casos muy puntuales, la ciudad o pueblo más grande con cierta 
prestación de servicios suele estar a una distancia relativamente corta en 
kilómetros y en tiempo (a diferencia de otras zonas rurales españolas y 
europeas en las que esta distancia y el aislamiento son mucho mayores). 

- La red de transporte público suele ser deficiente, escasa o inexistente. Se 
genera una dependencia del coche que, por edad (menores de 18 años y gente 
mayor) y costes, no siempre es accesible. 

- Una economía tradicional ligada al sector primario (agricultura y ganadería). 
Débil industrialización (agroalimentaria y otras) muy localizada en microcentros 
específicos.  

- En algunos casos, cierto impacto del turismo llamado rural o natural y, ligada a 
ello, de la artesanía. 

- Gran arraigo de la población con su entorno natural, social y cultural. 
- Generalmente la población está en regresión por la marcha de la gente más 

joven a las ciudades navarras o fuera del Territorio Foral. 
- Por lo tanto existe un envejecimiento estadístico de la población tanto por la 

gente que va quedando en los núcleos rurales como por la marcha de la 
población más joven. 

- Ligado a ello, suele haber un nivel de estudios más bajo que en los núcleos 
urbanos. 

- A menudo estamos ante una mentalidad más tradicional y conservadora. 
- El nivel de socialización natural (encuentros naturales, fortuitos, continuados, 
ŜǘŎΦύ Ŝǎ ŜƭŜǾŀŘƻ Ŝƴ ƛƴǘŜƴǎƛŘŀŘ ǇŜǊƻ ōŀƧƻ Ŝƴ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ όάƴƻǎ ŎƻƴƻŎŜƳƻǎ ōƛŜƴ 
perƻ ƴƻǎ ǾŜƳƻǎ ǇƻŎƻέύΦ 
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- Los cambios sociales suelen ser más lentos: llegada de la inmigración, 
incorporación de la tecnología, nuevos hábitos de consumo, etc. Se trata de 
sociedades muy estructuradas. 

- Mayor capacidad de integración social con las nuevas migraciones pues suelen 
ser en muy poca cantidad y en un entorno de mayor intensidad de las 
relaciones personales. 

- Mayor nivel de homogenización social y cultural con una población más igual 
en edad, procedencia, dedicación laboral, etc. 

- Importancia del potencial pero también de la dependencia de Internet para 
contactar con organizaciones o personas. En algunos casos, el servicio de 
Internet es deficiente. 

- Fenómeno creciente de población neo-rural, a menudo con más formación y 
hábitos de consumo cultural más urbanos. En algunos casos con voluntad de 
integrase en las comunidades, en otros casos con la exigencia de mayor 
urbanización del medio rural. 

 
Si se especifica por zonas, algunos de los rasgos diferenciales son: 
 
Pirineo  

- Podría considerarse la zona más aislada de Navarra. 
- Los pueblos suelen ser más pequeños y dispersos. En muchos casos se trata de 

caseríos distantes de todo núcleo habitado. 
- El envejecimiento y declive numérico de la población es mayor. 
- Gran presencia del euskera. 
- Destaca la riqueza del paisaje con un entorno natural y patrimonial destacado. 
- Una fuerte presencia del turismo rural, parte de la economía local, que busca 

estos espacios naturales y del patrimonio histórico. 
- Una mayor dificultad en los desplazamientos. Aun contando en general con 

carreteras y caminos en buenas condiciones, suelen ser estrechos y con curvas, 
lo que comporta más tiempo en los desplazamientos. 
 

Noroeste o Pirineo atlántico 
- Aun siendo rural, mantiene una mayor apertura hacia otras realidades. 
- Gran conexión funcional, sociocultural y lingüística con Gipuzkoa. El índice de 

vascoparlantes es muy alto. 
- Mucha dependencia del coche (no hay servicio interurbano, o es deficiente). 
- Cierta cultura de asociacionismo y auzolan. 

 
Tierra Estella 

- Realidad de pueblos muy pequeños y rurales 
- Menor atractivo turístico del paisaje 

 
Navarra Media Oriental ς Sangüesa 

- Zona con un núcleo, Sangüesa, de 5.000 habitantes  
 
Ribera y Zona Media 
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- Pueblos más abiertos, con mayores cambios sociodemográficos y mayor 
inmigración que compensa el envejecimiento y la despoblación.  

 
 

Reto: el medio rural, visión en positivo 
 

 
Es importante que, al abordar todo lo que sucede en el medio rural, se destaque este 
concepto y esta realidad en positivo. Por lo tanto, lo rural no se define ni por lo que no 
es o no tiene ni por oposición o complementario a lo urbano. El medio rural debe 
definirse y contemplarse en clave positiva: por lo que es y por lo que tiene. 
 
El sociólogo francés B. Kayser2, contribuye con una definición muy acertada en esta 
visión positiva del espacio rural como «un conjunto territorial cuyas decisiones se le 
escapan y en el que existe un modo particular de utilización del espacio y de la vida 
social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad relativamente débil de 
habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los paisajes 
vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio agro-
silvo-pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su 
pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho 
conocimiento personal y fuertes lazos sociales y por su relación particular con el 
espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico y, 
finalmente, por una identidad y una representación específica, muy relacionada con la 
cultura campesina»  
 
La definición de la Comisión Europea de 1988, aunque en definitiva ponía lo rural al 
servicio de lo urbano también se expresa en positivo: «el mundo rural abarcaría 
aquellas zonas y regiones donde se llevan a cabo actividades diversas e incluiría los 
espacios naturales y cultivados, los pueblos, villas, ciudades pequeñas y centros 
regionales, así como las zonas rurales industrializadas de dichas regiones. Pero la 
noción del mundo rural no implica únicamente la simple delimitación geográfica. Evoca 
todo un tejido económico y social, un conjunto de actividades de lo más diverso: 
agricultura, artesanía, pequeñas y medianas industrias, comercios y servicios. Sirve de 
amortiguador y espacio regenerador, por lo que resulta indispensable para el 
equilibrio ecológico al tiempo que se ha convertido en un lugar privilegiado de reposo 
y ocio». 
 
La misma Declaración de Edimburgo sobre la mejora de las políticas de innovación rural 
(12-04-2018),que se presenta con más detalle más adelante, sitúa el bienestar al frente 
de los objetivos de la política rural y hace hincapié en que las áreas rurales son 
espacios de oportunidades y vitales para un crecimiento inclusivo y sostenibleΧ ǳƴŀ 
visión en positivo. 
 

 
Todo ello repercute sobre la cultura: 

                                                      
2
  Kayser,  B.  (1990):  La  renaissance  rurale,  sociologie  de  campagnes  du  monde  occidental.  Armand Colin, 

Paris. 
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- Concepto de cultura comunitario muy ligado al ciclo festivo, a la celebración, al 

encuentro y a la cultura tradicional y popular.  
- Concepto personal de cultura ligado a las prácticas culturales individuales (leer, 

escuchar música, pintar, etc.). 
- Importancia del encuentro informal a través de la cultura: fiestas locales, 

pequeños eventos, etc. 
- Poca práctica en la participación como fenómeno complejo de implicación 

ciudadana regulada (con convocatoria, metodología, resultados, etc.). 
- En cambio, más facilidad para la participación espontánea y natural. 
- Gran potencial, y a la vez dependencia, de la iniciativa cultural basada en el 

movimiento asociativo que suple la falta de medios con la implicación personal. 
- Importancia de las propuestas culturales públicas municipales pero casi nula 

iniciativa de la empresa privada. 
- Cierta dependencia de las ayudas públicas, sobre todo del Gobierno de 

Navarra, para las propuestas culturales, tanto para los ayuntamientos a escala 
local como para las asociaciones. 

- Gran rentabilidad social de las actividades culturales y otras que se puedan 
organizar. 

- La biblioteca o la casa de cultura (cuando existen) como casi únicos centros 
culturales. Generalmente las bibliotecas representan el referente cultural del 
entorno, aunque son pequeñas, con pocos fondos y recursos, poco personal, 
presupuesto y actividad así como poco horario de apertura. 

- Otros equipamientos culturales locales (museos, centros de interpretación o 
yacimientos) son vistos a menudo como un recurso o servicio destinado a los 
visitantes y no tanto a la población local. 

- Se percibe que por parte de la población local existe una escasa auto-
valorización y conocimiento de los recursos endógenos  

- Necesidad y posibilidad de ir a las ciudades o pueblos grandes para el consumo 
cultural (cine, teatro, concierto, exposición, etc.). 

- Necesidad y posibilidad de ir a las ciudades o pueblos grandes para la 
formación artística (escuelas de música, danza, teatro, artes, visuales, etc.). 

- Al situarse una parte destacada de los 
municipios más claramente rurales en la 
zona norte de Navarra, el euskera suele ser 
la lengua habitual para una parte 
importante de la población. 
 
Ver mapa de densidad del euskera en 
Navarra: 
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Además de estas consideraciones sobre el hecho cultural, hay otros factores que se 
derivan del fenómeno rural en Navarra: 
 
Riesgo de brecha cultural 
 
Vista esta realidad rural en Navarra, hay el riesgo de aumentar la brecha en el 
desarrollo cultural. En las ciudades y su entorno aumenta la dinámica cultural y eso se 
materializa en políticas, equipamientos, programas, actividades, pero también en 
presupuesto y personal profesional. En el entorno rural se sigue manteniendo una 
oferta pública de muy baja intensidad, más convencional y más dependiente de la 
iniciativa asociativa local. 
 
La particularidad poblacional de Navarra 
 
Con las definiciones de entorno o municipio rural, ya se ha visto que gran parte del 
territorio navarro puede considerarse como rural.  
 
La realidad de la franja sur (Ribera Tudelana, Alta y Estellesa) es rural en sí misma 
(poca población y baja densidad por km²) pero por agregación, proximidad y facilidad 
en los desplazamientos suelen conformar territorios grupalmente más poblados, con 
más servicios y mayor cercanía a ciudades o a pueblos grandes (Tudela, Tafalla, Estella, 
pero también Logroño).  
 
La realidad de los valles del arco atlántico-pirenaico, con una orografía más acentuada 
por valles y montañas, acentúa más el fenómeno rural, con índices de población, 
densidad i agregación menores. 
 
 
 

2. Las claves y el contexto del desarrollo rural 
 
En el medio rural es preciso que la ciudadanía se esfuerce por mejorar la calidad de 
vida de sus pueblos y haga frente a los problemas vinculados a la despoblación. Desde 
los territorios rurales se lucha para conseguir que se conozca su realidad, para 
conseguir quitarse de encima tópicos y viejos estereotipos y para conseguir, dignificar 
su vida y ser protagonistas y promotores de su desarrollo socioeconómico. 
 
Queda mucho camino por recorrer pero se han conseguido importantes avances en el 
ámbito del desarrollo rural. Desde hace años se trabaja desde la perspectiva del 
desarrollo rural integrado. En 1991 la Comisión Europea promovió el enfoque LEADER3 
(Liasons Entre Actions de Développement Rural) con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del medio rural de la Unión Europea. El enfoque 
LEADER supone tener en cuenta a la población de los territorios rurales para la 

                                                      
3
 Enfoque LEADER. Guía básica. https://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf (consulta realizada 

el 30-4-2018). 

https://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf
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revalorización de sus recursos endógenos y la creación de actividades de 
diversificación económica.  
 
La metodología LEADER permite movilizar y fomentar el desarrollo rural desde la 
participación de actores locales públicos y privados. Ello ha supuesto en muchos casos 
una transformación en las relaciones en las poblaciones rurales, al permitir el diseño y 
aplicación de respuestas innovadoras para los problemas y retos de estas zonas. El 
concepto básico de LEADER es que, en virtud de la diversidad de las zonas rurales de la 
Unión Europea, las estrategias de desarrollo local son más eficientes si se deciden y 
ponen en práctica a escala local por parte de los propios interesados. 
 
La aplicación del LEADER de la Unión Europea en Navarra actualmente está establecida 
en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-20204 y se ciñe a lo establecido 
en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-20205 
  
El marco conceptual sobre el que se sustentan las políticas y actuaciones de desarrollo 
rural está recogido en una serie de documentos y declaraciones. Es preciso citar que 
en 1996 se desarrolló la primera e innovadora Conferencia europea sobre desarrollo 
rural en Cork (Irlanda) que concluyó con la firma de la Declaración de Cork6, que sentó 
las bases de lo que pretendía ser una nueva Política Integrada de Desarrollo Rural. La 
diferencia entre LEADER y otras medidas políticas tradicionales es que éste indica 
cómo hay que actuar y no qué hay que hacer, lo cual corresponde a los propios 
afectados.  
 
El enfoque LEADER queda sintetizado en siete características: 
 
Ā Estrategias zonales de desarrollo local: las medidas se adaptan con precisión a las 

necesidades reales de una población local, con una identidad común, sin necesidad 
de correspondencia con unos límites administrativos definidos. 

Ā Enfoque ascendente: la estrategia y las prioridades se deciden a escala local en un 
movimiento ascendente, con las opiniones de toda la población local, que luego 
vierte las consecuencias en la propia zona. 

Ā Grupos de Acción Local (GAL): es a ellos a quienes corresponde analizar, aplicar 
una estrategia de desarrollo local y gestionar los recursos. 

Ā Facilitar la innovación: con la flexibilidad otorgada a los GAL y los amplios 
márgenes de actuación, la CE espera de ellos que se fomente la innovación y 
nuevas respuestas a las necesidades de la zona. 

Ā Actuaciones integradas y multisectoriales: el programa promueve la vinculación 
entre sectores, por ejemplo agricultura, gastronomía y turismo rural. Estos vínculos 
definen en parte la diferencia de metodología del proyecto Leader. 

                                                      
4
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Admi

nistracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-
2020/PDR_2007-2013.htm (consulta realizada el 30-4-2018).  
5
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/marco-nacional/ 

(consulta realizada el 30-4-2018). 
6
 http://femp.femp.es/files/566-138-archivo/Declaraci%C3%B3n_de_Cork_1996.pdf (consulta realizada el 30 de 

abril de 2018). 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/PDR_2007-2013.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/PDR_2007-2013.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2014-2020/PDR_2007-2013.htm
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-2020/marco-nacional/
http://femp.femp.es/files/566-138-archivo/Declaraci%C3%B3n_de_Cork_1996.pdf
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Ā Conexión en redes: transmitir buenas prácticas, conocimiento o difundir 
innovaciones entre administraciones, zonas rurales, grupos Leader, etc., para 
garantizar la buena evolución del proyecto.  

Ā Cooperación: la colaboración entre GAL como medida para prosperar y resolver 
problemas conjuntamente. 

 
 
La práctica del desarrollo rural integrado ha dado como resultado actuaciones muy 
diversas y desiguales, pero ante todo cabe destacar que ha reportado avances 
conceptuales y metodológicos destacados. En todo caso, se pueden identificar 
ejemplos y buenas prácticas en el gran número de publicaciones impulsadas por la 
Unión Europea, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) o los distintos Grupos de 
Acción Local. Como ejemplo aportamos una publicación de la REDR7 que contiene un 
recopilatorio de buenas prácticas, con ejemplos del trabajo llevado a cabo en el medio 
rural y que reflejan los objetivos comunes europeos del desarrollo rural.     
 
 
Mirando al futuro 
 
Veinte años después de la declaración de Cork se ha aprobado la nueva Declaración de 
Cork 2.0: ά¦ƴŀ ǾƛŘŀ ƳŜƧƻǊ Ŝƴ Ŝƭ ƳŜŘƛƻ ǊǳǊŀƭέ 8 adoptada en septiembre de 2016, en la 
que se apunta un futuro en el que la economía rural y las empresas rurales 
dependerán cada vez más de la digitalización y esto permitirá mejorar la producción 
rural de manera sostenible. De igual forma se recoge que se debe prestar especial 
atención para superar la brecha digital y desarrollar el potencial que ofrece la 
conectividad y la digitalización de las zonas rurales. 
 
Actualmente se hace hincapié en el hecho de la despoblación y el envejecimiento de 
los territorios rurales que tienen como causa principal el declive del sector primario y 
la limitada capacidad de estas zonas para influir en las grandes decisiones 
gubernamentales. En este contexto, es preciso proveer de todos los servicios públicos 
a una población escasa y dispersa, con las dificultades y costes que esto acarrea. Hacer 
frente a este problema requiere impulsar la digitalización para frenar la despoblación y 
reactivar su economía y frenar el éxodo rural. 
 
El desarrollo tecnológico del medio rural es imprescindible para mejorar su desarrollo 
económico, social y ambiental, poner freno a la despoblación rural y dar respuesta al 
tipo de servicios que el mundo rural demanda: de tramitación, de prestación y de 
desarrollo económico. 
 
Además de la Unión Europea, también se posiciona en relación al desarrollo rural la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo de 
cooperación internacional compuesto por 35 estados desarrollados cuyo objetivo es 
coordinar sus políticas económicas y sociales. En abril de 2018 ha tenido lugar la 11ª 

                                                      
7
 Proyectos Sostenibles. Recopilatorio de Buenas Prácticas en el medio rural (2016). 

https://issuu.com/redr/docs/proyectos_sostenibles_2013_ (consulta realizada el 30 de abril de 2018). 
8
 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf (consulta realizada el 30-4-2018). 

https://issuu.com/redr/docs/proyectos_sostenibles_2013_
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_es.pdf
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Conferencia de la OCDE sobre Desarrollo Rural que ha constatado que el desarrollo 
rural es esencial para alcanzar un crecimiento inclusivo. La conferencia ha remarcado 
la importancia de adoptar políticas rurales que aprovechen los activos rurales en lugar 
de guiarse por un enfoque compensatorio. Para la OCDE, la política rural debería 
movilizar bienes y empoderar a las comunidades locales para mejorar el bienestar 
social, económico y medioambiental de las zonas rurales. Sin este planteamiento, las 
políticas rurales arriesgan sus recursos en subsidios para las regiones más atrasadas, lo 
que en el largo plazo podría llevar a dependencias insostenibles. 
 
La Conferencia también ha subrayado el rol central que las zonas rurales jugarán a la 
hora de enfrentarse a las grandes oportunidades y desafíos del siglo XXI: abordar 
el cambio climático a través de nuevas fuentes de energía y la economía circular y bio; 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para una población global que crece 
y reducir la pobreza; y la provisión sostenible de recursos naturales que respaldarán la 
próxima revolución productiva. 
 
En 2006, los países miembros de la OCDE respaldaron el llamado Nuevo Paradigma 
Rural, un marco conceptual que consideraba las políticas de desarrollo rural como una 
inversión estratégica para promover la competitividad en los territorios rurales. Ahora 
la OCDE ha presentado el documento Política Rural 3.0, un marco de trabajo para el 
desarrollo rural9 para identificar mecanismos más específicos para la implementación 
de políticas y acciones rurales más efectivas. El enfoque refleja varios cambios 
importantes relativos al desarrollo rural: principalmente, el hecho de que las regiones 
rurales se han transformado en sistemas socioeconómicos más complejos y diversos. 
La Conferencia ha culminado con la presentación de la Declaración de Edimburgo10 
sobre la mejora de las políticas de innovación rural (12-04-2018), que sitúa el bienestar 
al frente de los objetivos de la política rural. Las conclusiones fundamentales hacen 
hincapié en que las áreas rurales son espacios de oportunidades y vitales para un 
crecimiento inclusivo y sostenible.  
 
Las zonas rurales en Europa tienen que abordar desafíos estructurales específicos. La 
revolución tecnológica va a afectar significativamente las zonas rurales y hay que estar 
preparados para ello. Asimismo, la innovación será fundamental para el futuro de la 
competitividad y sostenibilidad de las economías rurales.  Es preciso intentar buscar 
soluciones más prácticas para emprender en las zonas rurales, con un enfoque 
multiactor, gobernanza multinivel  e impulsando el networking. Una de las claves para 
el futuro seguirá siendo la innovación, los territorios inteligentes y la digitalización.   

 
ά[ŀ ŜȄǇŀƴǎƛƽƴ ŘŜƭ Lnternet de alta velocidad conecta a la población y negocios 
rurales con nuevos mercados, ofrece oportunidades educativas, fomenta las 
conexiones sociales y cambia el modo en que se gestiona la tierra y se ofrecen 
los servicios. La innovación también puede ayudar en los esfuerzos por mitigar 
y adaptarse a los impactos del cambio climático. La conectividad digital y las 
nuevas tecnologías permitirán la recolección y uso de información que 

                                                      
9
 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Rural-3.0-Policy-Note.pdf (consulta realizada el 30 de abril de 2018). 

10
 http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/105613366_134201891014.pdf  (consulta realizada el 30 

de abril de 2018). 

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Rural-3.0-Policy-Note.pdf
http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/105613366_134201891014.pdf
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aumente la productividad y la oferta de mejores servicios públicos. También 
serán importantes para la innovación rural la colaboración de amplio espectro y 
la asociación entre organizaciones públicas, privadas, sin ánimo de lucro y 
ŜŘǳŎŀǘƛǾŀǎέΦ 

 
 
Áreas rurales inteligentes 
 
La despoblación del mundo rural, así como los problemas del relevo generacional en el 
campo, puede mitigarse si las barreras a la conectividad y al desarrollo de 
infraestructuras y de servicios digitales se solventan desde las distintas 
administraciones. La aplicación de las innovaciones tecnológicas permite resolver 
problemas, anticiparse, y hacer una agricultura más competitiva y abren nuevas 
perspectivas  a la innovación en el sector ganadero, forestal y medioambiental. Del 
mismo modo favorece otros sectores emergentes las nuevas formas de turismo rural y 
de naturaleza; el uso empresarial de nuevas tecnologías (TIC, audiovisuales, 
multimedia); los servicios de emprendeduría; las nuevas formas de economía circular, 
verde o bien común,  las posibilidades que supone el e-commerce para las empresas 
del medio rural y, en definitiva, todas las oportunidades que pueden surgir ligadas a los 
nuevos empleos digitales. 
 
La irrupción de las tecnologías digitales provocará grandes cambios en los próximos 
años que redundarán en un mundo rural más próspero. En este ámbito La Comisión 
Europea ha impulsado los Smart Villages11: áreas rurales y comunidades capaces de 
aprovechar sus fortalezas y ventajas competitivas para el desarrollo de nuevas 
oportunidades, donde las redes y servicios, tanto tradicionales como actuales, se 
mejoran mediante tecnologías digitales, de telecomunicaciones, innovaciones y un 
mejor uso del conocimiento.  Se trata de impulsar la creación de nuevo conocimiento, 
crear un espacio para la transferencia del mismo, analizar las nuevas tendencias 
sociales, descubrir nuevos nichos de empleo y, en definitiva, gestionar el desarrollar 
rural. 
 
La iniciativa Smart Villages busca apoyar una mejor calidad de vida, un mejor nivel de 
vida, mejores servicios públicos para los ciudadanos, un mejor uso de los recursos, un 
menor impacto en el medio ambiente y nuevas oportunidades para la población rural 
en las cadenas de valor. El concepto abarca tanto los asentamientos humanos en las 
zonas rurales, es decir, los habitantes de estas zonas, como los paisajes circundantes. 
 
Para impulsar los territorios rurales inteligentes es preciso superar todavía importantes 
barreras vinculadas a la brecha digital, como la falta de conectividad e 
interoperabilidad y la falta de capacidades y de personal cualificado en nuevas 
tecnologías. La banda ancha y la conectividad son un primer paso crucial en la 
digitalización de las zonas rurales, donde todavía existe una gran brecha en 
comparación con las áreas urbanas.  
 

                                                      
11

EU Action for Smart Villages https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-
2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf (consulta realizada el 30-4-2018). 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
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Asimismo, para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías habrá que tener en 
cuenta las necesidades de formación específica, la importancia de que exista 
colaboración público-privada y en la necesidad de fomentar la cultura emprendedora, 
para lo cual es fundamental crear entornos que permitan conectar a los profesionales 
de distintos ámbitos y desarrollar nuevas ideas. Es preciso tener en cuenta  que la 
tecnología es importante, pero no lo único: hay que abordar en paralelo inversiones en 
infraestructuras, desarrollo empresarial, capital humano y desarrollo comunitario.  
 
Actualmente se están promoviendo iniciativas piloto de territorios rurales inteligentes 
promoviendo la prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, en especial 
servicios digitales de salud y atención a mayores, de formación digital y el acceso a 
servicios de ocio digitales en el medio rural.  
 
Recientemente se ha hecho público un nuevo documento que recoge las nuevas 
orientaciones de la Comisión y el Parlamento Europeo en este ámbito: Smart Villages. 
Declaración de Blend12 para un futuro inteligente en las Áreas Rurales de la UE (13-04-
2018). Esta declaración plantea la necesidad de promover en los territorios rurales la 
figura de los Rural Innovation Brokers, líderes innovadores y dinamizadores del 
desarrollo en sus comarcas. Destaca cómo las tecnologías digitales deberían utilizarse 
para movilizar activos locales con los que resolver desafíos y aprovechar las 
oportunidades que se tienen las zonas rurales europeas.  
 
La agricultura de precisión, por ejemplo, tiene el potencial de aumentar la 
productividad, al tiempo que reduce significativamente el impacto ambiental y los 
riesgos de seguridad alimentaria. Otros logros tecnológicos destacados en la 
declaración incluyen plataformas digitales para e-learning o e-health, la economía 
circular, la economía de base biológica, el turismo rural o las energías renovables. 
 
Para aprovecharlas al máximo, según la CE, es importante invertir en comunidades 
rurales a través de fondos existentes de la UE, como el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) o Horizon2020. Además, se está implementando 
un proyecto piloto de Smart Village, con la idea de desarrollar un modelo para aldeas 
eco-sociales inteligentes. La intención es que este modelo podría usarse para mejorar 
la situación de las comunidades rurales.  
 
Los primeros resultados de este proyecto piloto se esperan antes del verano de 2018 y 
el modelo completo debería desarrollarse para el verano de 2019. El Parlamento 
Europeo también está invirtiendo en la iniciativa: se han asignado 3,3 millones de 
euros para una acción preparatoria, que se lanzará el próximo año. La idea es 
proporcionar apoyo para el desarrollo de 10 Smart Villages en toda la UE. 
 
Para avanzar en este objetivo, en el marco de la Acción de la UE para los Smart Villages 
el 22 de mayo la Red Europea de Desarrollo Rural organiza en Bruselas el Seminario 
"Smart Villages: servicios rurales revitalizadores a través de la innovación social y 

                                                      
12

http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/805774420_184201891036.pdf (consulta realizada el 30-4-
2018). 

http://www.redr.es/recursos/doc/2018/abril_2018/805774420_184201891036.pdf
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digital"13. El evento será inaugurado por Phil Hogan, Comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural y reunirá a un buen número de profesionales y responsables políticos 
de toda Europa que han estado desarrollando proyectos para revitalizar los servicios 
rurales a través de la innovación social y digital. El seminario pretende generar un 
intercambio de experiencias en la implementación de la innovación social y digital en 
servicios rurales y explorar el papel de las políticas rurales en la creación de unas 
condiciones favorables para el desarrollo de los Smart Villages. 

 
 
El papel de las bibliotecas rurales en los Smart Villages 
 

 
En la Política Rural 3.0 y el desarrollo de los Smart Villages las bibliotecas rurales pueden 
desarrollar un papel esencial. Hay que reconocer que las bibliotecas rurales y sus servicios de 
proximidad están asumiendo un papel destacado en la Educación Mediática (también 
conocida como Educomunicación o Alfabetización Mediática) de la población: favorecen la 
competencia mediática o digital de las personas, que les permite relacionarse de la manera 
más provechosa posible con los diferentes medios tecnológicos de comunicación y de 
entretenimiento. Están llevando a cabo una labor que facilita el desarrollo personal y social, 
en armonía con el entorno en el que viven. Cabe reconocer que la biblioteca ha sido 
tradicionalmente el equipamiento que mejor sirve a la comunidad como fuente de acceso a 
información diversa y especializada y la experiencia está demostrando que desde la biblioteca 
se contribuye a la dinamización sociocultural y se pueden ofrecer servicios muy destacados y 
específicos en las zonas rurales despobladas.  
 
Por todo ello consideramos que deben jugar un papel proactivo y en algunos casos incluso de 
liderazgo a la hora de movilizar los activos locales y dar apoyo a los Rural Innovation Brokers y 
facilitar el desarrollo de habilidades informativas y educomunicacionales. En esta visión del 
mundo rural como ecosistema complejo, en el que el acceso a la información y los servicios 
personales tienen un papel fundamental, las bibliotecas rurales están llamadas a asumir 
nuevos retos y responsabilidades. 
 

 
 
 

3. El desarrollo cultural en entornos rurales 
 

Son pocas las regiones rurales "desfavorecidas" en materia de cultura: 
cargadas de historia, de tradiciones, forjadas por el trabajo de 
generaciones de hombres y mujeres, éstas poseen muy a menudo un 
rico patrimonio, incluso una fuerte identidad cultural. La cultura local, 
fuente de actividades, de orgullo y de bienestar, puede ser una baza 
fundamental para el desarrollo. 
 

LEADER. La cultura y el desarrollo rural 
 
A menudo se asocia el hecho cultural al fenómeno urbano por lo que comportó de 
intensificación del contacto humano en comunidades mucho más grandes, compactas 
                                                      
13

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/s7_smart-villages_draft-agenda.pdf  (consulta realizada el 4-5-2018). 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/s7_smart-villages_draft-agenda.pdf
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e interactivas que las rurales. Con el tiempo se ha visto que la cultura está en todos los 
ámbitos, en cada uno de ellos a su manera y que, y esto es lo importante, la cultura es 
una herramienta destacada para el desarrollo de las comunidades.  
 
Cabe explicar aquí el caso de la cooperación, sobre todo a nivel internacional pero 
también ligada al desarrollo local, sobretodo rural. Durante décadas la ONU y todas las 
agencias estatales de cooperación centraban esta en los ámbitos que se consideraba 
más urgentes. Así, las prioridades pasaban por la alfabetización, las mejoras agrícolas, 
el acceso al agua, la salud y la sanidad, etc. No fue hasta los años 90 del siglo pasado 
que se vio que la cultura podía contribuir al desarrollo de las comunidades, aportando 
fuerza de cohesión social, elemento de autoafirmación comunitario, capacidad de 
auto-organización, incremento de la autoestima, visibilidad del talento, potenciación 
de micro-iniciativas económicas, etc.  
 
Esta misma orientación se fue afianzando en los discursos del desarrollo local en la 
misma Europa. El desarrollo, tanto urbano como sobre todo rural ya no se medía por el 
número de coches, teléfonos u otros parámetros utilitarios como se había venido 
haciendo. Ahora, cuando el ámbito rural ya había alcanzado unos ciertos estándares 
άǘŞŎƴƛŎƻǎέ ŘŜ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀΣ ƭƻ ǉǳŜ ǎŜ valoraba era, entre otros, los equipamientos 
culturales, los atractivos turísticos o la vivencia del ciclo festivo.  
 
En las iniciativas y proyectos vinculados al desarrollo rural la cultura se ha considerada 
un elemento destacado. Ya en los inicios de la iniciativa comunitaria LEADER se publicó 
un número monográfico de LEADER MAGAZINE14 que se planteaba dar respuesta a lo 
que consideraban ya una cuestión fundamental en todo enfoque del desarrollo rural: 
¿en qué y de qué manera puede la cultura convertirse en un incentivo del desarrollo 
rural? 
 
En la reflexión sobre el desarrollo local se constataba que no se puede separar la 
cultura de la gente y la cultura para la gente y que no puede estar ausente la 
dimensión cultural en los proyectos de desarrollo, ya que de lo contrario, estos serían 
incompletos y se les habría privado de una parte de su eficacia. Se constataba que la 
cultura contiene tanto los medios como las finalidades del desarrollo: las zonas rurales 
podrán desarrollar actividades económicas generadoras de valor añadido y de empleo, 
en gran parte poniendo en juego la riqueza y la diversidad de su identidad y de su 
patrimonio cultural. La cultura, además, permite afirmar la identidad cultural local y 
mejorar la calidad de vida del habitante rural; ello repercute en el orgullo y el 
sentimiento de pertenencia a un territorio y se convierte en herramienta de 
supervivencia y de desarrollo. 
 
Desde los inicios del enfoque LEADER son muchas y diversas las acciones vinculadas a 
la cultura que se han promovido en proyectos integrales de desarrollo rural dirigidos a 
acrecentar la calidad de vida, estimular la dinámica local y a hacer las zonas rurales 
más atractivas.  
 

                                                      
14

LEADER Magazine nº 8 - Invierno, 1994. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-
es/biblio/culture/contents.htm (consulta realizada el 30-4-2018). 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/culture/contents.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/culture/contents.htm
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Estas intervenciones culturales están vinculadas fundamentalmente a cuatro campos 
principales de actuación: la promoción de la identidad territorial, la valorización del 
patrimonio cultural local, la creación de infraestructuras culturales permanentes y la 
organización de actividades de difusión cultural.    
 
a) Promoción de la identidad local y de las lenguas y culturas minoritarias.  

La promoción de la identidad local se encuentra en el centro de la estrategia de 
muchos grupos de acción local: ésta facilita la movilización de la población local y 
valoriza la originalidad cultural de la zona. Se plantean iniciativas de fomento de 
lenguas minorizadas, recuperación de cultura popular y tradicional, promoción de 
festivales en los que se incentiva el aprendizaje de instrumentos musicales, cantos 
y danzas tradicionales, etc. 

 
b) Valorización del patrimonio cultural local. 

Se plantean estrategias de desarrollo centradas en la recuperación de pueblos 
(rehabilitación arquitectural, restauración de fachadas, acondicionamiento del 
entorno, etc.), se respaldan acciones de formación en técnicas de construcción 
ancestrales; se actúa para poner en valor el patrimonio arquitectónico: 
restauración de construcciones históricas, inversiones en emplazamientos 
arqueológicos y monumentos... Asimismo se impulsan rutas e itinerarios culturales 
que permiten valorizar el patrimonio local y vincular los emplazamientos 
interesantes ampliando de esta manera la oferta turística. También se ponen en 
valor las artesanías y los conocimientos técnicos tradicionales, que a menudo 
simbolizan la cultura local. 
 

c) Infraestructuras culturales permanentes.  
Los fondos comunitarios de desarrollo rural han financiado un gran número de 
equipamientos con vocación cultural: centros culturales, teatros, centros de 
formación musical, museos, equipamientos patrimoniales, espacios expositivos 
contribuyen a aumentar la calidad de la vida de la población rural y a menudo 
forman parte de estrategias de desarrollo turístico. 
 

d) Animación y difusión cultural.  
Muchos grupos LEADER han apoyado la organización de actividades y 
manifestaciones culturales diversas: festivales, animaciones culturales, actividades 
de recreación histórica, expresiones de difusión artística y otros medios de difusión 
cultural. Con la implicación a menudo de asociaciones culturales, se promueven  
iniciativas socioculturales: representaciones teatrales, encuentros musicales, 
fiestas populares tradicionales, grupos folklóricos... Estas acciones a veces van 
asociadas a eventos gastronómicos y están dirigidas a reforzar el interés turístico 
de la zona y a prolongar la duración de las estancias. También se han llevado a cabo 
iniciativas de cines itinerantes que con sus equipos móviles de proyección permiten 
la difusión cinematográfica en las zonas más aisladas. Un aspecto destacado es 
también el de los festivales: más allá de la animación que éstos representan y la 
visibilidad que procuran a los artistas locales, los festivales constituyen también 
una ocasión para la creación de una dinámica colectiva, que moviliza a la población 
local en torno a la organización de una actividad atrayente e intensa. Este tipo de 
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evento contribuye a una evolución de la imagen del medio rural, estimula la 
capacidad de empresa y la voluntad para actuar del habitante rural.  

 
Más allá de esta clasificación, cabe destacar que se identifican un gran número de 
procesos y proyectos culturales en pequeños municipios y en el medio rural y que hoy 
en día la cultura está plenamente reconocida como un elemento fundamental a 
considerar en las estrategias de desarrollo territorial. Se reconoce plenamente la 
cultura como creadora de identidad, generadora de inclusión social, aglutinadora y 
catalizadora de diversidad y de especificidades locales, impulsora de redes sociales, 
promotora de participación, etc. En definitiva, es un eje transversal en la estrategia 
integral de desarrollo local. 
 
La cultura en el medio rural muchas veces se ha abordado a partir de una mirada 
etnográfica y a menudo se hace en su dimensión patrimonial y turística, como recurso 
para el desarrollo económico. Pero hay que reconocer que también se plantean cada 
vez más nuevas prácticas que algunos casos redefinen simbólicamente lo rural y lo 
actualizan. Asimismo se promueven procesos de innovación y creatividad vinculados al 
territorio rural, prácticas y modelos que inciden en la creación y articulación de 
estructuras comunitarias, iniciativas que favorecen procesos de identidad, autoestima, 
resiliencia y cohesión social, o que sirven para promover la vida social.  
 
 

El patrimonio y el turismo como motores de desarrollo económico y cultural 

 
El turismo cultural y ecológico, sustentado en el patrimonio histórico y natural, aunque 
también en aspectos inmateriales como las tradiciones o el ciclo festivo, ha impulsado 
el desarrollo económico de las zonas rurales. Con el tiempo, este fenómeno, que 
ōǳǎŎŀōŀ ǎƻōǊŜǘƻŘƻ Ŝƭ ƛƳǇŀŎǘƻ ŜŎƻƴƽƳƛŎƻ όάǾƛŜƴŜƴ ŘŜ fuera a ver nuestro 
ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻέύΣ Ƙŀ ŜǾƻƭǳŎƛƻƴŀŘƻ ƘŀŎƛŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ŘŜ ƭƻǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻǎ ȅ 
los espacios patrimoniales han acogido e impulsado actividades culturales de todo tipo 
(festivales, conferencias, exposiciones, conciertos, etc.) dirigidas también, o 
esencialmente según el caso, a la población local. 
 
Este ámbito concreto del desarrollo local en base al turismo ya ha sido materia de 
diversos estudios y no es objeto de este informe, por lo que no se va a profundizar en 
él. 

 
Un debate reciente sobre estos temas se planteó en el I Foro de Cultura y Medio 
Rural15, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, llevado a cabo el 
14 y 15 de junio de 2017 en Cerezales del Condado (León) y que ha tenido continuidad 
en el II Foro los días 16 y 17 de mayo de 2018 en Segura de la Sierra (Jaén). En él se 
pretende avanzar, a partir de las conclusiones de la primera edición, en la reflexión 
acerca de las formas de entender la cultura hoy en el medio rural y de analizar la 
cultura para inducir dinámicas de cambio y transformación social, económica y 
demográfica.  

                                                      
15

 Conclusiones del I Foro Cultura y Medio Rural: https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ca30ac69-734a-47e5-b867-
b07c7c9a343c/conclusiones.pdf  (consulta realizada el 30 de abril de 2018). 

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ca30ac69-734a-47e5-b867-b07c7c9a343c/conclusiones.pdf
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:ca30ac69-734a-47e5-b867-b07c7c9a343c/conclusiones.pdf
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4. La biblioteca como espacio de desarrollo cultural en Navarra 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece el 
umbral en 5.000 habitantes para el establecimiento de una biblioteca pública16. En el 
caso de Navarra, se considera que una población con al menos 1.500 habitantes 
garantiza el funcionamiento continuado y eficiente de una biblioteca local17. El servicio 
de biblioteca local se podrá establecer, asimismo, en poblaciones dispersas, que al 
menos sumen 1.500 habitantes, mediante un sistema de gestión mancomunado 
centrado en una sede común, que garantice un servicio bibliotecario estable, de 
calidad y viable.  
 
La Ley Foral 32/2002 regula el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra18 que es el 
conjunto organizado de bibliotecas públicas que, conforme a lo establecido en el Mapa 
de Lectura Pública19, pone a disposición de todos los ciudadanos una cartera de 
servicios bibliotecarios. Esa Carta de Servicios20 del Sistema de Bibliotecas Públicas de 
Navarra, del que forman parte la Biblioteca de Navarra y las bibliotecas públicas 
municipales y comarcales que se vinculan mediante los correspondientes convenios 
con la Administración Foral. La gestión del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 
se basa en los siguientes principios básicos: descentralización de la gestión por áreas 
geográficas, gestión participativa y evaluación de la biblioteca y de sus servicios. 
 
La actividad del Servicio de Bibliotecas, se inspira en los siguientes valores, explicitados 
en la cartera de servicios: 
 

a) Facilitar el acceso al conocimiento tanto en formato impreso como de otro 
tipo, proporcionando materiales e instalaciones adecuadas. 
 b) Apoyar activamente las campañas de alfabetización, elemento fundamental 
de la educación y el conocimiento y de la utilización de las bibliotecas y los 
servicios informativos. 
c) Recoger información local y hacerla fácilmente accesible. 
d) Actuar como memoria del pasado, recogiendo, conservando y brindando 
acceso a materiales relacionados con la historia de la comunidad y de las 
personas.  

                                                      
16

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
17

 Si se ajustara la cifra de 5.000 habitantes para disponer de biblioteca, Navarra apenas tendría una veintena de 
equipamientos de este tipo fuera de Pamplona cuando la Guía de Bibliotecas Públicas de Navarra tiene censadas 
hasta 93 bibliotecas de tipo público en Navarra, aunque alguna de ellas no cumpliría los estándares básicos para ser 
reconocida como biblioteca pública. 
18

 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/default1.htm  (consulta realizada el 
30-4-2018). 
19

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/70FE8DE9-28C6-44EB-B859-6AE7417142F2/125095/MapadeLectura2.pdf 
(consulta realizada el 30-4-2018). 
20

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22A43DB1-F225-4E81-83D0-
05D7A32E1B64/306821/carta_servic_sbn1.pdf (consulta realizada el 30-4-2018). 
 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/default1.htm
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/70FE8DE9-28C6-44EB-B859-6AE7417142F2/125095/MapadeLectura2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22A43DB1-F225-4E81-83D0-05D7A32E1B64/306821/carta_servic_sbn1.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22A43DB1-F225-4E81-83D0-05D7A32E1B64/306821/carta_servic_sbn1.pdf
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e) Satisfacer las necesidades de conocimiento de todos los grupos de la 
comunidad, independientemente de su edad o condición física, económica o 
social, teniendo una responsabilidad especial en lo que se refiera a los niños y a 
los jóvenes. Si los niños se sienten motivados por el entusiasmo que predice el 
conocimiento o por las obras de la imaginación, tendrán la posibilidad de 
beneficiarse de estos elementos vitales del desarrollo personal a lo largo de 
toda la vida, que los enriquecerá e intensificará su contribución a la sociedad.  
f) Servir de núcleo al progreso cultural y artístico de la comunidad y ayudar a 
dar forma y apoyo a su identidad cultural, colaborando con organizaciones 
locales y regionales, proporcionando un espacio para actividades culturales, 
organizando programas culturales y velando por que los intereses culturales se 
encuentren representados en sus fondos.  
g) Desempeñar un importante papel como espacio público y como lugar de 
encuentro. 

 
Cabe destacar la importancia de los servicios derivados ofrecidos desde las bibliotecas 
y el rol facilitador del acceso de la población, sobre todo la más aislada, a los servicios 
bibliotecarios, que hoy en día van mucho más allá del libro. Distintas bibliotecas 
públicas de Navarra han obtenido el Premio María Moliner y otros reconocimientos 
por su labor de promoción de la lectura y su compromiso social.  
 
Actualmente las bibliotecas públicas de Navarra promueven el préstamo de libros 
electrónicos a través del servicio eBiblio, una plataforma tecnológica que permite 
acceder al catálogo y tomar en préstamo libros en formato digital (EPUB y PDF) que 
pueden ser leídos en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, 
ordenadores personales o lectores de libros electrónicos, compatibles con DRM de 
Adobe. El uso de eBiblio es universal y gratuito, y la única condición de acceso es 
disponer de la tarjeta o carné de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.  
 
En el año 2016 se presentó un estudio21 impulsado por el Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria del estado que recoge el impacto económico y social de las bibliotecas en 
Navarra que demuestra que son una excelente inversión, no simplemente cuando se 
comparan en términos económicos sus costes y sus beneficios, sino también cuando se 
examina su impacto positivo en el bienestar de las personas y de la sociedad. Se llega a 
la conclusión que por cada euro invertido al año en las bibliotecas de Navarra, éstas 
ǊŜǘƻǊƴŀƴ ŀ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŜƴǘǊŜ оΣпф ϵ ȅ пΣсс ϵ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǎǳǎ servicios. 
 
En la preparación de dicho estudio se llevó a cabo durante el 2015 una encuesta22 a 
cerca de 5.300 personas mayores de 14 años, entre la población. De acuerdo con dicha 
encuesta la casi totalidad de la población navarra (95,8%) está de acuerdo con que 
parte de sus impuestos se destine a financiar la red de bibliotecas, tanto los no 
usuarios de bibliotecas (el 94,5% de ellos), como quienes sí lo son (el 98,3% es 
favorable). Los beneficios atribuido por la sociedad a las bibliotecas se vinculan 
directamente con la formación, así como con al ocio y entretenimiento de calidad. Son 

                                                      
21

 http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/ (consulta realizada el 2-5-2018).  
22

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actualidad/Noticias/estudio_bibliot
ecas_avance.htm  (consulta realizada el 2-5-2018). 

http://www.elvalordelasbibliotecas.es/es/informe/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actualidad/Noticias/estudio_bibliotecas_avance.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Actualidad/Noticias/estudio_bibliotecas_avance.htm
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consideradas un soporte fundamental para la educación de la infancia y la juventud y 
para el desarrollo de sus competencias de lectura y uso de la información. Hay también 
un consenso en considerar que facilitan la formación permanente y el civismo en todas 
las edades.  

También se le da importancia destacada al papel que desempeñan las bibliotecas para 
favorecer la convivencia entre las distintas culturas y la inclusión social de inmigrantes 
y de personas desfavorecidas. Asimismo, la población considera que son instituciones 
relevantes para fomentar la identidad cultural, a las que otorga una importancia 
notable en su función de mantener y difundir la cultura en euskera. 

 
 

5. Proyectos colaborativos de las bibliotecas públicas de Navarra  
 
Entre febrero y marzo de 2017 las veinte bibliotecas públicas de la Ribera llevaron a 
cabo el proyecto Tejiendo una red de senderos poéticos23, una campaña formada por 
una diversidad de eventos: exposiciones de poetas, talleres de recitación u oralidad, 
sesiones de cuentos poéticos, encuentros con poetas, presentaciones de libros, 
charlas, concursos y excursiones en torno a la poesía. De forma colaborativa 
impulsaron un ambicioso programa de actividades24. La campaña se inició con la 
presentación de un vídeo promocional, un mapa de las rutas poéticas que conectaban 
los distintos municipios (senderos que se rebautizaron para la ocasión con nombres de 
poetas), el cartel de la campaña y una guía con bibliografía poética.  
 
Durante un mes y medio se programaron más de cincuenta actividades: se pudieron 
visitar exposiciones conmemorativas de poetas como Antonio Machado, Mario 
Benedetti, Miguel Hernández, Rabindranath Tagore o Gloria Fuertes; se llevaron a cabo 
encuentros con poetas, actividades específicamente orientadas a los clubes de lectura 
y a los escolares, recitales de poesía, actividades en bicicleta (Pedaleando versos), 
audiciones y actividades infantiles diversas. 
 
El 2018 han sido las bibliotecas públicas de la Zona Media las que han impulsado el 
proyecto colaborativo que se ha titulado: Leyendas de ayer, bibliotecas de mañana25. 
Se centró en esta ocasión en la literatura y las leyendas en torno a los castillos, 
monasterios, torres y palacios. Además de poner en valor las bibliotecas como agentes 
vertebradores de un territorio y de fomentar la lectura y los servicios que ofrecen, se 
persigue también promocionar los recursos turísticos y el patrimonio arquitectónico y 
cultural de la zona, así como tomar conciencia de un pasado común, fortalecer el 
sentimiento de comunidad. 
 

                                                      
23

 http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-02-02/varios-1/tejiendo-una-red-de-senderos-poeticos (consulta 
realizada el 2-5-2018) 
24

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-
189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf (consulta realizada el 2-5-2018) 
25

 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2774AD40-BF6F-423C-857B-
F336AEB467C0/404466/PROGRAMAcastellano.pdf (consulta realizada el 2-5-2018) 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-02-02/varios-1/tejiendo-una-red-de-senderos-poeticos
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F10BF1EE-5A8E-4F90-9391-189EFE91E1AF/371544/FOLLETOAgenda0102.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2774AD40-BF6F-423C-857B-F336AEB467C0/404466/PROGRAMAcastellano.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/2774AD40-BF6F-423C-857B-F336AEB467C0/404466/PROGRAMAcastellano.pdf
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Se trató igualmente de una campaña llevada a cabo en esta ocasión por diecisiete 
bibliotecas, dirigida tanto a público infantil como adulto y que desarrolló un amplio 
abanico de actividades tales como charlas, cuentos, talleres, exposiciones, concursos, 
cine fórum, visitas guiadas, etc., vinculado todo ello con el hilo conductor de la historia 
y el patrimonio arquitectónico26. 
 
9ƴ Ŝǎǘŀ ƻŎŀǎƛƽƴ ǎŜ ƭƭŜǾŀǊƻƴ ŀ Ŏŀōƻ Ǌǳǘŀǎ άŀǊǘístico-ƭƛǘŜǊŀǊƛŀǎέΣ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀƴŘƻ 
monumentos destacados de la Zona Media con las bibliotecas públicas de esos lugares. 
Se preparó una guía de lectura de novelas históricas sobre Navarra. En esta ocasión el 
vídeo promocional de la campaña fue encargado al fotógrafo y director Patxi Uriz 
ƎŀƴŀŘƻǊ Ŝƴ нлмс ŘŜƭ Dƻȅŀ ŀƭ ƳŜƧƻǊ ŎƻǊǘƻ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƭ ǇƻǊ άIƛƧƻǎ ŘŜ ƭŀ ǘƛŜǊǊŀέΦ 
 
Este tipo de proyectos colaborativos impulsados el Servicio de Bibliotecas del Gobierno 
Foral pretende que las bibliotecas compartan saberes, destrezas y habilidades; 
busquen soluciones conjuntamente a problemas y evitar la sensación de aislamiento; 
ganen visibilidad, peso y fortaleza; rentabilicen mejor los recursos; aumenten el radio 
de acción y busquen aliados en una zona más amplia y  conviertan las bibliotecas en 
organizaciones capaces de aprender. 
 
En sí mismos son proyectos que promueven la biblioteca y la lectura y además se 
suman otros objetivos. Se cohesionan las bibliotecas de una zona a través del trabajo 
en común y se potencian estos equipamientos culturales como elementos 
vertebradores de un territorio. Asimismo se generan alianzas transversales con 
servicios públicos locales y con el tejido asociativo del territorio y sirven para divulgar 
la riqueza paisajística y patrimonial de cada comarca. 
 

 
   Ainara Izko 

  

                                                      
26

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/02/Proyecto+Leyendas+bibliote
cas.htm (consulta realizada el 2-5-2018) 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/02/Proyecto+Leyendas+bibliotecas.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/02/Proyecto+Leyendas+bibliotecas.htm
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6. El caso de la Biblioteca Pública de Aurizberri-Espinal y el proyecto 
Berragu 

 
La Biblioteca de Aurizberri-Espinal funciona desde 1972 y el año 1996 se plantea su 
modernización y mejora del servicio que ofrece a la sociedad. Desde el año 1998 
atiende cuatro valles pirenaicos, con más de 30 localidades que suman un total de 
unos 3.000 habitantes, intentando hacer frente los graves problemas de 
envejecimiento y dispersión de la población y de orografía, que complican la 
prestación de servicios públicos. La climatología, las carreteras y la ausencia de 
transporte público son aspectos que dificultan que la población local puede ser 
atendida adecuadamente en ámbitos diversos: el bibliotecario, pero también los 
ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ƳŞŘƛŎƻǎΣ ŦŀǊƳŀŎŞǳǘƛŎƻǎΣ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭŜǎΣ ŜǎŎƻƭŀǊŜǎΧ 
 

    Área de cobertura del servicio del proyecto Berragu (Fuente: elaboración propia). 

El proceso se inició con la modernización y dinamización de la Biblioteca aprovechando 
la Iniciativa Comunitaria LEADER, fruto de la labor del bibliotecario Martín Saragueta. A 
partir de la elaboración e implementación del proyecto denominado Berragu27, 
nombre que denomina un monte de la zona, la Biblioteca ofrece el servicio de 
préstamo de libros y otros documentos a domicilio. Más de 400 usuarios de Aezkoa, 
Arce, Erro, Valcarlos, Burguete y Espinal cuentan con el privilegio de disfrutar de la 
prestación de los ejemplares en sus propios hogares. Esta utilidad que lleva más veinte 

                                                      
27

Los artífices del proyecto Martín Saragueta y su sucesora Mari Mar Agós presentaron en el 8º Congreso Nacional 
de Bibliotecas Móviles, Ávila 20-22 de Octubre de 2017, una ponencia con la descripción del proyecto, su evolución 
y los retos de futuro. http://www.bibliobuses.com/documentos/Proyecto%20Berragu.pdf (consulta realizada el 2-5-
2018). 

http://www.bibliobuses.com/documentos/Proyecto%20Berragu.pdf
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años en funcionamiento pretende facilitar el acceso a los servicios de la Biblioteca en 
una zona geográficamente muy dispersa y con una población envejecida. 

El servicio puerta a puerta va destinado a colectivos, además de personas individuales: 
escuelas rurales, residencia de ancianos, entidades... Abarca incluso un pueblo en 
territorio francés y atiende una escuela transfronteriza. Estos grupos disponen de la 
posibilidad de adquirir 50 ejemplares a la vez, así como 25 soportes audiovisuales o 
revistas. La Biblioteca ha establecido las rutas y actualmente, una vez por semana, la 
bibliotecaria María del Mar Agós recorre cuatro rutas distintas para abastecer a cada 
localidad, en total unos 250 kilómetros al mes. 

Desde 2002 depende directamente de la Mancomunidad de Servicios Bibliotecarios 
Berragu, que reúne a todos los municipios que se benefician de la biblioteca móvil, 
cuya contribución se corresponde con el nivel de uso que hacen de ella sus vecinos. 

Actualmente se ha procedido por fin a la adquisición de un vehículo público para 
desempeñar esta labor y se confió en mejorar les prestaciones. Quieren conseguir 
reforzar los servicios que van mucho más allá del aspecto cultural. Se pretende poder 
ofertar el servicio de WIFI móvil, conseguir un Datafono y un lector de DNI electrónico 
para que la gente pueda llevar a cabo compras y realizar diversos trámites 
administrativos. O sea llevar los servicios digitales a los hogares aislados. 
 
A partir de la acción de la bibliotecaria por el territorio, se llevan a cabo diversas 
actividades de socialización como por ejemplo encuentros intergeneracionales 
(campamento de niños/as durante una semana en la Residencia de Ancianos) y 
distintos eventos en colaboración con APYMAS, asociaciones ŘŜǇƻǊǘƛǾŀǎΣ ŘƻŎŜƴǘŜǎΧ 
 
Pronto una contadora oral acompañará a la bibliotecaria en sus rutas (una nueva 
experiencia para introducir la narración de cuentos en el servicio). Se trata de una 
iniciativa totalmente voluntaria. El voluntariado es la característica esencial de todas 
las actividades que se llevan a cabo y que complementa la función bibliotecaria, de 
tipo profesional. 
 
Además del servicio de biblioteca portátil, la Biblioteca Pública en la sede de Espinal 
(en el año 2000 se dio por concluida la renovación iniciada cuatro años antes con 
el traslado de la biblioteca a un nuevo edificio) lleva a cabo múltiples actividades: ciclo 
de autores locales, concursos, talleres diversos para público infantil y adulto, centros 
de interés, narración oral, charlas, ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀǎΧ [ŀ ƎŜƴǘŜ ŀŎǳŘŜ ƘŀōƛǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ŀ ƭŀ 
biblioteca para conectarse a Internet y hacer fotocopias, trámites on line de 
ƳŀǘǊƝŎǳƭŀǎΣ ƎŜǎǘƛƻƴŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀǎΣ ŜǘŎΧ 
 
Este caso concreto constituye un ejemplo paradigmático del papel dinamizador de la 
institución bibliotecaria para el desarrollo cultural y social de un entorno rural 
desfavorecido. Ha sido reconocido como Buena Práctica por el Gobierno de Navarra  
en la 1º Convocatoria de Desarrollo Local Sostenible (1999-2000) y posteriormente el 
año 2002 obtuvo un reconocimiento en los Premios Internacionales de Dubai sobre 
Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida auspiciados por Naciones 
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Unidas y fue catalogada28 como άDhh5έΦ Como tal, es preciso contextualizarla en el 
marco de otras experiencias internacionales que se están llevando a cabo para 
identificar los retos actuales de las bibliotecas en entornos rurales y desfavorecidos y 
poder encarar los retos de futuro. 
 

Asier Vidondo, Diario de Navarra 
 

 
 
 

7. Bibliotecas, cultura y desarrollo rural: buenas prácticas y estudio de 
casos  

 
Para ilustrar la casuística de buenas prácticas en materia de desarrollo rural a partir de 
la cultura se ha partido de la definición que hace de ellas las Naciones Unidas (ONU), 
aplicándola al desarrollo local29: 
 
Las buenas prácticas son contribuciones excelentes destinadas a mejorar las 
condiciones de vida. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general las 
han definido como iniciativas exitosas que: 
 

1. Tienen un impacto palpable y tangible en mejorar la calidad de vida de las 
personas; 
2. Son el resultado de un efectivo trabajo en conjunto entre los sectores 
públicos, privados y cívicos de la sociedad; 
3. Son social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles. 

 

                                                      
28

 http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu02/bp231.html (consulta realizada el 30-4-2018). 
29

 UN-Habitat. Premio Internacional de Dubai a las Mejores Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida. 
https://unhabitat.org/dubai-award/  (consulta realizada el 30-4-2018). 

http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu02/bp231.html
https://unhabitat.org/dubai-award/
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En este estudio se añade que sean replicables para que puedan útiles a otras 
realidades, adaptándolas, cada vez, a su nuevo contexto. 
 
Las Naciones Unidas y la comunidad internacional estimulan y utilizan las Buenas 
Prácticas como medio para: 
 

1. Mejorar la política pública basándose en lo que funciona. 
2. Aumentar el grado de conciencia de quienes toman decisiones a todo nivel y 
del público sobre soluciones potenciales a los problemas sociales, económicos y 
medioambientales comunes. 
3. Compartir y transferir conocimientos, destrezas y experiencia por medio de 
redes de comunicación y aprendizaje colega-a-colega. 

 
Navarra ha destacado en el Estado español (junto a Cataluña y Comunidad de Madrid) 
en los Premios Internacionales de Dubai sobre Buenas Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida auspiciados por Naciones Unidas. Aun siendo la mayoría de 
proyectos presentados de tipo medioambiental, turístico, social, educativo, etc., el 
punto de vista cultural, entendido desde lo sociocultural o comunitario ha estado a 
menudo presente. Ello refleja el interés pero también el potencial de Navarra hacia el 
desarrollo rural, siendo una de los pioneros en el ámbito estatal. El Gobierno de 
Navarra identifica y reconoce desde 1999 buenas prácticas en desarrollo local 
sostenible30. En el caso concreto de las bibliotecas, hemos visto como el proyecto 
Barragu ha sido reconocido internacionalmente como buena práctica.  
 
Cabe ahora analizar una selección de iniciativas y proyectos diversos detectados que 
nos pueden aportar información complementaria relevante sobre bibliotecas y  
desarrollo cultural en medio rural. 
 
 
 
7.1. Mejorar la vida de las personas desde las bibliotecas. La experiencia de 

Electronic Information for Libraries (EIFL) 

 
Electronic Information for Libraries (EIFL) (www.eifl.net) es una organización 
internacional sin ánimo de lucro con sede en Europa, fundada en 1999, que coopera 
con bibliotecas en más de 60 países en desarrollo y en transición de África, Asia, 
Europa y América Latina para permitir el acceso a la información digital de las 
personas, para la educación, el aprendizaje, la investigación y el desarrollo 
comunitario. En 2002, EIFL se convirtió en una fundación independiente, registrada en 
los Países Bajos pero con sede operativa en Roma. 
 

                                                      
30

Ver 9º Catálogo de buenas prácticas en desarrollo local sostenible 2015-2016 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-
18A6C69370AE/366354/9_CatalogodeBP_20152016_p2.pdf  y  la convocatoria del 10º Premio de Buenas Prácticas 
en Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra. Gobierno de Navarra. 2017 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-
18A6C69370AE/396818/10CONVOCATORIABUENASPRACTICASJISANZ201718.pdf  (consulta realizada el 30-4-2018). 

http://www.eifl.net/
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/366354/9_CatalogodeBP_20152016_p2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/366354/9_CatalogodeBP_20152016_p2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/396818/10CONVOCATORIABUENASPRACTICASJISANZ201718.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5FC47E3-1A1C-462D-9B44-18A6C69370AE/396818/10CONVOCATORIABUENASPRACTICASJISANZ201718.pdf
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Uno de los programas de EIFL es el denominado Programa de innovación en las 
bibliotecas públicas EIFL-PLIP31, iniciado el 2010 y dirigido a bibliotecas públicas o 
comunitarias que contribuyen a mejorar la vida de las personas al abordar problemas 
de desarrollo incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas mediante el acceso a las TIC. Está apoyado económicamente por la Fundación 
Bill y Melinda Gates. 
 
Se trata de un programa de pequeñas becas de 1.500 dólares para bibliotecas públicas 
o comunitarias de países en desarrollo o transición que mejoren la vida de las personas 
al brindar servicios innovadores que incidan de alguna manera en alguno de los 
siguientes problemas relativos al desarrollo: 

¶ Bienestar económico y empleo 
¶ Ganadería y agricultura sostenible 
¶ Salud pública e higiene 
¶ Inclusión digital 
¶ Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas 
¶ Educación para todos 
¶ Cambio climático y otros problemas que afectan el medioambiente 

Las pequeñas ayudas permiten impulsar nuevos e innovadores servicios en bibliotecas 
públicas en África, Asia, Europa Oriental y América Latina, que utilizan tecnologías de 
información y comunicación (TIC) para mejorar la vida de las personas. Como ejemplos 
de bibliotecas que utilizan las TIC para abordar problemas relativos al desarrollo, EIFL 
menciona y propone las siguientes ideas y propuestas, que ponen de manifiesto la 
tipología de servicios que se están llevando a cabo:  
 

Bienestar económico y empleo 

¶ Utilizar las TIC para ayudar a las personas a crear oportunidades de generación 
de ingresos; proporcionar a los individuos habilidades para la búsqueda de 
empleo y conocimientos informáticos que les permitan presentar solicitudes de 
trabajo por Internet; desarrollar la capacidad relacionada con la iniciativa 
empresarial y conectar a las personas con fuentes de ayuda financiera; 
construir concepciones y competencias en educación financiera. 

Ganadería y agricultura sostenible 

¶ Combinación de los servicios de información con las TIC y formación de 
alfabetización digital para mejorar el acceso de agricultores a subvenciones 
agrícolas y ayudarlos a solicitar subvenciones en línea; desarrollar las aptitudes 
de alfabetización digital de modo que puedan investigar en Internet 
información acerca de los precios del mercado, el clima, maquinaria agrícola, 

                                                      
31 http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/11deg-premio-la-innovacion-en-las-

bibliotecas-publicas. (Consultado el 2 de abril de 2018) 

 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/11deg-premio-la-innovacion-en-las-bibliotecas-publicas
http://www.eifl.net/programme/public-library-innovation-programme/11deg-premio-la-innovacion-en-las-bibliotecas-publicas
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métodos de cultivo, etc.; ayudar a agricultores a encontrar y conectarse con 
expertos en materia de agricultura. 

Salud pública e higiene 

¶ Incrementar el acceso de los trabajadores de la salud a información y 
conocimientos a fin de mejorar su capacidad para tratar a los pacientes; usar la 
tecnología de las comunicaciones en línea para facilitar la conexión de los 
pacientes con doctores y otros expertos en salud; entablar alianzas con 
organismos gubernamentales o no gubernamentales para ampliar y mejorar los 
servicios de la esfera de la salud; recopilar y difundir información sanitaria a 
personas de difícil alcance. 

Inclusión digital 

¶ Servicios que mejoran la vida de personas excluidas de los beneficios 
resultantes de estar en línea, por ejemplo, las personas necesitadas o 
desempleadas de larga duración, los indigentes, las personas que viven con 
discapacidad o estigmatizadas por padecer de problemas de salud como el 
VIH/SIDA; los ancianos. Servicios que empoderan a los ciudadanos para 
conocer sus derechos, participar en asuntos cívicos y utilizar los servicios 
gubernamentales a través de Internet. 

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas 

¶ El uso de las TIC en programas de información, empoderamiento y formación 
centrados en cuestiones que afectan a las mujeres y niñas, por ejemplo, el 
empleo, la educación, la salud sexual y reproductiva, la financiación para 
pequeñas empresas, el apoyo a víctimas de violaciones, violencia doméstica y 
otros tipos de abuso sexual, formación profesional y derechos de las mujeres, 
etc. 

Educación para todos 

¶ Los servicios bibliotecarios que utilizan las TIC para crear o fomentar las 
oportunidades educativas para los niños, jóvenes y adultos y que reduzcan las 
tasas de abandono escolar; incrementar las habilidades de lectura, escritura y 
aritmética de las personas. 

Cambio climático y otros problemas que afectan el medioambiente 

¶ El uso de las TIC para crear conciencia sobre cuestiones ambientales y la 
manera en que afectan nuestras vidas; impulsar medidas positivas para 
proteger el medio ambiente y reducir y revertir la degradación. 
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Conclusión 

El éxito y los buenos resultados de los proyectos financiados por el EIFL-PLIP ponen de 
relieve como en todo el mundo las bibliotecas se están convirtiendo en un agente que 
es preciso tener en cuenta en los proyectos de desarrollo. Diversos estudios32 avalan la 
rentabilidad de este tipo de ayudas e iniciativas. Hoy en día las bibliotecas disponen de 
las herramientas adecuadas para ampliar el acceso de la población a nuevas 
informaciones y a adquirir conocimientos fundamentales para mejorar sus condiciones 
de vida, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y 
están adoptando un papel clave en iniciativas de desarrollo comunitario.  

En este caso nos referimos a la vinculación entre las bibliotecas y el desarrollo local en 
territorios claramente desfavorecidos, pero la tipología de servicios que se plantean es 
extrapolable al desarrollo local en general y, en concreto, al desarrollo rural. 

 
 
7.2. Bibliotecas rurales en sociedades desarrolladas. El caso de Estados Unidos 
 
Las bibliotecas y servicios bibliotecarios rurales se han expandido también en los países 
más desarrollados, donde este tipo de servicio bibliotecario se ha creado y desplegado 
de manera importante. En Estados Unidos, la American Library Association (ALA), la 
asociación profesional de bibliotecas más antigua y más grande del mundo, ha editado 
una guía que ofrece consejos y herramientas para llevar a cabo  proyectos e iniciativas 
en el ámbito de las bibliotecas rurales, nativas y tribales: The Small but Powerful Guide 
to Winning Big Support for Your Rural Library33. En ella se hace hincapié en cómo 
trabajar la diversidad, la alfabetización y la difusión cultural. 
 

 

 

 

 

Además, entre los diversos programas que desarrolla la ALA se lleva a cabo el Libraries 
transforming communities34 (LTC), un proceso de capacitación que busca fortalecer las 
funciones de las bibliotecas como líderes comunitarios y agentes de cambio, mediante 
el desarrollo y la distribución de diversas herramientas de apoyo para que los 
profesionales de las bibliotecas "se vuelquen hacia afuera" y focalicen su atención en 
la comunidad local donde se encuentran inmersos. 

                                                      
32

 Ver, en relación a la evaluación de los proyectos EIFL-t[LtΣ Ŝƭ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ŀǊǘƝŎǳƭƻΥ άEverything counts: impact stories 
leading to succesέ http://library.ifla.org/207/7/113-lipeikaite-en.pdf  (consulta realizada el 30-4-2018). 
33

 http://www.ala.org/aboutala/offices/olos/toolkits/rural (consulta realizada el 20 de abril de 2018). 
34

 http://www.ala.org/tools/librariestransform/libraries-transforming-communities (consultado el 20 de abril de 
2018) 

http://library.ifla.org/207/7/113-lipeikaite-en.pdf
http://www.ala.org/aboutala/offices/olos/toolkits/rural
http://www.ala.org/tools/librariestransform/libraries-transforming-communities
http://ala.org/LTC
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Se trata de enfatizar un cambio en la orientación desde una mirada interna (centrada 
en la propia biblioteca) hacia la externa (enfocada en la comunidad). Este cambio se 
logra a través de una serie de pasos prácticos orientados a adoptar medidas para 
comprender mejor las comunidades locales; cambiar los procesos y pensar que es 
indispensable que la labor de la biblioteca debe estar más centrada en la 
población; ser proactivos a la hora de identificar los problemas de la comunidad; y 
centrarse en las necesidades, inquietudes y demandas sociales. 
 
 LTC pretende ayudar a las bibliotecas a ser más un reflejo de la sociedad y a estar 
vinculadas a su entorno. Se busca lograr un efecto dominó de resultados positivos, 
incluyendo relaciones más sólidas con la población local, asociaciones e instituciones, y 
conseguir una mayor inversión económica en aspectos sociales, cultura, educación, 
salud y bienestar.  
 
ALA también espera modificar un discurso centrado en la crisis y los problemas de 
inversión pública y, en vez de ello, hablar de las bibliotecas como agentes del cambio 
positivo en la comunidad. 
 
Además de ALA, asimismo existen diversas estructuras territoriales de apoyo para el 
fomento y sostenimiento de pequeñas bibliotecas rurales en distintos estados, como 
sería el caso de The California State Library's Rural and Tribal Libraries Initiative35 o The 
Rural Library Project (Atlanta). Esta última se define de la siguiente manera: 
  

άΧǳƴŀ organización sin ánimo de lucro confiada al establecimiento de nuevas 
pequeñas bibliotecas en zonas rurales. Colaboramos con los ciudadanos, los 
sistemas bibliotecarios públicos y los gobiernos en estas áreas para recaudar los 
fondos para construir bibliotecas en sus pueblos. Vemos estas bibliotecas 
públicas locales como centros de aprendizaje, construcción de comunidad y de 
orgullo ŎƝǾƛŎƻέΦ (The Rural Library Project, 1999)36.  

 
 
Cabe destacar que existe una organización profesional que aglutina las bibliotecas 
estadunidenses que prestan su servicio en comunidades pequeñas y rurales: la 
Association for Rural & Small Libraries (ARSL), que trabaja para esfuerza por crear 
recursos y servicios que aborden las prioridades para las bibliotecas ubicadas en 
comunidades rurales. Fue fundada por el Dr. Bernard Vavrek en 1982 en el marco el 
Center for the Study of Rural Librarianship de la Clarion University de Pennsylvania. 
Dicho centro también publicó entre 1980 yi 2009 la revista Rural Libraries, gran 
exponente del trabajo y la reflexión acerca de la biblioteca rural en los Estados Unidos. 
  

                                                      
35

 http://www.library.ca.gov/services/to-libraries/rural-libraries-initiative/ (consulta realizada el 30-4- 2018). 
36

 http://www.rurallibraryproject.org/index.html (consulta realizada el 30-4- 2018). 

http://www.library.ca.gov/services/to-libraries/rural-libraries-initiative/
http://www.rurallibraryproject.org/index.html
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 El profesor Dr. Bernard 
Vavrek, además de la 
ARSL, también impulsó 
junto con John Philip las 
bibliotecas móviles. John 
Philip, fallecido el 2016, 
era un personaje muy 
popular en el sector; era 
conocido de forma 
coloquial como Mr. 
Bookmobile, y trabajo 
entre 1969 y 1995 como 
supervisor de las 

unidades móviles de la 
Biblioteca Estatal de 

Ohio. Llevó a cabo una enorme labor de servicio dedicado a las bibliotecas móviles y al 
desarrollo de sistemas bibliotecarios itinerantes. 
 
El 2006 se constituyó la Association of Bookmobile and Outreach Services37 (ABOS) 
como asociación independiente, al separarse el colectivo de bibliotecas móviles de la 
ARSL. El año 2007 la Asociación creó el Premio John Philip para honrar a personas que 
juegan un papel decisivo en la ampliación del alcance de los servicios de biblioteca 
móvil y de divulgación cultural. La idea es potenciar un perfil de bibliotecario móvil que 
entienda que no todos los usuarios pueden visitar la biblioteca por varias razones, 
desde problemas de transporte hasta problemas de salud o de encarcelamiento. Para 
llegar a ellos, los bibliotecarios móviles visitan hospitales, hogares de ancianos, 
comunidades aisladas, centros correccionales, ŜǘŎΧ  
 
Actualmente, el John Philip Excellence in Outreach Award38  honra al considerado como 
el padre de las bibliotecas móviles en EE.UU. Se persigue que los destinatarios del 
premio asuman un papel de liderazgo social, innovación en el servicio, pasión por el 
trabajo y demuestren una verdadera vocación, con la filosofía de llevar los programas y 
servicios de la biblioteca a los menos atendidos. 
 

 
La American Library Association (ALA), la Association of 
Bookmobile and Outreach Services (ABOS) y la Association 
for Rural & Small Libraries (ARSL) organizan desde el 2010 
conjuntamente cada año el National Bookmobile Day, 
coincidiendo con el miércoles de la Semana Nacional de las 
Bibliotecas. 
 
 

                                                      
37 άThe mission of the Association of Bookmobile and Outreach Services is to support and encourage government 

officials, library administrators, trustees, and staff in the provision of quality bookmobile and outreach services to 
ƳŜŜǘ ŘƛǾŜǊǎŜ ŎƻƳƳǳƴƛǘȅ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀƴŘ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛƴƎ ƴŜŜŘǎέΦ 
38

 http://abos-outreach.com/john-philip (consulta realizada el 30-4-2018) 

ABOS, 2017 

http://abos-outreach.com/john-philip

