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Los pasados días 11 y 12 de noviembre, desde la asociación Iniciativa 
Comunales coordinamos el desarrollo de nuestro VII Seminario sobre 
Conservación Comunal en España, enmarcado en el programa de Seminarios 
Permanentes del CENEAM.   

En esta ocasión, quisimos centrar la atención y reflexiones de las personas y 
comunidades participantes en las posibilidades y riesgos que entrañan los 
procesos de revelación de las realidades y valores de los sistemas comunales 
de gestión del territorio.   

Como facilitadores de procesos de registro de comunidades en España en el 
ICCA Consortium, y como miembros de la International Land Coalition, venimos 
trabajando y reflexionando desde ediciones anteriores sobre la necesidad de 
indagar y visibilizar mejor las aportaciones actuales y potenciales que los 
comunales tienen tanto para el medio como para las sociedades.   

Antes de abrir estos procesos de visibilización, no obstante, nos parecía 
importante recoger la percepción de las comunidades sobre los objetivos e 
impactos que deberían buscar estas propuestas, así como los retos que se 
plantean para implementarlas y los riesgos y consecuentes cuidados que la 
comunidad investigadora debería considerar.   

Durante dos días, nos reunimos 35 personas provenientes de diferentes 
lugares del estado, comunidades y personal técnico e investigador, para 
trabajar sobre la propuesta. En este documento, dejamos las principales 
reflexiones compartidas que, además de nutrir nuestros propios procesos y 
siguientes pasos como asociación, esperamos sirvan de inspiración para 
cualquier comunidad y/o investigador/a que se plantee poner en el mapa la 
realidad de los comunales.   

  

 

 

 

 



REVELAR EL COMUNAL...  
  

Aproximadamente 9 millones de hectáreas del territorio de la UE (7% del total 
de la superficie agrícola utilizada) está identificado como tierras comunales. 
Teniendo en cuenta que muy probablemente éste sea un valor muy inferior a la 
realidad, ya que las estadísticas públicas tienen gran dificultad para capturar 
información sobre los comunales y muy a menudo, sino la mayor parte de las 
veces, en muchos contextos, los comunales no son reconocidos legalmente 
como tales. Esa cifra nos alerta de la importancia que aún hoy en día tienen los 
sistemas comunales incluso en un continente como el europeo, donde la 
revolución industrial y liberal con su asociada degradación de los comunales 
empezó antes que en ninguna otra parte del mundo.  

En el actual momento de crisis multisistémica, la trascendencia de los 
comunales para enfrentar el futuro desde unos ya insoslayables criterios 
socio-ecológicos, así como sus aportaciones socio-ambientales y económicas, 
no son tenidos en cuenta por la mayor parte de las instituciones públicas, 
siendo reconocidos únicamente de facto, en su día a día, por las comunidades 
rurales que los gestionan o los poseen o, como mucho, apoyados y defendidos 
por algunas pocas asociaciones como Iniciativa Comunales y grupos de 
expertos, e ignorados, en general, por el conjunto de la sociedad europea.  

Como muestra de estas consideraciones, señalar que no hay ni una sola 
mención a los comunales ni en la nueva Política Agrícola Común (2023-2027) 
ni en el Pacto Verde de la UE, a pesar de los beneficios potenciales que 
podrían proporcionar para los objetivos de sostenibilidad y lucha contra el 
cambio climático que tanto urge abordar desde las instituciones de gobierno de 
la UE.  

Entendemos que los comunales y su gobernanza comunitaria asociada ofrecen 
una alternativa más ecológica, resiliente y socialmente inclusiva que la 
desarrollada desde los modelos económicos de la agricultura y ganadería 
intensivas de carácter macro-industrial. El acceso particularmente abierto e 
igualitario a la tierra y sus recursos cuando eres parte de las comunidades con 
derecho, supone una regulación social alternativa, no basada en los objetivos 
cortoplacistas y generalmente egoístas propios del beneficio privado, sino en el 



bien común y la pervivencia futura de las comunidades y una continuación 
sostenible de sus territorios de manera social, cultural, económica y 
ambientalmente coherente con su propia identidad y trayectoria histórica.  

No menos trascendentes desde la lógica comunal resultan el mantenimiento de 
los equilibrios ecológicos, los valores naturales y la biodiversidad del territorio 
en el que se incardinan y gestionan. En lo económico, la demostrada capacidad 
de los comunales para suministrar alimentos y, en general, recursos básicos de 
alta  calidad; en lo social, la riqueza de unas manifestaciones culturales 
centradas en el valor de lo colectivo, unos sistemas de gobierno que fomentan 
la integración y la democracia participativa, y unas formas de gestión 
sustentadas en un alto grado de autonomía vecinal, son todos aspectos del 
comunal de suma importancia y a tener en cuenta en el contexto de crisis 
socioecológica que padecemos.  

El caso español no se escapa a este contexto y partiendo de estas premisas, el 
esfuerzo colectivo que queremos iniciar con comuneras/os y organizaciones y 
académicos que apoyan los comunales, pretende revelar a nivel de todo el 
estado la realidad tantas veces invisibilizada de los comunales. Y, como queda 
reflejado en el programa adjunto, pretendemos hacerlo a través de un 
ambicioso plan de mapeo cartográfico y cuantificación (cuánta superficie, 
cuánta producción y cuántas personas vinculadas a los comunes a nivel de 
todo el estado español) por una razón fundamental: utilizar esta herramienta 
para lograr una mayor consideración de los comunales en la agenda política de 
los organismos públicos y de la sociedad en general.  

Al mismo tiempo se hará una recogida de datos significativos sobre los criterios 
considerados desde IComunales a la hora de valorar los sistemas comunales 
en España. Por otro lado, lo haremos, como no podría ser de otro modo, 
abriendo el necesario debate acerca de qué objetivos marcarnos y qué 
consecuencias pudiera tener esa visibilización de la realidad comunal, tanto 
para las comunidades locales como en cuanto a posibilidades para lograr una 
mayor consideración de los comunales en la agenda política de los organismos 
públicos y de la sociedad en general.  

  



 

 

 

 

 

 

 



De Llanes a Valsaín...   

Para abrir el seminario Xuán Valladares, actual presidente de Iniciativa 
Comunales, dio la bienvenida a las personas asistentes explicando no sólo los 
objetivos de la asociación y las posibilidades de implicarse en la misma, sino 
también la evolución en relación a la defensa y reconocimiento de los mismos 
que la Coordinadora de Montes Vecinales del Principado de Asturias está 
desarrollando desde hace años: un camino complejo y lleno de trabas. Destacó 
cuán importante ha sido para ellos sentirse arropados por la asociación, que 
precisamente desarrolló su VI Seminario en Llanes en 2023, con el fin de 
mostrar el apoyo a la Coordinadora.   

A continuación, se presentó un resumen de los temas abordados en cada uno 
de los seminarios desarrollados en años anteriores -anexo I-, y se facilitaron las 
presentaciones entre participantes mediante una dinámica. En esta, ya se 
recogieron algunos de los valores de los comunales que se deseaba fueran 
resaltados en los procesos de visibilización:     

MODELO DE SOSTENIBILIDAD; CAPACIDAD DE RESTAURACIÓN 
ECOSISTÉMICA; PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS; GESTIÓN 

TERRITORIAL QUE GENERA Y SE BASA EN LA COMUNIDAD; APORTACIONES 
AL SISTEMA ALIMENTARIO; GENERADORES DE EMPLEO; MODELO DE 

GOBERNANZA DEMOCRÁTICA; OPORTUNIDAD PARA ACCESO A RECURSOS 
PRODUCTIVOS Y REPARTO SOLIDARIO DE LOS MISMOS; 

LUGARES-ESCENARIOS IDEALES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL; 
OPORTUNIDAD PARA REVERTIR LA DESPOBLACIÓN; OTRO TIPO DE 

PROPIEDAD DIFERENTE A LA PRIVADA Y A LA PÚBLICA; GRAN DIVERSIDAD 

DE SISTEMAS COMUNALES; INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

  

 

 



Trascendencia Ecosocial de una posible 

“revelación comunal”: los TICCA y la 

cartografía de Landmark   

Para abrir el debate y los espacios de reflexión siguientes en el seminario, se 
desarrolló una mesa inaugural de la mano de Marina Huertas, del Registro 
ICCA, y Jeremy Bourgoin, de la International Land Coalition (ILC). Ambos nos 
introdujeron en los procesos y herramientas de cartografía y puesta en valor de 
sistemas comunales que se desarrollan desde sus organizaciones, procurando 
mostrarnos los beneficios que ha supuesto para las comunidades participantes 
a lo largo del mundo. En este link, se recogen sus intervenciones, así como las 
dudas y debate posterior con asistentes.    

 

 

 

Para qué y con qué cuidados  

Desde Iniciativa Comunales, procuramos que la voz de las comunidades que 
forman parte de nuestra asociación sea la principal, la que guíe al resto de 
socias/os que suelen ser perfiles de investigación/activistas a nivel particular o 
pertenecientes a organizaciones sociales afines. Así, para arrancar con el 
trabajo colectivo, en primer lugar, abrimos una ronda de intervenciones para las 
comunidades participantes en la que nos preguntábamos por dos cuestiones: 
para qué deberían servir estos procesos de revelación y cuáles eran sus 
experiencias previas al respecto.   

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VUOh3dslcPhRyfQb3ezoG4iBS5DrxD-b/view


   PARA QUÉ DEBERÍA SERVIRNOS-  

● Generar deseo de implicación y mover a la participación.    
● Fortalecer nuestras reclamaciones y derechos  
● Contribuir a reducir los impactos ambientales cooperando con otros modelos de 

consumo (local, proximidad, eco, …)  
● Fortalecer a las propias comunidades: su soberanía, su autoconocimiento y su 

autoestima. que conozcan sus bienes en desuso y recuperen el vínculo y los derechos.  
● Fomentar la conservación de nuestros sistemas y territorios.  
● Asegurar el relevo generacional mediante el legado informativo.   
● Mejorar/ampliar el conocimiento de la sociedad en general  
● Aumentar la valoración del trabajo de productoras y silvicultores como generadores y 

conservadores de los bienes comunes: alimentos, agua, servicios ecosistémicos…   
● Recoger y visibilizar en su diversidad los distintos tipos de gestión comunal existentes.   
● Reivindicarnos y ser tenidxs en cuenta, incluso en los foros de alto nivel.  
● Fomentar el conocimiento y apoyo mutuo entre comunidades.   
● Incidir en el cambio de políticas  
● Contrastar la evolución en el tiempo y sus efectos.  

  

 

  

EXPERIENCIAS POSITIVAS  

● Las mujeres traen otras propuestas.  
● Flexibilidad, adaptación al ritmo de la comunidad.   
● Ayuda a que a nivel interno la comunidad estime un poco más su propio 

valor.  
● Hemos tenido retorno de lo investigado.   
● Estaba bien organizado y claro lo que se nos pedía.   
● Hay investigadoras/es que nos han mimado, contándonos y dando 

visibilidad a la comunidad, además de un feedback continuo en el 
tiempo.   

● Nos gustan los perfiles de investigadoras/es “militantes”, que escuchan 
y pisan el suelo; incluso que sean parte de la comunidad, personal 
técnico propio si lo hubiera, quien se implique en la investigación. Nos 
permiten marcar a la comunidad las líneas de la investigación.   

● Nos han hecho sentir interesantes y darnos cuenta de que somos 
inspiración para la resiliencia frente al cambio climático.   

● Cuando las hacen personas u organizaciones sociales y lo que se 
establece es un perfil de colaboración (TFMs, etc.) la experiencia suele 
ser positiva.   



  

 

  

EXPERIENCIAS NEGATIVAS  

● Experiencias de desembarco: propuestas desajustadas con la realidad 
local.   

● Propuestas poco claras: no sabemos bien quién lo hace, para qué, etc. y 
la comunidad no termina de comprenderlo.   

● Algunas faltas de responsabilidad que no hacen siquiera retorno, o no se 
finaliza y no se dan explicaciones.  

● Cierta actitud soberbia: gente que no toca suelo o no valora toda la 
información que se aporta si no va en la línea deseada.  

● Con las universidades, a excepción de algunas personas concretas con 
las que muy bien, la relación es regular, porque se percibe poco interés 
en general.    

● Con las administraciones públicas, aunque con algunos técnicos se tiene 
buena relación, tampoco suele funcionar bien porque están 
condicionadas las intervenciones o relaciones por los intereses de los 
financiadores detrás de cada convocatoria.   

● Falta de continuidad de los procesos. Es importante medir bien qué se 
puede hacer con lo que se tiene antes de iniciar y generar expectativas.   

● Percepción de que hay muchos recursos económicos para investigación 
y técnicos pero que no queda nada en las comunidades. Nos sentimos 
utilizados. La percepción es que son empresas, no ONGs.  

● El lenguaje no facilita la comprensión y el diálogo entre investigadoras/es 
y comunidad.   

Tras esta primera aproximación desde la escucha, y considerando que estas 
experiencias previas deberían servir para que cualquier proceso que se inicie 
incorpore los cuidados necesarios para que la experiencia para la comunidad 
sea positiva y orientada a los objetivos señalados, pasamos a conversar sobre 
las cuestiones que nos preocupaban del proceso que desde Iniciativa 
Comunales se pretende empezar a desarrollar en los próximos dos años con el 
apoyo de la ILC. Estas son algunas de las principales:   

● Aún nos faltan conocimientos para mejorar la gestión y rentabilidad.    
● Que los intereses económicos sean el principal motor, o se despierten tras 

el proceso.   
● Que, si nosotros mismos no los conocemos bien, seamos capaces de 

trasladar la información adecuadamente.   



● Que las multinacionales e intereses extractivistas vean una oportunidad 
para aterrizar en comunidades que estén “flojitas”: falta de vecindad, de 
comuneras/os, aprovechamientos en manos de pocos y poco abiertos los 
espacios de decisión...   

● Que aún es muy complicado tener derechos reconocidos.   
● La relación con el contexto urbano.  
● Que se diferencien adecuadamente de lo público.  
● Que sigamos vendiendo una idealización sobre la autonomía rural.   
● El envejecimiento poblacional y la machirruralidad.   
● Que pueda contribuir a los acaparamientos de tierras.   
● Que las potencialidades productivas del comunal tengan que engranarse 

después en un entramado agroalimentario global nada sencillo ni justo.   
● La conflictividad entre comuneras/os y resto de vecindad.  
● Las dificultades de un exceso de burocracias.   
● La presión de las privatizaciones.   

 

 

 

 

Retos y siguientes pasos  

Después del marco inicial y las primeras reflexiones, para avanzar en el 
seminario, trabajamos en dos grupos paralelos, comunidades e 
investigadoras/es, en relación a los retos que se perciben surgirán cuando 
queramos acometer el desafío de la visibilización. Tras la puesta en común, 
Miriam Montero, secretaria de Iniciativa Comunales, explicó a las participantes 
cuáles son los siguientes pasos previstos para este proceso.  

Recogemos a continuación los retos detectados por cada grupo, unas notas 
sobre el debate habido tras la puesta en común, y el resumen de nuestra 
secretaria.   

 

 



  

RETOS SEÑALADOS POR EL GRUPO DE COMUNIDADES 

● Qué capas dar y cuáles no: es necesario un debate con las comunidades 
en el centro.  

● Puede haber procesos internos de conflicto ante la situación.  
● Claridad en la meta  
● Falta de unidad: somos espacios muy diferentes, y entendemos de 

maneras distintas el proceso  
● En qué medida va a contribuir realmente en la incidencia política  
● Dudamos de quién está detrás y de que esto pueda dar alas al avance de 

intereses espúreos…   
● ¿Cómo va a revertir concretamente en las comunidades? 

● Comunidades con poca población… qué capacidad de colaboración, 
entenderán que realmente puede ayudarles…   

● Qué comunicación/divulgación posterior para que no se manipule  
● Falta de claridad de las lindes… qué información subimos a mapas, si a 

nivel interno aún ni siquiera está claro.  
● Las comunidades tienen que estar desde el principio y ser la base del 

proceso. 
● En realidad hay mucha información geográfica de los comunales que ya 

se sabe, esto es llover sobre mojado.  
● Trabas y falta de colaboración de las administraciones públicas que tienen 

que facilitar información ¿colaborarán?  
● Que sirva para visibilizar buenas prácticas.  
● Las comunidades tienen que ser las que definan el mínimo común.   
● ¿Realmente vamos a ser capaces de contarlo/narrarlo como alternativas 

a las crisis ecosistémicas?  
● Reflejar la invisibilización de las mujeres, y poner el foco en esto.   

  

 

 

 

 



 

  

RETOS SEÑALADOS POR EL GRUPO DE INVESTIGADORAS/ES  

● La diversidad de comunales es tan amplia (recursos, estructura, modelo 
de propiedad, visiones dentro de la misma comunidad…), ¿cómo 
determinar quién entra en el mapeo y cómo ser inclusivos en el proceso?  

● Determinar hacia quién vamos a generar la información: las comunidades, 
las instituciones, …   

● Cómo se comunica: en el ámbito educativo, en las comunidades, 
medios…   

● A quién le va a servir si las comunidades no tienen relevo… si tardamos, 
muchas quizá ya ni tengan gente  

● Determinar muy claramente los objetivos del mapeo… que no sea un fin 
en sí mismo. Que el mapeo sea una herramienta más… pero no el centro; 
tiene que haber otras acciones, y que sirvan para desarrollar cuestiones 
con impacto real. 

● No generar expectativas que no se cumplan. Marcar hitos en el corto, 
medio y largo plazo, y poder ir revisando y adecuando.  

● No perder de vista a los enemigos: mapeo de los enemigos potenciales y 
mapeo de aliados potenciales.   

● Que sea vivo (se puede actualizar por parte de las comunidades): se 
pueda incluso quitar de las redes cuando se estime.   

● Que las comunidades sean conscientes de que van a aparecer, y se 
impliquen voluntariamente.   

● La demanda no es exhaustividad en el mapa: es un objetivo político.   
● No olvidar nunca que está el sesgo de la investigación.  
● Conseguir financiación para esto.   
● Que sirva para que las administraciones tengan que rendir cuentas.   

 

 

 

 

 

 



Algunas reflexiones compartidas durante la puesta en común de estos dos 
resúmenes aquí arriba, fueron las siguientes:   

● Las comunidades son receptivas al conocimiento, y lo demandan cuando 
les es útil.  

● Hay que utilizar el lenguaje de las comunidades: hay que estar en los ritmos 
de las comunidades.  

● ¿Hay que contarse en la sociedad? Sí, más allá de los riesgos, porque si no 
se acabarán perdiendo.   

● Quizá la cartografía no es lo primero, o la mejor herramienta, pero tiene que 
haber algún canal que traslade el valor y la importancia de cuidarlo.   

● Las capas de patrimonio están siendo útiles para defenderse de proyectos 
extractivistas. Esa puede ser muy útil, junto con otras capas.   

● Hay que tener en cuenta que la propuesta con ILC son mapeos a largo 
plazo, que tienen garantías con el tema de datos, y que pueden tener un 
efecto positivo sobre las políticas europeas… no llegaremos con los 
recursos que hay a todas las comunidades, pero servirá para incidencia… 
con los datos que hay disponibles ya, se puede mostrar un dibujo general 
en mapa (sin identificación concreta) (nivel1), y otra base de datos a nivel 
interno (IComunales) más específica. Puede servir para recuperar la 
historia y justificar el derecho de las comunidades…   

● Utilizar las capas ya existentes, para hacer algo más generalista puede 
estar bien en el caso de los mapas.   

● Cuesta entender que desde la PAC estén pidiendo delimitación a 
ganaderas/os en los comunales porque la realidad es que no se reparten 
así, es como nos obligan a contarlo.   

● Necesitamos responsables políticos aliados también.   
● ¿De dónde emana la necesidad de investigación y mapeo? Si emana de la 

necesidad de la propia comunidad tiene sentido, si no… surgen muchas 
distorsiones. Es necesario establecer relaciones de igual a igual: 
colaboración entre investigación-comunidad desde el principio. Hay que 
establecer mecanismos de control que respondan a las necesidades/dudas 
de las comunidades al iniciar un proceso para que esté al servicio: ¿quién 
va a tener el control del mapa? ¿qué tipo de información subimos…?   

● El registro ICCA nos sirvió para definir las características básicas de los 
comunales: GOBERNANZA, TERRITORIO, CONSERVACIÓN. La 
gobernanza que nos caracteriza es algo que no gusta a “los enemigos”. 



Ese modelo que da respuesta a las necesidades de la comunidad es la 
sostenibilidad en sí misma… sabemos qué prácticas acabarían con los 
recursos que nos sostienen. Pero el ávido poder y la sociedad más 
ampliamente no lo conoce ni valora, incluso lo rechaza. Ante el gran miedo 
que tenemos de que nos expulsen y quiten derechos… tenemos que 
visibilizar que nuestro modelo es útil para la sostenibilidad. Necesitamos a 
la investigación “buena”, propia y con retorno, para esto: voces autorizadas. 
Necesitamos aliados. La batalla de la opinión pública tenemos que ganarla. 
Es una garantía de defensa a medio/largo plazo. Nos gustaría que ese 
mapa estuviera mucho más completo porque serviría para mostrar un 
potencial para la soberanía alimentaria que podría hacer que nos 
escuchasen más en Europa.   

● Una comunidad que se definió como pequeña, comentó que les ha 
contactado una investigadora de la Universidad de Valencia, con la 
pregunta “¿por qué no os habéis planteado entrar al registro ICCA?”. La 
respuesta fue “Hemos estimado iniciarlo por lo que podría servir para 
reflexión interna sobre cómo estamos en esas áreas, pero… no nos 
interesa la visibilización. Porque los que no estamos controlados tenemos 
independencia de criterio. No queremos estar más señalados dentro del 
contexto local, y no tenemos capacidad de enfrentarnos a posibles 
problemas que se deriven”… A veces no es el momento (porque la 
situación sociopolítica concreta sea X). Sin embargo los concejos tienen 
una posición política porque entran al sistema electoral.   

● Tenemos la misma sensación cuando tenemos relación con la 
administración (agentes forestales, por ejemplo). El mapeo es una 
herramienta, no la única. Usamos mucho las redes sociales que también 
nos ayudan a la labor de educación ambiental, y contacto con periodistas 
locales con quienes establecemos complicidades.   

● ¿Visibilización de cara a quién?: administraciones europeas (o nivel alto) 
nos puede interesar, pero las administraciones locales/regionales ya nos 
conocen y saben, y tenemos incluso mala relación con la regional, que 
están abriendo puertas a intereses económicos y para estos somos un 
problema. Al mismo tiempo otras personas dijeron que la visibilización 
podría hacer que las administraciones y sociedad a nivel estatal pudiesen 
conocernos mejor y respetarnos más. De cara a la sociedad general hay 
mucho desconocimiento, y eso es un problema. Ayudaría a que hubiera 



más respeto en los usos públicos. Y podríamos transmitir nuestros valores 
positivos: trabajo en común, respeto por el territorio. De cara a las propias 
comunidades: es interesante tener una cartografía de comunidades activas 
con buenas prácticas compartidas… Por ejemplo, el trabajo que se está 
haciendo desde Montescola. De cara a la comunidad educativa, sería 
importante intentar que sea sistemática la formación en las escuelas al 
respecto y visibilización ahí. OJO: qué información transmitir. Por ejemplo: 
especies protegidas/hábitats, puede servir para defensa y también ponerlas 
en riesgo.   

● No entendemos esta necesidad de mapeo en todos los foros que 
intervenimos: puede servir para los intereses de quien los inicia, no para las 
comunidades. Tampoco percibimos adecuadamente esto de que nos hagan 
desde fuera el mapeo, cuando somos las propias comunidades las que 
tenemos claro cuál es nuestro territorio. Cuando las capas son sobre 
información ya pública, no es necesario. Las capas deberían ser para cada 
comunidad, otras que ellas estimen.   

● Cuando se llega de fuera, si se explica muy muy bien todo, con 
transparencia, no me importaría comunicar las capas y otras informaciones.   

● El problema a veces NO es ser visibles, sino que somos ignorados, no nos 
tienen en cuenta, ni nos atienden. Y que tengamos asegurada nuestra 
gobernanza.   

● Muchos ya estamos trabajando en la divulgación en contexto educativo.   
● Ya sabemos que cuando usamos las redes sociales a veces llegamos a 

quien queremos y a veces a quien no querríamos… lo importante es seguir 
consiguiendo atención, respeto y derechos de quién nos ignora.   

● Algunos colaboramos con redes europeas de investigadores que están 
informándose sobre proyectos que estamos desarrollando para cuidar 
nuestros montes. Nos sentimos escuchados: nos invitan, nos escuchan y 
toman nota… Nos hacen mejorar la autoestima. Ya sentimos que estamos 
visibilizados en este sentido.   

● Desde Entretantos, en relación a la Ley de Restauración hicimos junto con 
Amigas de la Tierra una revisión de cómo se ha aplicado la participación en 

los proyectos de restauración, y hay un informe muy práctico al respecto.   

 

 

 

https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2024/05/Hacia-la-restauracion-de-ecosistemas-sostenida-por-la-comunidad.pdf


 

 

 

 

  

Proceso de mapeo: ILC-ICOMUNALES 
La composición y objetivos de Iniciativa Comunales, recogidos en la Declaración 
de Valdeavellano de Tera, implica a muchos actores diversos, lo que a la par que 
nutritivo también complejiza nuestro caminar.  Con el objetivo de visibilizar y poner 
en valor los comunales, tenemos desde hace tiempo acuerdos con el ICCA 
Consortium -actualmente estamos facilitando procesos de incorporación de 
algunas comunidades- y con la ILC. Ambas, están tratando de facilitarnos apoyo y 
herramientas.  

La ILC, al enfocar sus esfuerzos en la defensa de comunidades con alta presión, 
hasta ahora ha realizado más trabajos en otros continentes, pero actualmente 
considera una prioridad reforzarse en Europa, y estiman que IComunales puede 
ser un gran aliado. Nos proponen una colaboración a 2 años, con margen para 
incorporar miradas, tener en cuenta la pertinencia y relaciones de confianza, 
rescatar información, compilarla, en base a dos herramientas:  

● LandMark: usarán capas de mapeo públicas existentes, unificando las de 
diferentes comunidades autónomas y otras bases de datos existentes. No 
aparecerán las comunidades concretas especificadas, será más generalista. 
Habrá un cartógrafo financiado trabajando durante 2 años y un facilitador del 
proceso con especial dedicación a la comunicación y coordinación con las 
comunidades. Se sacará un informe en el que se hable de la información que 
falta, etc., y podremos estudiarlo, hablar sobre el tema, llegar a acuerdos de 
sistematización, orientar la diversidad antes de decidir si subirlo a Landmark y 
cómo. El objetivo de esa cartografía más general es que sirva de palanca para 
la incidencia política.   

● Landex: un índice que medirá a nivel estatal la calidad del acceso de las 
comunidades a la tierra y sus recursos. Permite incorporar agentes sociales, 
ver cuáles son reconocidos, etc… nos va a dar otra información que en 
nuestra defensa de los comunales puede servirnos. ILC nos explicará el 
funcionamiento en los 6 primeros meses.    

A mayores, se recuperará la web Common Lands Network, para que sirva más 
para el reconocimiento mutuo y la generación de red. De aquí a 2 años, con los 
resultados, tendremos que ver juntas qué continuidad y uso le queremos/podemos 
dar. Habrá un comité de expertas/os compuesto no sólo por personal investigador. 
El papel de IComunales será ser canal con las comunidades. Procuraremos una 

https://www.icomunales.org/wp-content/uploads/2017/02/AST-Declaraci%C3%B3n-de-Valdeavellano-de-Tera.pdf
https://www.icomunales.org/wp-content/uploads/2017/02/AST-Declaraci%C3%B3n-de-Valdeavellano-de-Tera.pdf
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/landmark/
https://www.landexglobal.org/es/
https://www.commonlandsnet.org


retroalimentación eficiente durante el proceso.  Para meter más información de las 
comunidades, y llegar a los objetivos que nos hemos estado planteando en el 
seminario, habrá que conseguir más recursos, ver y compartir qué estamos 
haciendo las organizaciones afines, etc. Habrá seminarios más abiertos, grupos de 
discusión y espacios de trabajo del comité de expertos que serán online. En 
primavera habrá otro seminario específico para esto con el cartógrafo ya, 
probablemente en Valsaín.  

 Anexo I: trayectoria y contenidos de los 

Seminarios de Conservación Comunal 

en España 

 

  

  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


