
 

 

8-9 ABRIL 2025  

CENEAM, VALSAÍN (SEGOVIA)  
 

 

  

Los pasados días 8 y 9 de Abril, desde la asociación Iniciativa Comunales (IC) 

coordinamos el desarrollo de nuestro VIII 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 oportunidades, desafíos y estrategias para 

abordar el proceso de colaboración para el mapeo de comunales en España 

que se ha establecido junto con la International Land Coalition (ILC), 

considerando las reflexiones ya aportadas en nuestro Seminario del 2024.     

https://www.icomunales.org/
https://www.landcoalition.org/es/
https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/conservacion-comunal-en-espana-ICCA/Memoria%20VII%20Seminario%20ICAAS.pdf
https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/conservacion-comunal-en-espana-ICCA/Memoria%20VII%20Seminario%20ICAAS.pdf


 

Durante dos días, nos reunimos 34 personas provenientes de diferentes 

lugares del estado, comunidades y personal técnico e investigador (ver anexo 

1), 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.   

 

  



 

 

Quiénes estamos y de dónde venimos...  
Tras una breve bienvenida y dinámica de presentación entre las personas 

asistentes, iniciamos la jornada de la mano de Jesús M. Albarrán, miembro de 

la Junta Directiva de IC, que nos regala una breve historia de un largo proceso 

(2016-2025): “De como desde IC se le fue dando forma al proyecto de mapeo, 

cuantificación y caracterización de los comunales en España”.   

1. El proyecto de mapeo y cuantificación se perfila como idea o posibilidad.   

2016: En la Asamblea de IC celebrada en Alsasua se crea un grupo de 

trabajo de investigación sobre comunales y, desde el primer momento, se 

plantea la posibilidad de cartografiar los comunales. La idea era ir recabando 

datos que constasen la diversidad y amplitud territorial del comunal, de las que 

ya se tenía cierto conocimiento.   

Los debates planteados al interior de ese grupo, con entorno a un 50% de 

académicos e investigadores, afianzaron esa idea y fueron perfilando las 

variables de un posible proyecto de mapeo, enfocado al estudio de la 

diversidad y riqueza de formas y tipos de aprovechamientos comunales en 

España.   

A partir de la información pública y cartográfica a la que se pudiera tener 

acceso, se propuso “crear una base de datos sobre los comunales existentes 

en España”. Ya entonces, su idea fue que, a partir de la creación de esa base 

de datos de mínimos, se elaborase una solicitud que permitiera acceder a la 

financiación necesaria para crear una base de datos para crear una base de 

datos más detallada. (Desgraciadamente la falta de financiación dejó en 

suspenso durante unos años la posibilidad de ese proyecto).   

2. El proyecto se fundamenta como necesario e imprescindible.  

 2023: VI Seminario en Llanes y Los Carriles: “Comunales y modelos de 

sistema alimentario - Las relaciones intergeneracionales y la pervivencia del 

comunal”.   

Ya desde el primer día, en la mesa de presentación del Seminario, se 

apuntó la necesidad de estudiar y cuantificar lo que los comunales como 

institución (con sus territorios, sus recursos y sus prácticas comunitarias) están 



 

actualmente aportando a nuestro sistema alimentario para así valorarlos en su 

justa medida.   

Posteriormente, las intervenciones de Daniel López, José Luis Vivero y 

Pablo Domínguez fundamentaron esa idea, resaltando la trascendencia que el 

mapeo y cuantificación de los bienes comunales tendría en cuanto a demostrar 

su importancia en el sostenimiento socio-económico y ambiental de amplios 

sectores del territorio y la población (pensemos en la gran cantidad de recursos 

naturales y alimentarios que aún se gestionan como comunales o son del 

común. José Luis Vivero en su exposición sobre los comunes alimentarios nos 

trasladó el dato de que en Europa al menos el 5% de las tierras dedicadas 

consideradas agrícolas (categoría que incluye tanto tierras cultivadas como 

pastos) son comunales; y en España ambos nos mostraron como casos 

reseñables la enorme extensión del territorio comunal en Galicia y en León. En 

definitiva, fundamentaron la necesidad de un estudio lo más concreto posible 

sobre los sistemas comunales de los diversos territorios del estado español, en 

el que se analizara cuánta tierra, cuánta comida así que otras producciones 

(madera, turba, etc.), y cuánta gente (alimentándose o beneficiándose 

económicamente), estaría sustentando el comunal. Además, y no menos 

importante, durante el Seminario también quedó claro que ese estudio 

permitiría y facilitaría tantear la posibilidad de confluencia y sostén del comunal 

con modelos agroecológicos sostenibles de gestión de la tierra y sus recursos.   

También se subrayó entonces la incidencia que el mapeo y cuantificación 

de los comunales pudieran tener para, a través de su visibilización, ser 

conocidos de manera amplia por la sociedad y, como consecuencia, generar 

movimientos de apoyo y defensa del comunal. Y, en este mismo sentido, para 

conseguir que las diversas instituciones públicas y gobiernos se tomen en serio 

y valoren en su justa medida el comunal.   

(Vemos claramente, como en esa trayectoria de debates y propuestas quedó 

definida una doble dimensión en cuanto a la incidencia del futuro proyecto: la 

científica y la política).   

 3. El proyecto se debate y se concreta en colaboración con la ILC.  

 2024 a): VII Seminario en Valsaín: “Comunales revelados. Haciendo 

visible la realidad invisibilizada de los comunales en España. Estrategias, retos 

y consecuencias”.  



 

 En este Seminario abordamos directamente la mejor manera de conseguir 

revelar globalmente la tantas veces invisibilizada realidad, extensión y 

trascendencia sociecológica y económica de los comunales que aún continúan 

vivos en los diversos territorios del estado español.   

Desarrollamos esta propuesta, por un lado, a través del diseño de un plan 

de cuantificación y mapeo (cuánta superficie, cuánta producción y cuántas 

personas vinculadas a los comunales a nivel de todo el estado español), así 

como también de recogida de datos significativos sobre los criterios o 

indicadores considerados desde Iniciativa Comunales como prioritarios a la 

hora de valorar los sistemas comunales en España.   

Por otro lado, como no podría ser de otro modo en nuestra asociación, 

abriendo, a través de las sesiones del Seminario, el necesario debate acerca 

de qué objetivos marcarnos y qué consecuencias pudiera tener esa 

visibilización de la realidad comunal, tanto para las comunidades locales 

implicadas como para lograr una mayor consideración de los comunales en la 

agenda política de los organismos públicos y en los intereses de la sociedad en 

general.   

Fue muy importante, a nuestro parecer, el debate y las reflexiones 

generados entonces entre los participantes, integrantes de comunidades unos, 

investigadores otros y miembros a título individual o como miembros de ONGs 

que conforman IC, acerca de las dudas que sobre los objetivos del proyecto, y 

sobre los riesgos y oportunidades que la visibilización de los comunales 

pudiera implicar.   

(Se completaban así entonces las dos dimensiones del proyecto antes citadas 

con una tercera ineludible en cuanto a su incidencia: la comunitaria a nivel 

local)  

 2024 b): Reuniones, colaboración y financiación del proyecto por parte de 

la ILC.  

 La ILC, al enfocar sus esfuerzos en la defensa de las comunidades 

locales, tiene en consideración actualmente como prioridad el reforzarse en la 

región EMENA (Europa, Oriente Medio y Norte de África) y, para ello, estimaron 

que nuestra asociación Iniciativa Comunales podría ser un aliado estratégico 

en esa revitalización en la región. A través de los contactos que ya teníamos 

con ILC como socios y el arduo trabajo de elaboración de un proyecto 



 

adaptado a los intereses y necesidades recíprocas entre ambas 

organizaciones, por fin el tan ansiado proyecto de mapeo y cuantificación 

puede salir adelante con una financiación respetable. La gobernanza de la 

tierra centrada en las personas, es la meta de ILC, a su vez coincidente con la 

visión de Iniciativa Comunales.   

Como ya sabéis, nos han propuesto para ello una colaboración a dos años, con 

margen para incorporar miradas, tener en cuenta la pertinencia y relaciones de 

confianza, rescatar información y compilarla, en base a dos herramientas:   

- LANDEX: un índice que medirá a nivel estatal la calidad del acceso de las 

comunidades a la tierra y sus recursos. Lo interesante es que se trata de una 

plataforma abierta, donde la sociedad civil realiza aportaciones de información 

a ciertos ámbitos de medida y análisis para ayudar a valorar la contribución y 

compromiso de los estados con los ODS y Directrices Voluntarias sobre la 

Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques. 

Esto implica, que los procesos de mapeo son democratizados, siendo más 

agentes quienes podemos contribuir a construir conocimiento, conseguir 

reconocimiento, y defender el derecho de las comunidades locales.  

- LANDMARK: es una plataforma interactiva global diseñada para, a través 

del mapeado cartográfico de comunales, apoyar a las comunidades en la 

protección y defensa de sus derechos sobre la tierra. Se usarán capas de 

mapeo públicas existentes, unificando las de diferentes comunidades 

autónomas y otras varias bases de datos accesibles. No aparecerán las 

comunidades concretas especificadas y será más generalista. Se sacará un 

informe en el que se hable de la información que falta. Podremos estudiarlo, 

hablar sobre el tema, llegar a acuerdos de sistematización, y 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.   

El acuerdo incluye varios talleres formativos y de reflexión conjunta sobre 

el proceso de mapeo y cuantificación.   

4. Primeros pasos hacia su realización.   

2025: Creación del grupo de coordinación del proyecto, y lanzamiento del 

primero de los talleres, que será lo que trabajemos en estos días en este 

Seminario: “Proteger y fortalecer los valores de nuestros comunales. 

Aportaciones de Landex y LandMark a la gobernanza de la tierra”.  



 

  

 

  

Presentación del proyecto de mapeo en 

colaboración con la ILC (fase 1)  

Durante la presentación, pudimos conocer de la mano de Pablo Domínguez, 

representante de Iniciativa Comunales en la ILC los orígenes de la propuesta 

de investigación y los antecedentes del proceso. Carmen Comadrán, 

responsable de comunicación de IC, nos explicó que, aunque el marco de 

colaboración establecido con la ILC no ha estimado soporte para acciones 

comunicativas, será fundamental en siguientes fases hacer un esfuerzo común 

para reforzar en este sentido, y se reactivarán algunos recursos como la 

Common Lands Network. Posteriormente pudimos conocer de mano de Sergio 

Couto y Lucía Ruocco,  coordinadores del proyecto,  los contenidos y objetivos 

del mismo para avanzar en la recopilación y subida de la información que la 

ILC necesita que aportemos, así como la composición de equipo generada por 

tipo de comunales: marinos (Fundación Lonxanet), montes (Mancomunidad de 

Montes Vecinales de Pontevedra), regadío tradicional (MEMOLab), pastos 

(Fundación Entretantos).  El objetivo del seminario es que entre las personas 

participantes vayamos estimando qué capacidad real tenemos de abordar lo 

que se propone, decidamos dónde centrar las energías disponibles, y 

planteemos propuestas o estrategias para cuidar el proceso y dotarle de 

utilidad para las comunidades. También conocimos a José Manuel Taboada y 

Victor Bouzas, que serán los técnicos que realizarán gran parte del trabajo que 

requiere la cartografía para LandMark.   

Tras las intervenciones de la presentación, y antes de iniciar los procesos de 

formación y reflexión sobre Landex y LandaMark, se establece un diálogo 

constructivo entre las personas participantes, del que rescatamos las siguientes 

anotaciones:   

 

 

 

https://www.commonlandsnet.org/about


 

✓ Existe inquietud en relación a los desafíos que enfrentan las comunidades y la 

capacidad de alcance/impacto de las propuestas de Iniciativa Comunales.   

✓ Se siente necesario establecer puentes entre los desafíos que enfrentan las 

comunidades urbanas (vivienda, espacios libres de consumo, …) y las 

comunidades rurales (otras dinámicas extractivistas), para generar propuestas 

inclusivas y multiplicar alcance.  Los comunales son espacios de resiliencia, 

donde se otorgan servicios sociales, culturales, biológicos y ecológicos, que 

podrían compartir conocimientos y estrategias con los movimientos más 

urbanos.  

✓ Muchas comunidades -Montes Vecinales de Galicia, especialmente- sienten que 

el reto no está sólo en las empresas extractivistas sino muchas veces dentro de 

las administraciones locales, que pretenden inscribirlos como patrimoniales.   

✓ También se ve necesario intercambiar conocimiento entre sistemas terrestres y 

marinos, en relación a sistemas de gobernanza y prácticas que existen y resisten 

a los procesos de institucionalización. En general, se percibe imprescindible 

buscar aliados y hacer red.  

✓ Se ve necesario trabajar sobre el propio valor que las comunidades otorgan a 

sus sistemas, ya que se produce la paradoja de estar animando a los 

descendientes a abandonar el territorio. Es muy importante este tema porque los 

comunales son recursos fuertemente vinculados al sentido de pertenencia, no 

tanto al aprovechamiento económico, y muchas veces quien se fue, siente que 

no puede volver. En tal contexto, es importante reconocernos como comunidad, 

como comunales, abrir la posibilidad de pertenencia y empoderarnos a través de 

la conexión entre comunidades.   

✓ Para poder hacer pedagogía sobre el valor del comunal y defenderlo frente a los 

ataques y las amenazas., necesariamente tendremos que visibilizarlo, porque lo 

que no se ve no existe. El proceso pedagógico, no sólo será hacia el exterior, 

sino que las personas de la comunidad también se empoderen al narrarlo, y 

evitar así que lo regalen como algo sin valor. Conseguir que lo revaloricen.   

  

 

 

 

 



 

 

Formación y reflexiones sobre Landex, el 

Índice Global de Gobernanza de la Tierra  

Hay tres objetivos a tener en cuenta, desde el punto de vista de las 

necesidades e intereses de las comunidades que gobiernan comunales en 

España, representadas en el taller directamente por sus representantes o a 

través de la asociación Iniciativa Comunales:  

1. Investigación. No debe ser extractivista, pensando en conseguir una 

contribución relevante a los propios objetivos de las comunidades, y en la 

devolución de resultados desde el inicio.   

2. Visión Internacional. Visualizar el cómo se conecta el proyecto con ILC 

global e ICCA Consortium y con el movimiento global de recuperación de la 

gobernanza comunal y los derechos de las comunidades locales y pueblos 

indígenas.   

3. Estrategia para superar el secretismo. En el pasado, esto ha funcionado 

para defender los recursos comunales, pero hoy en día, y en la mayoría de los 

casos, es una estrategia obsoleta. En general, al comunal hay que darle 

visibilidad y que sean las propias comunidades locales quienes se autodefinan 

reforzando sus derechos y reclamando sus responsabilidades, a través de un 

proceso de auto fortalecimiento, sea este acompañado o no. La inacción puede 

llevar a que sean otros agentes externos (cómo está ocurriendo en muchos 

casos en la actualidad) quienes tomen la delantera y coarten, supriman o 

redefinan (por ejemplo, administrativa o legalmente) los derechos de las 

comunidades.   

Se propone a las participantes un taller para analizar los 10 compromisos 

de International Land Coalition y priorizar cuáles son los más estratégicos y 

factibles para abordar desde Iniciativa Comunales.   

 

 

 

En primer lugar, pasamos a hablar de cada uno de los 10 compromisos:   



 

Compromiso 1: Derechos de Tenencia Seguros   

o Es del único del que ahora mismo hay baremación hecha en España 

(93 sobre 100)  

o Acordamos utilizar un lenguaje incluyente hacía las comunidades 

marino-costeras ya que van a ser parte de los compromisos e 

indicadores a calcular.   

o Vamos a utilizar la palabra gobernanza y no derechos de tenencia. 

Muchos comunales se basan en derechos de gobernanza, no tanto en 

tenencia entendida como propiedad.   

o Hay formas indirectas de excluir a las comunidades de sus territorios, 

como las causas subyacentes a la despoblación, que está provocada 

(entre otros factores) por las malas políticas en zonas rurales (por 

ejemplo, el colonialismo interior y el extractivismo).   

 Compromiso 2: Sistemas Agrícolas en Pequeña Escala Sólidos   

o Se centra en una parte productiva (ej. sector silvopastoril y ganadería 

extensiva) que en algunos comunales es muy importante, aunque en 

otros sea secundario. Es importante, por ejemplo, abordar el abandono 

de tierras agrarias y la concentración de tierra.   

o Para nosotros no tiene sentido hablar sólo de sector agrícola, o 

agricultores (“farmers”). Todas las actividades productivas relacionadas 

con recursos naturales comunales tienen valor e impacto en la 

gobernanza de la tierra (actividad forestal, ganadera, pesquera, etc.).   

o Entendemos sistemas productivos como sistemas productivos de 

pequeña escala.  

o Recalcar el rol de otros sectores no primarios en la pervivencia del 

comunal (por ejemplo, el turismo sostenible).   

o Defender y facilitar que estos recursos que provienen del comunal sean 

gobernados por las comunidades preferentemente, no por el sector 

privado o el estado.   

o Es importante posicionarse como organización y como colectivo ante el 

abandono de las tierras agrícolas. Hay que potenciar el valor social y 

ambiental de esas tierras (por ejemplo, fomentando los proyectos con 

valor social o ambiental) y no solo como recursos económicos que 

estén disponibles para el capital privado.   

o Tener en cuenta las presiones a nivel minero y energético.   



 

o Nos centramos en la gobernanza más allá de la forma de tenencia o el 

tipo de propiedad del suelo (privado, público, comunal).   

o Asegurar que la diversificación sea compatible con los sistemas de 

gestión tradicionales del territorio y con la sostenibilidad social, 

económica y ambiental.   

Compromiso 3: Diversidad en los Sistemas de Tenencia/Gobernanza.   

o Es muy importante y estratégico para defender los comunales, como 

forma alternativa al modelo imperante de privatización. Nosotros nos 

centraremos solo en los sistemas de tenencia/gobernanza de 

comunales.   

o Lo entendemos como un compromiso en defender, trabajar y visibilizar 

la diversidad interna de los diversos sistemas comunales.   

Compromiso 4: Igualdad en los Derechos a la Tierra para las Mujeres   

o Aquí habrá una discrepancia entre nivel A (marco jurídico) y nivel B 

(implementación y efectividad) en general en las comunidades rurales 

hay una fuerte separación cultural entre los roles masculino y femenino, 

por ejemplo, en el sector pesquero el marisqueo es de mujeres y estar 

embarcado es de hombres.  

o Vamos a hablar de género (expresión de sexualidad) y no de mujer 

(sexo biológico), para dejar espacio a las otras expresiones de género 

en los comunales.   

Compromiso 5: Derechos Territoriales Seguros para los Pueblos 

Indígenas  

o No aplica. No tenemos constancia de comunidades autodefinidas como 

indígenas en España.   

Compromiso 6: Ordenación Local de los Ecosistemas  

o Entendemos este compromiso como el reconocimiento de la 

administración principalmente (y secundariamente de otros actores 

como el sector privado, los medios de comunicación, el sector 

académico o las organizaciones conservacionistas) del papel de las 

comunidades locales que gobiernan comunales en la conservación de 

la naturaleza a través de la gestión local de los ecosistemas. Esto 

incluye el reconocimiento del papel de estas comunidades en la 

preservación de ecosistemas, hábitats y especies, pero también en los 



 

sistemas de aprovechamiento y disfrute sostenible de los recursos 

naturales y la restauración de ecosistemas y hábitats degradados 

(todos ellos aspectos incluidos en la definición de “conservación de la 

naturaleza” de la UICN). Este reconocimiento debería traducirse por 

parte de otros sectores (y principalmente por parte de la administración 

pública) en promover y facilitar la participación de las comunidades en 

la toma de decisiones y en la planificación del territorio, especialmente 

en lo relativo a la conservación del medio, el uso sostenible de los 

recursos naturales, en los planes de conservación y recuperación de 

especies amenazadas y la restauración de hábitats y ecosistemas 

degradados.   

o Mejorar la integración del conocimiento tradicional de los ecosistemas 

en la ordenación local.   

o Hay que combatir el discurso de que “los gestores” de un territorio o de 

un espacio natural protegido (por ejemplo, en el caso de la Red Natura 

2000) es la administración pública en exclusiva. Tiene que quedar clara 

la diferencia entre qué es administración (por ejemplo, la administración 

de un Parque Natural) y quiénes son sus gestores (quienes gobiernan 

en el día a día sus recursos naturales). Muchas veces se equipara 

“administración pública” a “gestión”.  

o Es muy importante la parte jurídica: si no tienes derechos entonces no 

puedes gestionar. Se habla de gestión tutelada por la administración y 

eso implica el reconocimiento por parte de la administración de la 

gestión que hacen los comunales del territorio.   

o Recalcar que la definición más utilizada de “conservación de la 

naturaleza”, UICN 1980) incluye: preservación, pero también uso 

sostenible de los recursos naturales y restauración de ecosistemas y 

hábitats.  

o Necesidad de aterrizarlo, para entender mejor a qué se refiere este 

compromiso de forma más concreta, mirando a los indicadores.   

Compromiso 7: Toma de Decisiones Inclusiva   

o Vamos a mirarlo por las dos caras: toma de decisión inclusiva interna 

(ej. inclusión de las mujeres), e inclusión de las comunidades en los 

procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión del 

territorio.   



 

Compromiso 8: Información y Rendición de Cuentas Transparentes; 

Compromiso 9: Medidas Eficaces Contra el Acaparamiento de Tierras; y 

Compromiso 10: Protección de los Defensores de los Derechos a la Tierra 

sin comentarios específicos.  

Sin comentarios específicos.  

A continuación, las personas participantes contaron con 3 pegatinas para 

priorizar aquellos compromisos en los que más nos interesaba indagar, bien 

por el interés que podría suponer para las comunidades, bien por considerarlos 

más abarcables.   

 Los resultados obtenidos son los siguientes:   

• Compromiso 7, 14 votos.   

• Compromiso 6, 9 votos.   

• Compromiso 2, 8 votos.   

• Compromisos 3 y 1, 7 votos cada uno.   

• Compromiso 4, 6 votos.   

El resto de compromisos no obtuvieron puntuación suficiente para ser 

considerados.   

Tras un receso para la comida, retomamos el trabajo sobre Landex, 

entrando a conocer cuáles eran los indicadores que desde ILC se estiman para 

hacer la valoración del cumplimiento (0-100) de cada uno de los compromisos 

priorizados por el grupo.   

Del análisis grupal se extrae que:   

• Los indicadores Nivel A: requieren de una persona especializada en leyes, 

que tenemos ya identificada en la mayoría de los casos.   

• Los indicadores Nivel B: son relativos al grado de implementación y 

cumplimiento de las políticas. Algunos indicadores incluyen datos 

desagregados por sexo y edad, que pueden ser difíciles de conseguir.  

• Los indicadores Nivel C: Requieren la implementación de encuestas de 

percepción con los usuarios y se perciben como factibles.   

De la evaluación y clasificación de los indicadores según lo estratégicos y 

factibles que se consideren, estas fueron las conclusiones:  

o 1A, 3A, 4A, 6A, 7A: estratégicos y factibles;  

o 7B y 7C: muy estratégicos y factibles;   



 

o 6B y 6C: estratégicos y muy factibles;   

o 3B y 3C: estratégicos, pero poco factibles;   

o 4B y 4C: poco estratégicos y muy poco factibles;   

o 1B y 1C: estratégicos, pero no factibles.   

o Compromiso 2: no lo tenemos claro.   

Algunas de las conclusiones al cierre de la sesión fueron:   

• Puede resultar muy interesante destacar el espacio que existe entre los 

indicadores A (lo que dice la ley) y los B y C (lo que se está haciendo 

realmente y cómo la gente lo percibe);   

• Podría servir para recuperar y poner en común a nivel interno el 

conocimiento del propio comunal y sus valores, que a veces no son 

conocidos por toda la gente de la comunidad;   

• Permite enfrentarse a los conflictos junto a otras comunidades y frente a 

ILC podemos empoderarnos como organización y valorar más lo que 

tenemos. Conectarnos con las comunidades limítrofes nos permitirá 

intercambiar buenas prácticas y recopilar ideas para identificar problemas y 

soluciones comunes.  

• Se ve necesario aclarar los indicadores particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información sobre proceso de 

investigación en relación a la 

participación de las mujeres en la 

gobernanza de los comunales  

Gabriela Vázquez, de la Fundación Entretantos, comparte con las participantes 

el proceso de investigación iniciado en relación a la participación de las 

mujeres en los sistemas comunales de España, ya que en relación sobre todo 

a los compromisos 7 y 4, puede suponer una gran aportación.   

Se ha realizado una primera aproximación al tema de la mano de Verónica 

Sánchez Martino, que podéis consultar en este informe, y se está en proceso 

de profundización, con grupos diversos de discusión, una encuesta, que podéis 

ayudar a difundir, y entrevistas, y durante el próximo curso se seguirá 

trabajando en la materia de la mano de las comunidades.   

Invita a que las personas que deseen participar de una u otra forma se pongan 

en contacto a través de los emails gabriela@entretantos.org o 

livi@entretantos.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.entretantos.org/wp-content/uploads/2025/01/La-participacion-de-las-mujeres-en-los-comunales.ult_.pdf
https://www.entretantos.org/ayudanos-a-difundir-este-cuestionario-para-mujeres-comuneras/
mailto:livi@entretantos.org


 

Formación y reflexiones sobre LandMark   

De la mano de Lucía Ruocco y José Manuel Taboada, conocemos la propuesta 

de trabajo con LandMark, de cuya primera fase ya se está ocupando éste 

último en calidad de cartógrafo profesional, colaborador habitual de comunales 

de diferente tipo. (Ver anexo 3).   

LandMark es la primera plataforma global interactiva en línea que ofrece mapas 

y datos sobre tierras de propiedad colectiva utilizadas por pueblos indígenas y 

comunidades locales. Los objetivos son:  

• Aumentar la visibilidad de las tierras indígenas y comunitarias.  

• Permitir análisis de impacto en sus tierras.   

• Conectar comunidades con recursos y apoyo técnico.   

LandMark proporciona información georreferenciada sobre tierras de propiedad 

colectiva, llenando un vacío crítico en el reconocimiento y protección de los 

derechos territoriales.   

Destaca el papel de estas comunidades en la conservación ambiental y 

mitigación del cambio climático.   

¿Cómo funciona? Organización del trabajo y funcionamiento de la 

herramienta.  

Es una plataforma donde un mapa interactivo con diversas capas de 

información a nivel global (mapas a nivel comunitario). Estas capas permiten 

visualizar:   

• Tierras indígenas y comunitarias reconocidas por gobiernos: áreas 

oficialmente reconocidas como propiedad o bajo uso de comunidades 

indígenas.   

• Tierras de la comunidad local  

• Derechos sobre recursos naturales indígenas y comunitarios: información 

sobre el acceso y control de recursos como bosques, agua y minerales por 

parte de las comunidades.   

Además, presentan mapas a nivel nacional donde se puede ver el porcentaje 

estimado en manos de pueblos y comunidades indígena. Por otro lado, 

LandMark proporciona datos detallados sobre:   



 

• Extensión y ubicación de tierras comunitarias: permitiendo identificar la 

distribución geográfica de estos territorios.  

• Estado legal de los territorios: indicando si están reconocidos por el 

gobierno o no.   

• Biodiversidad y clima: Se puede ver la integridad de la biodiversidad, las 

áreas clave para la biodiversidad y flujo neto de frases de efecto 

invernadero y densidad de carbono de la biomasa arbórea.   

• Presión sobre los territorios: concesiones mineras, proyectos de 

infraestructura o deforestación que puedan afectar a las comunidades.  

• Valores: Como las áreas protegidas.  

• Indicadores de gobernanza y tenencia: ofreciendo una visión sobre cómo 

se gestionan y protegen estos territorios.  

• Información de la cobertura de suelo y cambio del suelo.   

Proceso de recopilación de datos y cartografía: ¿Cómo recopilar datos 

útiles?  

a) Análisis de la información existente y de consulta pública:   

• Revisión documental. En la fase de revisión documental se consultarán 

todas las capas cartográficas y documentos accesibles online y otros 

recursos que el equipo le resulten útiles. En esta revisión se consultarán las 

distintas comunidades autónomas. La información consultada se referirá a 

los territorios gestionados de manera comunal, así como los valores 

existentes y amenazas y riesgos existentes.   

• Búsqueda de contactos. En esta fase se localizarán los organismos y 

personas (profesionales, investigadores, etc.) y se establecerán vías de 

contacto para obtener información relevante al proyecto.   

• Selección de información útil. En relación al volumen ingente de 

documentación recopilada en la red, se realizará un cribado de la 

información relevante para el proyecto y para IC.  

b) Solicitud de información pública y socios:   

En esta fase se solicitará la información pública y relevante a los distintos 

organismos y personal de la administración. Las variables que se van a 

contemplar son iguales a la búsqueda por la red:  

• Ámbitos de propiedad o gestión comunitaria  

• Zonas protegidas de carácter ambiental o paisajístico  



 

• Riesgos y amenazas (derechos mineros, incendios, etc.)   

Además de la información oficial se solicitará de manera voluntaria a los socios 

la información que quieran publicar en LandMark y será coherente con los 

requisitos mínimos de LandMark (*). Esto quiere decir que se comunicará qué 

información será pública.  

c) Homogeneización y adaptación:  

• La distinta información cartográfica se adaptará al mismo sistema de 

coordenadas y al mismo huso.  

• En el caso de que la información esté en CAD u otro formato digital editable 

se transformará en formato GIS (mismo sistema de coordenadas, mismos 

campos, etc.)  

• Se incorporarán metadatos (Quién, cómo y cuándo se generó)  

• La información GIS se adaptará a los criterios de LandMark.  

• Se resumirá la información relevante para que encaje en los campos 

definidos por LandMark u otros planteados por IC.  

d) Subir a Landmark y clasificar información interna:  

• Se guardará y enviará la información recopilada y adaptada en formato 

shapefile.  

• Guardar y clasificar información relevante (internamente) pero no coherente 

con LandMark. Otros datos de interés para futuros proyectos o para 

consulta de los socios.   

Tras la presentación se inicia una ronda de preguntas y debate en torno al 

proceso.   

• ¿Qué información es útil para LandMark y más allá de LandMark?   

Pedir información es muy importante, nos interesa hacer una base de 

datos de la asociación:  

o Socios conscientes de su parcela, frente a las amenazas sobretodo;  

o Evidenciar las fortalezas de los comunales;   

o Estar conscientes de las amenazas a los comunales.   

 

 

 



 

• ¿Dónde vamos? ¿Necesitamos antes tener preguntas específicas para que 

el esfuerzo no sea vano?   

Tenemos que cuidar el proceso en el sentido que muchas veces el proceso 

es más importante que el resultado. No necesitamos tener todo tan cerrado 

porque no vamos a crear información, sino vamos a recopilar información. En el 

mientras hacemos red, aprendemos y nos concientizamos. Con las 

instituciones, como van a su ritmo, es importante tener contactos.   

En el cierre se plantea una reflexión sobre la utilidad para IC.  El proceso de 

recopilación de datos es muy importante no solo en el marco de objetivos 

estrictos de mapeo, sino también en la búsqueda de contactos, buenas 

prácticas y conocer otras herramientas de protección. Se siente que el mapeo 

puede tener:   

• Función pedagógica: útil para reconocernos, crear comunidad y ponernos 

en red;   

• Función de visibilización de los comunales: sus valores, las amenazas y las 

fortalezas, proteger sus de derechos;   

• Función práctica: herramienta para una gestión más eficaz y sostenible de 

las comunidades y de los territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información sobre proceso de 

cuantificación de comunales a nivel 

español (cuánta superficie, cuánta 

producción, cuánta gente)  

Para cerrar la tarde del sábado, contamos con la participación online de José 

Luis Vivero y Pablo Domínguez que nos pusieron al día del proceso de 

investigación del que son parte, junto con David Fontán y José Miguel Lana, en 

el que han empezado a cuantificar a nivel estatal la superficie, producción y 

personas que conforman los sistemas comunales, y que necesariamente 

tendría que confluir con el proceso que se abre ahora en colaboración con la 

ILC.  

• Podéis ver la presentación utilizada en el anexo 2.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reflexiones al cierre del Seminario  

Para cerrar el seminario, utilizamos las conversaciones caminadas en 

pequeños grupos, como metodología para la reflexión compartida. Los grupos 

contaron con 45 minutos para pasear por el entorno del CENEAM conversando 

a partir de tres preguntas disparadoras. Al regreso, compartimos las notas de 

cada grupo, que dejamos en esta memoria a modo de reflexión compartida 

para que guíe los siguientes pasos del equipo motor de la investigación que se 

inicia. En las imágenes, la metáfora sensorial de un grupo participante, en 

relación a lo que este camino nos puede aportar al común.   

1. Si tuvieras que trasladar a tu comunidad o aquellas con las que 

trabajas la propuesta de mapeo, ¿te sientes preparadx?   

• Metodología para comprender indicadores ha sido farragosa/densa  

• Podemos contarlo aproximadamente, en grandes líneas, necesitamos algo 

más claro  

• Hubiera sido mejor venir con información previa  

• Sentimos que los indicadores y objetivos se solapan, falta claridad  

• No sabemos si en las comunidades lo van a saber entender y valorar  

• Landex aún no se comprende muy bien  

• Los indicadores no son muy significativos: se podría hacer por CCAA para 

que sea más significativo e interesante para IC, pero no está claro que 

tengamos los recursos suficientes para ello. Se podría consultar al equipo si 

es posible organizar la búsqueda para conseguir indicadores por CCAA sin 

que esto implique más volumen de trabajo.  

• Necesitamos que el equipo dimensione a dónde va a poder llegar, y estime 

qué haría falta para continuar en la línea demandada para las 

comunidades.  

 

 

 

 

 



 

• Sabemos que Landex puede adaptarse para ser verdaderamente útil a las 

comunidades. Si lo vemos como proceso, independientemente de los 

resultados, puede generarse mucha cohesión solo por el hecho de 

emprender un proyecto conjuntamente. Puede fortalecernos mucho si se 

hace bien (con competencia y empatía), o puede ser muy desgastante si se 

hace sin cuidado (enviar información poco clara o contradictoria, ser 

desconsiderados para con el tiempo, esfuerzo e intereses de las 

comunidades…)  

• Tiene que haber feedback continuado: permitir a las comunidades participar 

en el diseño de los talleres intermedios que se hagan  

• Para acercarnos a comunidades con las que no hay un vínculo de 

confianza (y también para las que sí), sería útil disponer de un folleto 

sencillo que explique qué es Iniciativa Comunales y lo que se pretende con 

el mapeo, cómo les puede beneficiar.  

2 A ¿Qué utilidades puede tener para el conocimiento del comunal?   

• La cartografía será útil porque lo que no se ve no existe  

• No está claro que los indicadores vayan a ser realistas, son muy generales, 

no sabemos si nos vamos a sentir reflejados  

• Puede resultar muy interesante destacar el espacio que existe entre los 

indicadores A (lo que dice la ley) y los B y C (lo que se está haciendo 

realmente y cómo la gente lo percibe)  

• Recuperar y poner en común a nivel interno el conocimiento del propio 

comunal y sus valores, que a veces no son conocidos por toda la gente de 

la comunidad  

2 B ¿Qué utilidades para la incidencia socio-política?  

• Servirá para conseguir apoyos más adelante, financiación, aterrizar más…  

• Se podrá bajar a otras escalas: autonómica, provincial…  

• Permite enfrentarse a los conflictos junto a otras comunidades  

• Implicar a más comunidades en IC  

• Relacionar con Commonlands Network: Relacionar con plan de 

comunicación e incidencia política  

• Como organización, dentro de IC, nos va a dar peso y sensación de 

empoderamiento para seguir trabajando  

 



 

2 C ¿Qué utilidades para el interior de las comunidades?   

• Para sentir que somos parte del mundo, parte de algo más grande  

• Es importante hacer un ejercicio de pedagogía explicando el proceso y 

alcance (ajustar expectativas)  

• Ver las amenazas en el mapa nos puede ayudar a activarnos 

comunitariamente desde la defensa  

• En la UAB (ICTA) han desarrollado el EJAtlas, un atlas de conflictos 

ambientales, que puede ser muy útil para analizar el posible solapamiento 

entre conflictos ambientales y comunales, para demostrar que donde hay 

comunales hay menos conflictos identificados o a la inversa, y que así nos 

permita posicionarnos colectivamente y construir estrategias conjuntas para 

enfrentar o tratar mejor los conflictos que estén sucediendo en los 

comunales.  

• Encontrar a otrxs en situaciones similares nos ayuda a recopilar ideas e 

identificar problemas y soluciones comunes  

• Los mapas no solo sirven para situarnos, también para reconocernos  

• Valorar lo que tenemos, ver cómo estamos contando nuestros valores… 

darnos a conocer, no solo hacia afuera (valorarnos)  

• Compartir con comunidades limítrofes, tener una excusa para acercarnos a 

ellas  

• Intercambiar buenas prácticas  

• Valorar los recursos que damos por sentados (el agua, el monte…)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ejatlas.org/


 

 

 

 

 

 
 

Anexo 1. Listado de organizaciones 

participantes  

Iniciativa Comunales, Fundación Entretantos, Fundación Lonxanet para la 

Pesca Sostenible, Tsygal Medioambiente, Federación Estatal de Pastores, 

Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común de Asturias, Comunidade 

de Montes veciñais en Mancomún de Antas, Laboratorio de Socioecosistemas. 

Dpto. Ecología. UAM, Territorios Vivos, Finsa, Junta y Hermandad Serrana 

Ibérica de la Cabaña Real de Carreteros, Junta vecinal Ariego de Arriba, 

Mancomunidade de Montes de Pontevedra, Organización Galega de 

Comunidades de Montes (ORGACCMM), Comunidad de Crémenes, León, 

Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Teis, Micorriza, MEMOLab.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. Presentación Presentación 

Pablo Domínguez y Jose Luis Vivero.    

Adjuntamos las diapositivas utilizadas durante la presentación.  

   



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Anexo 3. Presentación LandMark   

Adjuntamos las diapositivas utilizadas durante la presentación de la 

herramienta de mapeo LandMark y del planteamiento del proceso.   

 

 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 


