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Las experiencias de Diagnóstico Rural Participativo (DRP), o más
genéricamente Diagnóstico Participativo (DP), que a continuación se pre-
sentan, tuvieron lugar entre septiembre de 2001 y abril de 2002 en varias
localidades rurales y un centro escolar (colegio público) de la provincia
de Castellón, siendo el resultado de las prácticas realizadas por los alum-
nos/as del curso del mismo nombre, organizado por la Universitat Jaume
y coordinado e impartido por docentes de la Asociación IMAN
(“Investigación, Mediación y Animación”).

Estos documentos se han construido a partir del trabajo de campo de
los alumnos/as y de su convivencia con la gente de los pueblos y los dife-
rentes colectivos y asociaciones, recogiendo sus experiencias, opiniones y
percepciones de su realidad; y sistematizando finalmente toda la expe-
riencia en el presente documento. Los alumnos/as que han hecho reali-
dad este documento son:
DRP en nueve pueblos del 
Parque Natural Sierra de Espadán: Gabriel Quesada Marín.

María Isabel Pérez Bernuz.
Belén Romero Bada.
Laura Lecha Villanueva
Jorge Elipe Remolar

DRRP en Puebla de Arenoso: Fuensanta Muñoz González

DP en un centro escolar de Castellón: Luisa Chornet Arnau.

El curso fue diseñado y coordinado por José Lobillo Eguíbar, con la
colaboración de Susana Lafraya Puente y Marisol Moreno, los tres de la
Asociación IMAN (“Investigación, Mediación y Animación”). También
colaboró como docente en la primera jornada del curso, Luis Alberto
Bermejo Asensio, de la Universidad de La Laguna. 

La organización y logística del curso correspondió a Albert López
Monfort y del Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat
Jaume I de Castellón.

Y la financiación correspondió a la iniciativa LEADER II del Alto
Mijares-Alto Palancia, a la Diputación de Castellón y a la Universitat
Jaume I.
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Al personal de la Universitat Jaume I que ha hecho realidad este curso, especial-
mente a Albert López Monfort por su trabajo “en las sombras”, y por su tesón y con-
vicción constantes para impulsar proyectos innovadores de formación que beneficien
a los pueblos de Castellón. En este sentido, agradecer al equipo completo del Servicio
de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I, por su esfuerzo y trabajo por
impulsar un modelo de formación y extensión universitaria que está contribuyendo
decisivamente al desarrollo de los pueblos de Castellón, de su gente y de sus valores
socioculturales.

Agradecer también a los alumnos/as de este curso por su camaradería, que es
siempre esencial para cualquier trabajo verdaderamente participativo donde están en
juego las personas, sus emociones y mucho esfuerzo y trabajo por parte de todos.
Agradecerles también su sentido crítico, motivación y creatividad constantes durante
las jornadas teóricas del curso y la práctica de los DRPs. Agradecernos entre todos, la
oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias para seguir aprendiendo
cada día un poco más y mejorar la realidad donde vivimos

A los habitantes de los pueblos y al personal y alumnos/as del centro escolar
donde se han realizado los diagnósticos participativos, porque la realización de los
documentos que les presentamos a continuación sólo ha sido posible con la participa-
ción y aportaciones de todos /as ellos/as. Entre ellos y ellas los hicieron, nosotros los
alumnos/as recogimos la información, la ordenamos en este documento y la devolvi-
mos finalmente a las personas y grupos con los que trabajamos. Esperamos que a la
gente con la que hemos convivido durante los últimos meses, les puedan servir estos
documentos como instrumentos de reflexión de su propia realidad, así como un medio
más para fomentar el diálogo entre ellos/as y para defender sus propuestas de cam-
bios y mejoras ante las instituciones. 

Finalmente, gracias también a Luis Bermejo y a las compañeras docentes de
IMAN, Susana Lafraya y Marisol Moreno, por la continua retroalimentación e inter-
cambio de ideas, emociones y momentos creativos que han hecho posible este mode-
lo de curso.

El coordinador docente del curso
y los/as alumnos/as.

AGRADECIMIENTOS
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2. PRESENTACIÓN

2.1. CÓMO NACIÓ ESTE CURSO

En el primer número de los dosieres de extensión universitaria,
Vicente Zapata y el grupo de desarrollo local de Sant Mateu (Zapata,
2001), concluían que: “el dinamizador local debe realizarse una pregunta
de forma permanente: ¿Qué debo hacer para mejorar el ejercicio de mi
labor profesional? Parece que la respuesta está relacionada, en parte, con
el mantenimiento de una dinámica activa de formación, actualizada y
rigurosa, complementada con el conocimiento de experiencias que le per-
mitan desempeñar su actividad con garantías.”

El curso de DRP nació en este contexto, como una apuesta del Servicio
de Actividades Socioculturales (SASC) de la Universitat Jaume I, por ofre-
cer una formación activa, continua y actualizada a los agentes y dinami-
zadores/as sociales que desempeñan su trabajo en las zonas rurales de la
provincia de Castellón (muchos de los cuales forman parte de la red de
agentes sociales que colaboran con el programa de extensión universita-
ria desde hace ya más de diez años).

El diseño de este curso se gestó durante el año 2001 a raíz de varias
experiencias de cursos de DRP e investigación participativa, como fueron:

- El curso teórico-práctico de DRP que se había realizado en el año
1998 en el Rincón de Ademuz, organizado por el CERAI1.

- El curso de mediación que la asociación IMAN desarrolló con aso-
ciaciones vecinales de Sevilla durante el año 2000.

1. “Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional”.
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- Otro curso teórico de DRP realizado en agosto del 2000 en Tirig,
igualmente organizado por el CERAI con la Universitat Jaume I. 

- El curso teórico-práctico de DRP realizado en octubre del 2000 en
poblaciones de Tenerife, organizado por técnicos de la Universidad
de La Laguna y del Cabildo Insular.

La experiencia resultante de estos cursos, más la acumulada por el
SASC durante sus más de diez años del Programa de Extensión
Universitaria, dieron como fruto este curso teórico-práctico de DRP que
trató de combinar las jornadas teóricas de 1-2 días de duración, junto a la
realización paralela de varios diagnósticos participativos en condiciones
reales, donde los/as alumnos/as pudieran poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos, estimular su creatividad y sacar conclusiones a partir
de su propia experiencia. 

2..2. OBJETIVOS DEL CURSO DE DRP

El curso de DRP partió del objetivo general ya mencionado, que fue:
Impulsar la formación continua y actualizada de los agentes y dina-

mizadores/as sociales de las comarcas de Castellón, mediante un méto-
do de investigación-acción como es el Diagnóstico Rural Participativo
(DRP), o más genérico Diagnóstico Participativo.

A partir de este objetivo general planteamos los tres objetivos específi-
cos del curso, que fueron:

Que los/as alumnos/as...
• ... Entendieran y asumieran el significado de la participación como capa-
cidad de decisión y acción de la población local.
• ... Que aprendieran a manejar y aplicar un conjunto de métodos y técni-
cas que estimulan la participación activa de la población.
• ... Que aprendieran a planificar diagnósticos, evaluaciones o procesos
participativos en general con la participación de la población.

maquetación 1  17/10/03  10:19  Página 8
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2..3. METODOLOGÍA: CÓMO TRABAJAMOS

2.3.1. Modelo de aprendizaje
Para alcanzar los tres objetivos formativos decidimos combinar las

jornadas teóricas (donde el equipo de docentes enseñaba algunos funda-
mentos teóricos de las herramientas participativas y de la planificación
con la población), con la práctica real de varios DRPs (el total de alum-
nos/as se dividió en 4 grupos que realizaron tres diagnósticos participa-
tivos en zonas rurales, uno de ellos en un Parque Natural; y el cuarto en
un colegio público de Castellón).

La idea central era que los/as alumnos/as pudieran aprender, teorizar
y sacar sus propias conclusiones a partir de su propia experiencia, y no
sólo a partir de las charlas de los docentes. Por esta razón, el equipo de
profesores del curso evitamos en todo momento, hacer una exposición
detallada sobre conceptos de participación que sólo llegan a entenderse y
asumirse cuando se viven en la práctica. Más que mostrar nuestro cono-
cimiento sobre participación durante las jornadas teóricas, pretendimos
lanzar estímulos y preguntas a los/as alumnos/as, para que después
ellos/as mismos/as descubrieran y encontraran sus propias respuestas
en la práctica.

Con este planteamiento, diseñamos un esquema de curso de forma-
ción continua y tutorizada con una duración total de 5-6 meses, reparti-
do en 4 fases que se estructuraban en jornadas teóricas de 1-2 días segui-
das de prácticas de los/as alumnos/as durante 1-2 meses2 (ver “esque-
ma del curso”).

Las prácticas se tutorizaron a través de la WebForum que diseñó la
Universitat Jaume I, además de por correo electrónico, por vía telefónica,
y en las sesiones presenciales cada 1-2 meses. De este modo los alum-
no/as podían plantear a los/as tutores/as las dudas que les iban sur-
giendo sobre la marcha diaria de su trabajo.

Este esquema tenía otra ventaja, a nuestro entender fundamental, y es
que el curso se construía entre todos/as a partir de un “esqueleto” o
marco de referencia inicial. Por ejemplo, durante cada jornada teórica y
con la participación de los alumnos/as, los docentes y el equipo del
SASC, se iban planificando cada uno de los DRPs propuestos por cada

2. Este esquema tutorizado se adaptó a partir de las experiencias de investigación participativa y media-
ción que la asociación IMAN desarrolló con asociaciones vecinales de Sevilla durante el año 2000
(Lafraya, 2000).
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grupo de alumnos/as; o se discutían los esquemas de técnicas que cada
grupo podría aplicar en función de sus objetivos particulares, etc.

Nuevamente volvemos a la misma idea, pretendíamos que los/as
alumnos/as aprendieran a construir un diagnóstico participativo en base
a sus reflexiones y a sus propios aciertos y errores, no a partir de las “rece-
tas o charlas magistrales” de los docentes. En este curso los/as tutores/as
no hemos pretendido actuar como “conductores” del grupo, sino como
facilitadores de un proceso de aprendizaje que construye el propio grupo
de alumnos/as. En base a esta idea, las jornadas teóricas de 1-2 días, más
prácticas de 1-2 meses, siguieron el esquema:

1º. Durante las jornadas se exponían sólo algunos contenidos teóricos
y experiencias reales de diagnósticos participativos, para estimu-
lar el sentido crítico de los alumnos/as y que se hicieran preguntas
sobre la participación. 

2º. Al final de cada jornada teórica, a cada grupo se le asignaba una
tarea según su DRP y la fase del curso.

3º. Ya durante las prácticas de cada DRP, cada grupo realiza sin los
tutores la organización de las tareas, reparto de funciones, refle-
xión sobre resultados, obstáculos encontrados, etc.

4º. Toma de decisiones dentro de cada grupo para llevar a la práctica
las tareas de cada DRP.

5º. Cada grupo comunica a los tutores y otras personas con experien-
cia, las decisiones que han tomado (ya sea sobre la planificación, la
aplicación de técnicas de DRP, etc...); y éstos dan su opinión y
hacen sus recomendaciones.

6º. Nueva reflexión dentro de cada grupo para decidir qué recomen-
daciones de los tutores incorporan... y finalmente trabajo de
campo, ACCIONES concretas cuyos resultados se muestran en la
siguiente jornada.

Los tutores realizamos las recomendaciones en la fase quinta, evitan-
do conducir o intervenir en el proceso de formación de cada grupo antes
de que reflexionaran y tomaran sus propias decisiones, de modo que se
diera un aprendizaje en las dos direcciones (tutores-alumnos), un inter-
cambio efectivo de experiencias y una participación real (toma de deci-
siones) de cada grupo durante el curso y el proceso de construcción de
cada DRP.
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Aunque lógicamente los tres objetivos específicos de este curso son de
tipo formativo, al obtenerse como resultado cuatro documentos de diag-
nóstico o de análisis participativo de cuatro realidades diferentes, indi-
rectamente el curso llevaba implícito un objetivo de investigación. Por lo
tanto los documentos de investigación de las tres localidades rurales y del
colegio público de la provincia de Castellón, son el resultado visible del
proceso formativo y de aprendizaje del grupo. Con ésto queremos recal-
car que el objetivo del curso no fue la investigación en sí (no fueron los 4
DRPs en sí), sino la experiencia de la participación y el aprendizaje de una
metodología participativa. Lo que más nos interesaba es que la gente
aprendiera una metologia de trabajo, la experimentara y elaborara un
informe que antepusiera la calidad a la cantidad.

Por último, el curso también pretendió estimular la creatividad en los
alumnos/as, esencial para facilitar cualquier proceso participativo donde
interactúan personas con sus ideas, emociones y sus ricas y diversas per-
cepciones de la realidad.

2.3.2. Esquema del curso y planificación de los diagnósticos.
A continuación se presenta el esquema que ha seguido el curso con

jornadas teóricas de 1-2 días, seguidas del trabajo práctico de 1-2 meses
cada grupo de alumnos/as.

Para cada DRP los alumnos/as tuvieron que completar un guión bási-
co de planificación, que en realidad sigue el esquema de cualquier inves-
tigación social, con la particularidad de que en el caso de un DRP se
siguen una serie de principios de la participación que afectan claramente
a la actitud del investigador/a y al cómo planificar, al margen del esque-
ma de planificación que se siga:

Jornada 1ª:
- La participación
- Planificación
DRPs.

Práctica 1ª:
- Elección de DRP.
- Inicio de la
planificación

1 MES

Jornada 2ª:
- Técnicas de DRP
- Información y
experiencias de la
práctica 1ª

Práctica 2ª:
- Fin planificación
- Aplicación técnicas

1-2 MESES

Jornada 3ª:
- Técnicas de DRP
- Información y exp.
de práctica 2ª
- Síntesis información

Práctica 3ª:
- Aplicación técnicas
- Inicio síntesis

1-2 MESES

Jornada 4ª:

- Información y exp.
práctica 3.ª
- Síntesis
- Evaluación
- Publicación de las
experiencias

(1-2 MESES)
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1. Objetivos general y específicos del DRP: ¿QUÉ y PARA QUÉ?
El primer paso para los alumnos/as fue tener muy claro el porqué y el

para qué del DRP que iban a realizar, como práctica del curso, no como
actividad profesional.

2. Límites de localización (selección de los lugares de trabajo):
¿DÓNDE trabajar?

Ubicar el/los lugar/es de trabajo, limitándolos según varios criterios,
entre ellos los límites en los recursos disponibles (humanos, económicos y
de tiempo). Los alumnos/as se dividieron en 4 grupos para realizar 4
DRPs en:

• DRP en nueve de los 23 municipios incluidos total o parcialmente
en el Parque Natural de La Sierra de Espadán.

• DRP en Puebla de Arenoso.
• DRP en un colegio público de Castellón.

3. Límites de actores y de contrapartes locales.
Por “actores” se entendía a la población, vecinos/as o integrantes de la

comunidad o realidad donde cada grupo iba a realizar el DRP. Son las
personas que están inmersas y viven la realidad cotidiana donde el grupo
se va a incluir; son las personas con las que vamos a convivir para cono-
cer de cerca sus problema diarios, sus ideas, conflictos, emociones, etc., y
sus propuestas de cambio para mejorar su propia realidad. 

Por “contraparte”3 se entiende a un grupo local, ya sea formal (grupo
constituido: asociación, cooperativa, etc...) o informal (personas unidas
con objetivos comunes), que está implicado en procesos participativos con
los diferentes actores de la realidad a investigar. Son grupos que forman
parte de la población local, que trabajan en el día a día cerca y con la
población local, aglutinando intereses, resolviendo conflictos, defendien-
do propuestas de mejora para la comunidad o impulsando de diferentes
maneras procesos de desarrollo, etc. 

El grupo de alumnos/as del DRP del Parque Natural Sierra de
Espadán matizaron el concepto de “contraparte”, haciendo una división
según el tamaño, definiendo así las “macrocontrapartes”, para grupos
mayores o instituciones de ámbito local (como Mancomunidades, la insti-
tución del Parque Natural, etc.) comprometidas con los procesos de desa-
rrollo local pero en áreas mayores como son comarcas, etc.; y las “mini-

3. Es un término aglo “ajeno” a la investigación social participativa, que fue tomado del campo de la
Cooperación al Desarrollo por motivos meramente circunstanciales.
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contrapartes” como grupos con la misma finalidad pero de ámbito muni-
cipal o centrados en áreas de desarrollo muy concretas dentro de cada
pueblo.

4. Límite de recursos.
Límite de recursos humanos: cada uno de los 4 DRPs estaba constitui-

do por el siguiente número de alumnos/as:

• DRP en el Parque Natural 
Sierra de Espadán: Grupo de 5 alumnos/as.

• DRP en Puebla de Arenoso: 1 alumna.
• DRP en el colegio público. 1 alumna.
Límite de recursos económicos: los establecidos para viajes, reuniones,

materiales, etc., en el propio presupuesto del curso.

5. Límites institucionales.
La UJI como entidad organizadora y como institución comprometida

con el desarrollo de las comarcas de Castellón, no estableció ninguna limi-
tación a la hora de poner en práctica un método de investigación partici-
pativa como el DRP.

Algunas limitaciones a la participación que surgieron durante la prác-
tica de algunos de los DRPs, se mencionan en el capítulo 3 donde los
alumnos/as exponen los resultados de cada uno de sus DRPs.

6. Logística de cada DRP:
Comprende todo el trabajo previo que tuvo que seguir cada grupo en

sus localidades para organizar los DRPs, incluyendo: la organización de
los materiales para el trabajo de campo, los acuerdos generales con los
grupos locales y las instituciones para las prácticas de los DRPs; o acuer-
dos ya más concretos para la cesión de locales de trabajo y reuniones,
apoyo económico, administración de recursos, etc. 

2.3.3. Aplicación de técnicas de DRP:
Las técnicas que se explicaron durante las jornadas teóricas y se apli-

caron durante la prácticas de campo, tienen su origen en el Diagnóstico
Rural Participativo (DRP), método cuyos orígenes se explica con mayor
detalle en el capítulo 2. No obstante queremos hacer una matización
importante, y es que para este curso aplicamos un esquema de técnicas,
que aunque tiene su origen en el ámbito rural y en el DRP, ha traspasado

13
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sus fronteras para aplicarse en otros ámbitos y circunstancias, pasando de
denominarse “técnicas de diagnóstico rural (rápido) y participativo
(DRRP), a “técnicas de diagnóstico rápido y participativo (DRP)”, o sim-
plemente “técnicas de Diagnóstico Participativo” (DP).

De forma más amplia y genérica, nos hemos basado en un esquema
novedoso de técnicas, formulado por el antropólogo e investigador social
hondureño Mario Ardón Mejía (Ardón, 2000), que él denomina:
“Sistematización Participativa de Experiencias”; y que se apoya en sus
fundamentos en los principios de sistematización de Jara (1994), Selener
(1996) y sus experiencias propias en el trabajo de campo (Ardón, 1995,
1996a, 1996b y 1998). 

El esquema se basa en la división de la realidad que vamos a estudiar
en cinco áreas básicas, que son: lo histórico, lo geográfico, lo social, lo eco-
nómico y lo ecológico. Cada área lleva aparejada un menú de técnicas o
instrumentos de sistematización participativa, lo que facilita su aplicación
una vez que tenemos claros los objetivos de la investigación y en cuál de
estas cinco áreas se ubican.

Por ejemplo, podemos investigar una realidad de forma integral desde
estos cinco puntos de vista, aplicando una o dos técnicas de cada área; o
por el contrario, si la realidad a investigar es sólo bajo una perspectiva his-
tórica, será más útil o práctico aplicar sólo las técnicas históricas. Bajo la
perspectiva participativa, la realidad histórica no está separada del resto
de aspectos de la realidad, por lo cuál para su análisis deberían de consi-
derarse las otras cuatro áreas. No hay que olvidar que las metodologías
participativas tienen gran parte de sus orígenes en los enfoques sistémi-
cos procedentes de la Teoría General de Sistemas (TGS), donde la realidad
a investigar se considera como un “todo” (“sistema”) donde sus partes no
están aisladas, interactuando y relacionándose entre sí en redes y proce-
sos muy dinámicos. Algunas ideas ya clásicas formuladas (Bertalanffy,
1976) desde la teoría general de sistemas, que fundamentan las metodolo-
gías participativas y son referencias para los investigadores/as, son: “...no
se analizan los elementos del sistema sino el resultado de sus interaccio-
nes”. O:”...una entidad (“sistema”) es más que la suma de sus partes”.

Volviendo a los asuntos prácticos, el siguiente cuadro resume el menú
de algunas de las técnicas de sistematización participativa propuestas por
Ardón (2000), que se encuadran en las cinco áreas citadas:
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ÁREAS DE LA REALIDAD TÉCNICAS

Historia 1. Perfil histórico
2. Cronologías históricas.
3. Líneas de tendencia.

Social 4. Diagramas de organización,
acción institucional e interacciones
(Diagram. de Venn).

5. Juego sociológico.

Geografía 6. Mapeos participativos de
infraestructuras, servicios y
recursos humanos (mapas parlantes).

7. Mapeos participativos del espacio.

Ecología 8. Recorrido dibujado o “transecto”.
9. Listado de biodiversidad.

Economía 10. Calendario de actividades.
11. Líneas de tiempo (anuales).
12. Pastel de actividades productivas

que generan ingresos en efectivo
13. Estudios de unidad familiar

campesina.

Los cinco pilares en los que apoyamos las técnicas de diagnóstico o sis-
tematización participativa son: la entrevista semiestructurada, la visuali-
zación conjunta de información, la interacción de grupos, la observación
participante y la interpretación hermeneútica (Tillman y Salas, 1994; UNI-
CEF, 1993). La siguiente imagen trata de representar esta idea Así por
ejemplo, cuando aplicamos una técnica como el perfil histórico o el dia-
grama de Venn, en realidad estamos apoyándonos simultáneamente en
estos cinco pilares básicos:
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Al aplicar cualquier técnica del cuadro anterior, en realidad estamos
realizando simultáneamente:

1º. Una entrevista semiestructurada (basada en un guión de pregun-
tas abiertas que se ha diseñado previamente), cuya información y
respuestas van anotando los/as entrevistados/as de forma gráfica
(escritura, dibujos, esquemas, etc.) en un papel contínuo, rotafolios,
o medios similares que permitan a todos los implicados en la entre-
vista, “VER” o visualizar la información.

2º. La interacción de grupos. Las entrevistas y la visualización se sue-
len hacer con grupos, ya que la meta es favorecer la interacción de
las percepciones y visiones de la realidad de cada uno/a de sus
integrantes.

3º. Observación participante. La entrevista semiestructurada y la
visualización conjunta de información, “exigen” que el/la investi-
gador/a se incluya y participe en la realidad que está investigan-
do y observando. En la investigación participativa, la observación
de la realidad desde el despacho o el gabinete técnico, tiene su
momento al estudiar las fuentes de información secundaria; des-
pués el/la investigaor/a debe “sumergirse” en la realidad y convi-
vir con sus actores, de modo que para el análisis se cuente con las
percepciones de los participantes y con su visión directa.

Perfil histórico
Cronologías

Líneas de tendencia

Diagramas de Venn

Juego sociológico

Mapas parlantes

Transectos

Calendarios actividades

Pastel de actividades

Líneas de tiempo

Visualización conjunta.
Observación participante.

Entrevista semiestructurada.
Interpretación hermenéutica.

Interacción de grupos.
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4º. La interpretación hermeneútica: durante y al final de la entrevista
y la visualización de la información, los entrevistados/as van inter-
pretando en función de sus valores, cultura, experiencias, etc., es
decir, desde sus “lugares hermeneúticos”, la imagen (la visualiza-
ción) que resulta de su particular percepción de la realidad.

La visualización conjunta de la información es la columna vertebral de
las técnicas de DRP o de sistematización participativa. En lugar de anotar
o registrar la información en un cuaderno, grabadora u otro medio,
durante la visualización se trata de algo aparentemente tan simple como
“VER” las ideas, emociones, y percepciones de las personas entrevistadas,
expresadas a través de dibujos, gráficos, esquemas, etc. 

La visualización es un método y un arte, pues además de la transcrip-
ción escrita incluye la realización de gráficos, dibujos de conceptos, expre-
siones creativas de ideas, etc. Es una habilidad, y como tal requiere de
cierta destreza, pero lo importante no es el valor “estético” del dibujo o de
la imagen, sino la capacidad para expresar lo que las personas que están
siendo entrevistadas perciben de una determinada realidad.

Entre las ventajas que presenta la visualización conjunta de la infor-
mación, mencionamos las siguientes4:

• La información “SE VE”, no se oculta, ya que se va generando al
mismo tiempo entre el grupo de entrevistados/as y los/as investi-
gadores/as. Algo tan simple como que los/as entrevistados/as
puedan ver la información (en lugar de “guardarla” en un cuader-
no o en una grabadora), es decisivo para ganar confianza y sentar
las bases para construir una buena comunicación entre ellos/as y
los/as investigadores/as (aunque por parte del investigador/a, no
olvidemos que lo fundamental es la actitud de escucha activa y el
intercambio efectivo de información en las dos direcciones).

• La visualización de la información en grupo, puede facilitar la
interpretación y entendimiento de hechos, conflictos y emociones
que no son tan fáciles de expresarse con el lenguaje verbal. A veces
la visualización proporciona un soporte “neutral” y sin juicios ver-
bales, para presentar un conflicto e iniciar la comunicación dentro
de un grupo.

4. Adaptado y ampliado de: Tillmann y Salas, 1994.
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• La visualización facilita la imprescindible devolución de la infor-
mación a la población, para verificar, reinterpretar la realidad y
tomar decisiones en grupo. Por ejemplo, un rotafolios donde entre
cinco entrevistados/as se han visualizado las relaciones entre aso-
ciaciones locales (con la técnica del diagrama de Venn), puede lle-
varse directamente a una asamblea, taller o grupo de discusión,
donde la información que “se VE” es verificada, corregida, reinter-
pretada o enriquecida por un número mayor de personas con sus
diferentes visiones.

• La visualización crea un foco de atención para el grupo o personas
entrevistadas, ayudando decisivamente a seguir el hilo de las pre-
sentaciones, discusiones, etc., al mismo tiempo que genera más
motivación y participación en las mismas. También es útil para
registrar puntos o temas clave que pueden abordarse más adelan-
te.

• La visualización de información constituye una memoria colectiva
de las ideas y procesos del grupo.

• También genera sinergia, es decir, los aportes individuales adquie-
ren un nuevo significado cuando aparecen al lado de las ideas de
los otros.

Esta idea es clave y la expresa Montañés de forma clara en Villasante
et al., 2000: “...la agrupación de las necesidades y deseos indivi-
duales no es igual a las necesidades y deseos grupales... Los seres
humanos tomados de uno en uno (como se procede en una encues-
ta) podemos (y de hecho lo hacemos) manifestar algo distinto
cuando lo hacemos en los grupos de los que formamos parte... Es
evidente que el posicionamiento de la población se construye día a
día en la interacción grupal”.
Esta consecuencia es una de las más sorprendentes de la visualiza-
ción, y no se llega a entender hasta que se ponen en práctica las téc-
nicas. Con frecuencia, el objetivo o el tema que se está tratando con
una determinada técnica, deja de tener importancia cuando duran-
te la visualización y la discusión que se genera, “aparece”, o el
grupo “descubre”, otro tema que se percibe como más importante,
que se encontraba “detrás” de las primeras percepciones e imáge-
nes. 
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3. ACLARACIONES

Los tres diagnósticos participativos (DP) que se presentan a continua-
ción son en realidad las prácticas del curso de DRP (“Diagnóstico Rural
Participativo) que se realizaron en varias localidades rurales y en un cole-
gio público de la provincia de Castellón.

Con esto queremos dejar claro, que el objetivo principal de los diag-
nósticos no ha sido realizar un análisis de la realidad o una investigación
social participativa en toda regla, siguiendo pautas establecidas para el
muestreo, validación de resultados, etc. Por lo tanto no hemos pretendido
que los resultados de los diagnósticos sean necesariamente representati-
vos de las realidades investigadas. Este hecho, sin embargo, no desmere-
ce o invalida los resultados obtenidos, ya que los alumnos/as dejan claro
en la conclusiones y recomendaciones de sus respectivos trabajos, hasta
qué punto sus resultados, según cada caso, pueden reflejar total o par-
cialmente la realidad, o en qué direcciones sería útil seguir profundizan-
do en los diagnósticos.

El objetivo de realizar diagnósticos participativos en condiciones rea-
les ha sido claramente formativo, ya que lo que pretendíamos era utilizar
los diagnósticos como medios de aprendizaje, de modo que los/as alum-
nos/as aprendieran no sólo de las enseñanzas teóricas (en las cuatro jor-
nadas), sino a partir de la experiencia propia y del “aprender-haciendo”,
que es la única forma realmente efectiva de comprender y asumir la par-
ticipación (la actitud) y las herramientas para facilitarla (las técnicas).

El DRP o DP, es una metodología de investigación cualitativa, por lo
tanto no hemos pretendido juzgar si las opiniones reflejadas por los dife-
rentes colectivos en los diagnósticos son “verdaderas” o “falsas”, sino
mostrar e interpretar con la población cómo aparece y es percibida su rea-
lidad, con sus problemas, necesidades y propuestas de cambio desde las
diferentes visiones y puntos de vista.

Por último señalar que los diferentes DPs o DRPs realizados como
práctica del curso, fueron propuestos por los propios alumnos/as como
agentes externos, por lo tanto no resultaron de una demanda propia de los
grupos locales (en este caso de la Administración local o de los grupos y
asociaciones de los pueblos o del centro escolar donde se trabajó). Este
punto de partida para los tres DRPs o para cualquier otra investigación de
naturaleza participativa, podría considerarse “artificial”, ya que no se
parte en toda regla de una demanda local de intervención; sin embargo
fue asumido como un elemento más del proceso formativo del curso y
como un obstáculo a superar mediante las diferentes estrategias o condi-
ciones iniciales de partida de cada grupo de alumnos/as.
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4. QUÉ ES EL DRP... ¿Y LA PARTICIPACIÓN?

La participación y la finalidad de los DRP
Hace ahora un año y medio, en agosto de dos mil, que participé como

docente en el curso teórico-práctico de DRP que tuvo lugar en Tirig
(Castellón). Uno de los alumnos llamado Sergio Mestre, que ejercía como
maestro en un pueblo del interior de Castellón, hizo una reflexión duran-
te el curso que constituye el punto de partida para este capítulo, donde
trato de explicar de una forma muy práctica los fundamentos del DRP y
a qué nos hemos referido durante el curso al hablar de participación. 

Sergio se preguntaba: “¿Qué tiene que ocurrir para que un grupo de
personas participe?... (y continuaba)... para que las personas participen
tienen que estar motivadas; y para estar motivadas, antes tienen que com-
partir objetivos”.

A partir de aquí podríamos seguir haciéndonos preguntas, como en
un interminable juego de niños que van descubriendo con asombro el
porqué de las cosas; pero en realidad sólo nos hace falta una pregunta
más. Continué la reflexión de Sergio: 

“¿Y qué tiene que ocurrir para que un grupo de personas, de un pueblo por
ejemplo, compartan objetivos?” 

Para compartir objetivos, los integrantes de nuestro grupo tienen que
pasar antes por una reflexión salpicada de preguntas muy básicas: “¿Qué
quiero...?, ¿Qué necesito...?, ¿Qué siento...?, ¿Qué espero, deseo...?, ¿Qué
puedo hacer..., ¿Qué tengo que hacer...? Cuando un grupo de personas
encuentra un espacio para hacerse preguntas y reflexionar de forma
colectiva, nace una oportunidad única para compartir objetivos, moti-
vando al grupo a participar y a transformar sus ideas y deseos en accio-
nes concretas.

Dicho de un modo sencillo y práctico, esta es precisamente la finalidad
del DRP y de la gran familia de las metodologías participativas: facilitar
espacios de reflexión colectiva donde todos podamos aportar nuestras
visiones de la realidad e intercambiar nuestros conocimientos y experien-
cias para compartir objetivos, emprender acciones de cambio y mejorar
nuestra asociación, barrio, comunidad..., a fin de cuentas nuestra realidad
cercana. (En la figura 1 se presenta un primer esquema para “visualizar”
esta idea de “espacio de reflexión colectiva”.)
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Una visión práctica de los modelos de desarrollo rural:
Podemos completar ahora este esquema (figura 2) para explicar, de una

manera más práctica que académica, los dos modelos de desarrollo rural
que hemos presenciado en los últimos 25 años desde que el Banco
Mundial utilizara en 1975 de forma oficial este término5.  Los dos mode-
los responden de forma diferente a la misma pregunta: ¿Qué tiene que
ocurrir para que la gente de los pueblos se motive, se mueva y participe?

Para un primer modelo más “intervencionista” (ver la figura 2), la
forma de motivar a la gente y colectivos de los pueblos es a base de dine-
ro (subvenciones, etc.), procedentes de las instituciones y los gobiernos,
que se adjudican según las estrategias y directrices generales que marcan
el desarrollo rural desde los gabinetes técnico-políticos. Según este mode-
lo, los colectivos y grupos locales también se motivan con el respaldo de
los técnicos “expertos” que les ayudan y asesoran sobre cómo tienen que
hacer las cosas. Este modelo ha tenido y sigue teniendo mucho éxito
mientras se mantiene el dinero y los técnicos; y mientras las estrategias
políticas no cambian. Los problemas comienzan cuando se cortan las sub-
venciones, se cambian las estrategias y directrices, o se van los expertos
que “lo solucionan todo”. Entonces los colectivos y grupos rurales se
encuentran a menudo con proyectos, que teniéndolos que mantener y
gestionar, no responden a lo que en verdad necesitaban. Dejo al lector/a
que rebusque en su memoria, ejemplos de este tipo de proyectos y sobre
el destino final que han tenido. Este modelo es el puramente “interven-
cionista”, un modelo que parte únicamente de las ideas y los recursos
económicos y humanos externos a las comunidades rurales.

Para un segundo modelo que podríamos llamar de desarrollo rural
endógeno6 (ver figura 2), los colectivos rurales se motivan, proponen y
participan en proyectos cuando éstos parten de sus ideas, de su particu-
lar forma de percibir y entender su propia realidad, y de sus propias nece-
sidades sentidas. Siguiendo este modelo en su forma más “pura”, los pro-
yectos se ejecutarían sólo con los propios recursos humanos y económicos
locales. Hay muchos ejemplos en nuestra tierra de familias y pequeños
grupos de personas que un día se plantearon lo que querían, compartie-

5. “El desarrollo rural es una estrategia diseñada para mejorar el nivel de vida, económico y social de
grupos específicos de población” (En: Junta de Andalucía-D.a.p. 1996).

6. Se utiliza este término para indicar con fines didácticos un desarrollo promovido a partir de las ideas
y los recursos económicos y humanos locales. Según una de las definiciones originales, el desarro-
llo rural endógeno es: “Un proceso tendente a incrementar el bienestar de la comunidad rural median-
te el establecimiento de actividades económicas y socioculturales utilizando básicamente sus propios
recursos humanos y materiales” (En: Junta de Andalucía-D.a.p. 1996).
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ron sus intereses y unieron sus esfuerzos y recursos en pequeñas asocia-
ciones, empresas familiares, etc. Algunos de estos grupos no logran ven-
cer los numerosos obstáculos iniciales, entre ellos el económico, y termi-
nan por desintegrarse; otros sin embargo crecen y se transforman en
empresas o asociaciones sólidas que terminan siendo ejes de referencia en
las comarcas rurales. 

Finalmente existe un tercer modelo, intermedio entre uno y otro, y se
da cuando la Administración tiene la suficiente sensibilidad, tiempo y
dinero para identificar a estos pequeños grupos familiares y de empren-
dedores, colocando sus recursos humanos y estrategias en proyectos
compartidos con ellos. En este modelo de participación mixta entre los
grupos locales y las instituciones externas, se da un intercambio de recur-
sos humanos y económicos, así como de ideas y conocimientos entre unos
y otros; a fin de cuentas, se da un verdadero proceso educativo de inte-
racción, aprendizaje y crecimiento mutuos.

Las experiencias de desarrollo rural durante los últimos 25 años, han
demostrado que los proyectos que más probabilidad tienen de crecer y
pervivir en el tiempo (“sostenibles”, según la terminología actual), son los
que parten de las propias necesidades sentidas de los grupos y colectivos
locales; y los que responden a sus propuestas de acción (Oackley, 1993). El
DRP es una herramienta del modelo de desarrollo endógeno (si lo aplican
agentes locales) y del modelo mixto (si lo aplican agentes locales y exter-
nos conjuntamente), siendo su objetivo principal el ya mencionado: faci-
litar espacios de reflexión colectiva que conduzcan a compartir objetivos
e iniciar procesos crecientes de participación-acción.

El origen del DRP
El DRP nació en los años 80, pero sus raíces se encuentran en las

corrientes críticas a los modelos del desarrollo que aparecieron a princi-
pios de los años 70 en muchos ámbitos del pensamiento y de la praxis
(Chambers, 1983). El DRP tiene sus tres raíces fundamentales (Schönhuth
y Kievlitz, 1994) en: las ciencias agrarias (la investigación de sistemas agrí-
colas, el enfoque del “campesino primero”, etc.); en la etnología y antro-
pología aplicadas; y en el ámbito de la educación y la sociología (en la
Investigación-Acción, en la IAP: Investigación-Acción Participativa, etc.).
En los años 90 se unió al DRP el enfoque de género y aparecieron meto-
dologías más específicas como el ASEG (“Análisis Socioeconómico y de
Género”), promovido recientemente por la FAO (FAO, 1997). El ASEG
incorpora las técnicas de visualización de la información del DRP, pero

maquetación 1  17/10/03  10:19  Página 22



23

introduciendo la diferenciación de grupos y visiones según el género, la
edad, grupo social, etc.

Inicialmente el DRP se aplicaba sólo en las fases iniciales del ciclo de un
proyecto, exclusivamente para hacer los análisis de la realidad sobre los
que se planificaban después las acciones y los diversos proyectos.
Actualmente los DRP se aplican durante todo el ciclo de un proyecto, y
más que una herramienta de “diagnóstico”, se ha convertido en un ins-
trumento de sistematización participativa de experiencias de cara a
tomar decisiones y emprender acciones con la población7.  El uso de
herramientas participativas es creciente y las denominaciones se multi-
plican según los diferentes usos y ámbitos de aplicación, como citan Brose
(2000) o Geilfus (1997): DPA (“diagnóstico participativo de asociaciones”),
el DUR (“diagnóstico urbano rápido”), etc8.  

Según una de las personas con mayor experiencia en la aplicación de
herramientas participativas en desarrollo rural, el antropólogo hondure-
ño e investigador social Mario Ardón Mejía (2000), la sistematización es
“como un proceso permanente de documentación, aprendizaje y acción que tiene
lugar dentro de una iniciativa de desarrollo, con el fin de no dejar perder las expe-
riencias vividas o por vivir, y que permita oportunamente la retroalimentacion
del proceso y su difusion a los diferentes niveles” (local, institucional, etc.). 

Las habilidades de un/a buen/a dinamizador/a social:
Volvamos ahora al esquema de la figura 1 para hacernos otra pregun-

ta: ¿con qué habilidades y conocimientos debe contar un/a dinamizador/a
local para facilitar estos espacios de reflexión colectiva en la comunidad
donde trabaja? Básicamente son dos habilidades:

La primera, conocer y manejar un conjunto de técnicas que faciliten la
participación activa de los grupos locales; y la segunda, conocer las pau-
tas generales para planificar con la población (no sólo desde los gabine-
tes técnico-políticos). Las técnicas participativas y las pautas para planifi-
car con la población, sólo pueden aplicarse con verdadera eficacia si el/la
facilitador/a cuenta con una actitud participativa, que en realidad es la
clave a la hora de realizar un DRP o cualquier otra metodología partici-
pativa.

7. La idea de “sistematización” está tomada de Jara (1994), Selener (1996) y Ardón (1995, 1996, 1998
y 2000).

8. Brose menciona también en su libro la actual “dictadura de los métodos” en la que pueden a veces
incurrir las Instituciones que los promueven o los investigadores que los aplican.
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Con el curso de DRP organizado por la UJI, hemos pretendido que un
conjunto de agentes sociales de la provincia de Castellón adquieran pre-
cisamente estas dos habilidades y asuman la actitud participativa necesa-
ria para facilitar los espacios de reflexión colectiva. Las técnicas y las pau-
tas para la planificación participativa son muy fáciles de entender y son
de una lógica y un sentido común evidentes. Hablar de participación tam-
bién es fácil y “está de moda” en muchos y variados ámbitos políticos,
sociales, económicos, etc.9 Lo complejo, pero no difícil, es “hacer partici-
pación”, vivirla y aplicarla en el día a día, y no ya de ocho a tres como
“funcionarios de la participación”, sino como una actitud vital. Este curso
ha pretendido ser un “inicio” para que los alumnos/as descubran
ellos/as mismos/as en la práctica, cómo es su actitud, si poco o muy par-
ticipativa, o cómo pueden mejorarla en el futuro de cara al trabajo en los
pueblos de Castellón. 

Pero, ¿qué es ésto de la “actitud participativa”?, o ¿qué supone para
un dinamizador/a local tener una actitud participativa en su trabajo dia-
rio? Nuevamente volvemos a hacernos preguntas, que ha sido la regla
general de este curso: no dar recetas ni respuestas generales, sino lanzar
preguntas básicas y que cada alumno/a las responda según su experien-
cia y ámbito de actuación. Tener una “actitud participativa” supone
hacerse cuatro preguntas básicas a modo de autoevaluación continua:

¿Estoy dispuesto/a a ESCUCHAR?
¿Estoy dispuesto/a a esperar?
¿Estoy dispuesto/a a reconocer errores?
¿Estoy dispuesto/a a devolver la información?

Mucho podríamos hablar y escribir sobre estas preguntas y sus posi-
bles respuestas, ya que constituyen el corazón de la participación. Y no
son sólo preguntas para los/as sufridos/as agentes sociales y dinamiza-
dores/as en su trabajo diario, son también preguntas para sus jefes/as de
las instituciones y administraciones locales y regionales; y por supuesto
preguntas básicas para la clase política, que con tanta facilidad habla de
participación en estos tiempos.

9. Ejemplos de expresiones que manejan hoy en día con frecuencia: “participación ciudadana”, “demo-
cracias participativas”, “participación en las Agendas 21 locales”, “desarrollo sostenible y participati-
vo”, etc....
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Hay personas por ejemplo, que sólo se escuchan a sí mismos o utilizan
el “diálogo” con otros para demostrar lo que saben de tal o cual tema;
otras utilizan las entrevistas para exponer sus juicios de valor fijados de
antemano; y otras aprovechan las reuniones y plenarias con la población
para condicionar las respuestas o conducir a los grupos hacia las estrate-
gias de las instituciones que representan. A veces a los agentes sociales
nos falta algo más de sentido crítico con las instituciones (Zapata, 2001),
o al menos saber movernos mejor y negociar-mediar entre los intereses de
la población y los de las instituciones que nos pagan.

Estar dispuesto/a a escuchar también implica estar dispuesto/a a
reconocer los errores, a que te digan: “no lo estás haciendo bien”; o a que
tanto los políticos como los técnicos sepamos recibir y encajar críticas de
forma constructiva, como oportunidades únicas para aprender y mejorar
el trabajo. 

Si queremos facilitar realmente espacios de reflexión colectiva de la
población (figura 1), lo primero también es saber esperar y respetar los
ritmos propios de la gente y de los grupos locales. Esperar ¿para qué?...,
porque se necesita tiempo para dialogar, resolver conflictos y diferencias,
encontrar oportunidades para compartir objetivos, tomar decisiones y
emprender acciones. A veces este proceso es lento y los agentes sociales
estamos sujetos a los intereses de las instituciones que nos pagan y que
nos piden resultados en poco tiempo. Nuevamente hay que saber encon-
trar un sutil equilibrio en cada caso, entre el ritmo que marcan los presu-
puestos y los intereses políticos y de las instituciones; y el propio ritmo de
reflexión, cambio y acción de la población.

Finalmente, si queremos que haya participación real tiene que haber
necesariamente un intercambio de información, de conocimientos y de
experiencias, y ésto exige necesariamente la devolución de la informa-
ción. ¿Cuántas personas, asociaciones o colectivos de los pueblos tienen
conocimiento y acceso a los resultados de tantas investigaciones y estu-
dios realizados en su propia tierra, supuestamente para beneficio de ellos
mismos?... ¡Cuánta información obtenida de diagnósticos, investigacio-
nes sociales, sondeos, tesis doctorales, planes estratégicos, etc., no llega
nunca a la población rural por descuidos u olvidos; o se archiva porque
resulta inconveniente para determinada institución o grupo político; o se
manipula por intereses particulares...!

Cualquier persona con un mínimo de experiencia sabrá a qué me refie-
ro cuando al iniciar nuestro trabajo en los pueblos, descubrimos actitudes
que nos dicen, con unas y otras palabras: “ya vienen a sacarme informa-
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ción... qué querrán de mi...”. Y más tarde, cuando la gente comienza a
expresarse con mayor confianza, llega la pregunta clave..., nos dicen: “¿Y
yo con qué me quedo de todo ésto... para qué me va a servir a mi tu estudio o tu
trabajo...?

Al margen de las idiosincrasias particulares de la gente de cada pueblo
o de lo que llamamos a veces los técnicos desde fuera, “el carácter cerra-
do o conformista, etc.”, también existe una realidad igual de patente, y es
que en los pueblos hay mucha gente cansada (“quemada”) de que se les
saque información e ideas y no se les devuelva ningún resultado. En tér-
minos prácticos, la gente está cansada de que no se les implique y no se
les tenga en cuenta en las acciones y grandes planes estratégicos diseña-
dos desde fuera. En base a experiencias propias y ajenas, pienso que una
parte importante de las actitudes supuestamente “cerradas” de la gente
de los pueblos, tienen su origen en que pocas veces se han sentido verda-
deramente escuchadas en sus demandas e intereses. Quizás nos ayudara
en nuestro trabajo el pensar que los colectivos rurales no son sólo “abier-
tos o cerrados”, sino personas que “se sienten o no escuchadas”. 

Los DRP suelen tener un carácter interactivo, buscando continuamente
espacios creativos y dinámicos para mover la información entre los facili-
tadores/as y la población local; para verificarla y traducirla en reflexio-
nes, acciones y propuestas de cambio. 

Para finalizar este capítulo, retomo la idea de otro maestro y educador
de Castellón, Juan Corchado, presidente del Consorcio de Formación del
Alto Palancia, al que ya le he escuchado varias veces insistir en el papel
clave de la educación para fomentar nuevas actitudes en los técnicos y
políticos; y en los niños, jóvenes y adultos de los pueblos de Castellón.
Educar en la participación, en el saber escuchar y esperar; en el estar dis-
puestos/as a reconocer y asumir errores y aprender de ellos; y en com-
partir e intercambiar información y experiencias, es uno de las piezas fun-
damentales para el desarrollo rural de los pueblos de Castellón y de los
espacios rurales españoles en general. 

Según los argumentos de Juan Corchado (2000), es de destacar la
importancia y el creciente papel que los municipios juegan y van a jugar
en la educación. El desarrollo de políticas educativas municipales va a ser
clave en el desarrollo de iniciativas de formación a nivel local, de promo-
ción profesional, y por supuesto de la participación. Según Juan
Corchado, la LRBRL10 de 1985, “deja la puerta abierta para que se delegue en
los municipios competencias, siempre que con ello aumente la eficacia y la parti-

10. “Ley Reguladora de Bases de Régimen Local”.
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cipación ciudadana”..., y sigue: “El derecho de los ciudadanos a intervenir en la
proyección de su futuro es vital para comunidades cada vez más débiles” (una
gran parte en las zonas rurales).

También será clave la articulación de las políticas educativas munici-
pales, con instituciones de mayor ámbito como la Universidad Jaume I a
través de su Programa de Extensión Universitaria, o con los consorcios de
formación como el del Alto Palancia; o con la Unión de Cooperativas
(Intercoop), que también está fuertemente implicada en planes de forma-
ción y participación local.

Estamos viviendo una época en que parece que los principios demo-
cráticos están acercándose cada vez más hasta la base misma de la socie-
dad, con el traspaso de presupuestos y la toma de decisiones hasta las
asociaciones e instituciones más próximas a los ciudadanos11. Sólo nos
queda una cosa, y es que los propios ciudadanos estemos preparados/as
para afrontar y asumir el reto de saber participar y saber escuchar. En este
sentido el apoyo a los planes educativos a nivel municipal es clave para
fomentar una verdadera “cultura de la participación”. 

A mi entender las cuatro preguntas que construyen la actitud partici-
pativa, son una de las claves forman son la clave para que los/as dinami-
zadores/as locales puedan facilitar procesos verdaderamente participati-
vos en las comunidades con las que trabajan. Al margen de las condicio-
nes laborales de los dinamizadores/as rurales (Zapata, 2001)12, o de su
formación específica o no para facilitar la superación de algunos obstácu-
los de índole histórica, psicológica, económica, etc., en la población, la
práctica diaria demuestra que los/as mejores dinamizadores/as sociales
y los que han cosechado más éxito en su trabajo “en las sombras” con las
poblaciones rurales, son aquellos/as que han seguido al menos tres prin-
cipios tan básicos y de sentido común, como son:

• Trabajar con la gente, compartiendo y viviendo la realidad con
ellos/as, no sólo desde la oficina o el gabinete técnico... Que la
gente “ se sienta acompañada”.

11. En España, uno de los ejemplos más recientes siguiendo el ejemplo marcado a nivel de políticas
municipales por Porto Alegre, es el de los “Presupuestos participativos” que trata de impulsar el
Ayuntamiento de Córdoba (Diario de Córdoba, 2001).

12. Algunas frases recogidas por Vicente Zapata y el grupo de trabajo de desarrollo local de Sant Mateu,
sobre las condiciones laborales de los/as dinamizadores/as, son: “chicos/as para todo”... “no se
puede trabajar apagando fuegos constantemente”... “poco tiempo o demasiadas cosas que hacer”,
etc.
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• Devolver la información en espacios de reflexión colectiva capaces
de generar cambios y propuestas de acción... Que la gente “se sien-
ta valorada y se la tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones y
emprender acciones”.

• Y sobre todo, estar dispuestos/as a escuchar... Que la gente “se
sienta escuchada”.

Todos/as los/as dinamizadores/as que han trabajado con métodos
participativos coinciden en algo esencial, y es el gran caudal de energía y
motivación que se libera en una persona cuando realmente se siente
escuchada. Cuando trabajas una sola vez de forma participativa, ya no
quieres trabajar de otro modo.
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ACLARACIÓN BREVE

El grupo DRP-Espadán únicamente ha pretendido ser un hilo
conductor para que la población de la sierra exprese sus necesida-
des. Se ha hecho un gran esfuerzo por reflejar la voz, opinión y
necesidades de los participantes en las reuniones, interpretando su
realidad de forma conjunta entre ellos y el equipo técnico (el grupo
de DRP-Espadán).

Las limitaciones de tiempo y presupuesto que ha tenido este
DRP han condicionado el que sólo pudiéramos hacer una única
reunión por municipio, con lo cual nos faltaría contrastar muchas
de las opiniones y valoraciones recogidas con más sectores de la
población. De este modo podríamos extrapolar con mayor fiabili-
dad nuestros resultados a la generalidad de la población o a la
totalidad del Parque. 

A pesar de estas limitaciones y teniendo en cuenta que nuestro
estudio forma parte de un proceso de aprendizaje (es la práctica
del curso de DRP), creemos que los resultados son suficientemen-
te importantes y significativos como para tenerlos en cuenta y que
puedan complementar o servir de base para investigaciones poste-
riores sobre la Sierra de Espadán.
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DIAGNÓSTICO

INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS DEL CONTEXTO
DE LA SIERRA DE ESPADÁN

La Sierra de Espadán, última estribación del Sistema Ibérico,
ocupa la parte meridional de la provincia de Castellón, limitando
también con Teruel y Valencia. Al ser una unidad geológica, no
corresponde con la división comarcal existente, formado parte de
las comarcas del Alto Palancia, el Alto Mijares y la Plana Baixa, sin
incluir de forma total ninguna de estas. 

Constituye un espacio natural muy montañoso y escarpado que,
orientado de NNO a SSE, se extiende entre las cuencas hidrográfi-
cas del río Palancia y el Mijares; y desde las montañas de Almenara
y la Vilavella hasta Pina de Montalgrao. La Sierra de Espadán
ocupa una extensión aproximada de 700 km2, con una longitud de
30 a 40 km y una anchura de unos 20 km. 

Espadán se caracteriza por una rica biodiversidad y unos rasgos
específicos que la diferencian del resto del territorio valenciano.
Entre ellos, el clima, típicamente mediterráneo, con sequías estiva-
les, inviernos fríos y la marcada influencia marítima, que generan
unas condiciones de humedad favorecidas por las frecuentes nie-
blas y los abundantes rocíos. Estas condiciones originan una vege-
tación y ecosistemas muy especiales, caracterizados por la forma-
ción de tupidos bosques de alcornoques, sureres (sin duda, la espe-
cie más emblemática de la sierra), alternándose con carrascas y
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pinos ródenos, además de formaciones arbustivas de jaras y bre-
zos, plantas endémicas, y la grandísima variedad de helechos y
líquenes. También las comunidades faunísticas, representadas por
especies de carácter forestal y rupícola, destacan por su riqueza y
constituyen el componente más llamativo y valioso de estos eco-
sistemas.

Desde el punto de vista geológico y orográfico, la sierra repre-
senta el afloramiento más extenso del Triásico inferior y medio (200
millones de años) en la Comunidad Valenciana, dando lugar a pai-
sajes excepcionales por la policromía de sus formaciones de róde-
no (areniscas rojizas) y el acusado relieve de abruptas crestas que
contrastan con las lomas calizas más suaves y redondeadas típica-
mente mediterráneas.

Dada la riqueza ecológica, biológica, geológica, histórica y pai-
sajística de la Sierra de Espadán, fue declarada en 1998 Parque
Natural, lo que supuso el establecimiento de un régimen especial
de protección de los valores naturales de la misma.

Dos características que singularizan este Parque residen en el
hecho de constituir el primero de la Comunidad Valenciana por su
extensión -una superficie de 31.000 Ha- y en ser el único en el que
se integran las poblaciones de 19 municipios en total. La declara-
ción de Parque Natural también supone una apuesta de la admi-
nistración por el futuro de la zona y un compromiso institucional
de inversiones económicas capaces de conservar esta riqueza
medioambiental y de dinamizar la deteriorada estructura econó-
mica y social de esta zona de interior.

La clara vinculación humana a estas tierras desde tiempos inme-
moriales queda reflejada en las numerosas muestras de la Edad de
Bronce, la etapa Ibérica y la época Árabe, ésta última la de máximo
esplendor para la sierra, de la que se conservan importantes restos
arquitectónicos (castillos, torreones, sistemas de riego, trazados
urbanos,...), etnológicos, toponimia, etc.

Históricamente, la adustez de estas tierras y su escarpada oro-
grafía ha dejado escaso terreno a los regadíos, predominando los
cultivos de secano conquistados a base de esforzados abancala-
mientos o aterrazamientos donde predomina en extremo el mini-
fundismo. Los cultivos de regadío ocupan sobre todo los valles y
terrenos donde las tierras son más planas, predominando el culti-
vo de hortalizas y diversos frutales entre los que destaca el cerezo.
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Los cultivos de secano, olivo y almendro y un cada vez más regre-
sivo algarrobo, continúan ocupando las zonas más abruptas. Se
trata de una agricultura tradicionalmente orientada al consumo
familiar y a la autosuficiencia, derivándose una mínima propor-
ción hacia los mercados locales.

Como vestigios históricos de la autosuficiencia de estos pueblos
ha quedado atrás el cultivo de la vid, el maíz, el trigo y la cebada,
o una modesta pero significativa industria familiar relacionada con
el esparto, la fabricación de cayados y mangos para herramientas
y la elaboración de vino o carbón vegetal. También destacó en su
tiempo una pequeña y singular industria minera, destacando la
extracción de cinabrio en Chóvar y en menor escala de baritina en
poblaciones como Aín, Eslida, Almedíjar o Azuébar. También hay
que mencionar las “neveras o pozos de nieve”, algunas de ellas uti-
lizadas hasta principios del siglo XX como un importante recurso
económico para los pueblos de la sierra.

El aprovechamiento ganadero hoy en día es poco importante,
destacando una escasa y casi extinguida trashumancia de ganado
ovino de Teruel; y una pequeña y a veces conflictiva ganadería
caprina en las zonas arbustivas del interior.

La explotación del corcho continua siendo una industria viva en
la sierra, tanto en relación con la extracción como con la fabricación
de tapones (actualmente existen cinco fábricas que se dedican a
esta actividad, cuatro de ellas en Eslida). En las últimas décadas
está cobrando cierta importancia la industria relacionada con el
envase y comercialización del agua (con un total de 4 plantas
embotelladoras), destacando también el resurgimiento de la api-
cultura artesanal, concentrándose en poblaciones como Eslida o
Algimia de Almonacid. 

Aunque Espadán se caracteriza por una importante masa fores-
tal (pinar y alcornocal, principalmente), los problemas asociados a
su aprovechamiento y rentabilidad económica directa son múlti-
ples, entre otros: las grandes superficies cubiertas de matorral
degradado, una red viaria insuficiente para la saca y transporte, la
falta de estructuras económicas y transformaciones industriales
que hagan rentable las distintas producciones, el minifundismo,
los incendios forestales y los fuertes procesos de degradación, etc.

En líneas generales, en los pueblos integrantes del Parque
Natural se refleja claramente la vertiente negativa de la dualidad
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litoral-interior que caracteriza la geografía valenciana: una demo-
grafía cada vez más escasa y envejecida, un estancamiento econó-
mico caracterizado por una agricultura tradicional en vías de extin-
ción, y una fuerte dependencia de los flujos estacionales de pobla-
ción (durante el verano, las fiestas y los fines de semana, a diferen-
cia del resto del año) . El turismo rural, aunque todavía por verte-
brar y desarrollar de forma adecuada y sostenible, aparece como
una de las aparentes posibilidades de futuro. La sierra cuenta con
una riqueza natural, paisajística y cultural muy importante, pese a
ello, el desarrollo de este sector tropieza con graves inconvenientes
como son el deficiente estado de algunas de las carreteras y la esca-
sez de equipamientos, instalaciones de ocio y recreo, así como de
hospedaje y restauración.

Tal como se pone de manifiesto en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de Espadán, esta zona presenta una
tipología demográfica claramente regresiva, que en algunos casos
es previsible que conduzca a la desaparición de los núcleos habita-
dos más pequeños en un plazo muy corto de tiempo; y en otros
casos a un estancamiento regresivo, salvo que sean tomadas medi-
das y acciones correctoras de forma inmediata.
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DISTRIBUCIÓN HABITANTES POR MUNICIPIOS

El análisis de la población activa muestra una distribución por sectores de actividad económica en la que el sector agrí-
cola es el más predominante, seguido del sector servicios y el industrial (este último por proximidad a los núcleos fabriles
de la Plana). El sector de la construcción aparece en último lugar, siendo más importante en aquellos núcleos en los que
existe un mayor desarrollo turístico.
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FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL DRP

El primer paso a la hora de planificar el DRP en la Sierra de
Espadán era tener todos muy claro su objetivo general y finalidad,
es decir, qué queríamos investigar y para qué. Empezamos hacien-
do una primera delimitación de posibles objetivos partiendo de
nuestro conocimiento de la Sierra de Espadán, ya que los integran-
tes del equipo investigador o bien hemos nacido en los pueblos de
la sierra, o bien llevamos trabajando unos años en el Parque.

Conocedores de las expectativas que ha generado entre la pobla-
ción local la declaración de parte de la Sierra como Parque Natural;
y de las diferentes opiniones suscitadas sobre los perjuicios y bene-
ficios de esta figura de protección natural para el desarrollo de los
pueblos, pensamos que éste podría ser un objetivo general de par-
tida, antes de entrevistarnos con las contrapartes y actores locales
para conocer su elección de objetivos del DRP.

Así pues, acordamos que en principio el objetivo general sería:
Conocer las expectativas de la población con respecto a la

influencia del Parque Natural en el desarrollo de los pueblos de
la Sierra de Espadán.

El motivo para proponer un objetivo así de amplio era recoger
todas las opiniones y percepciones de la población, sin embargo
decidimos posteriormente delimitarlo algo más con los objetivos
específicos. Queríamos conocer las expectativas de la población,
¿pero en qué temas o áreas? En función de esta pregunta fijamos
los objetivos específicos, que fueron: “Conocer las expectativas de
la población con respecto a la influencia del Parque en el desarro-
llo de las áreas de:

1. Turismo.
2. Educación y servicios.
3. Actividades agropecuarias y medioambientales.
4. Otras iniciativas locales o endógenas 

Una vez hecha esta primera propuesta de objetivos, mantuvi-
mos una serie de reuniones con las que a nuestro parecer podrían
ser las principales contrapartes para hacer el DRP en el Parque. De
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este modo, tuvimos los primeros encuentros con las mancomuni-
dades de municipios presentes en la zona, la dirección del Parque
Natural y el Consorcio de Educación para Adultos del Alto
Palancia, con la finalidad de conocer sus opiniones y prioridades
de objetivos para el DRP, exponiéndoles también nuestra propues-
ta de objetivos para someterla a su valoración y debate.

Tras estos primeros sondeos, llegamos al consenso generalizado
de que las expectativas de la población con respecto al Parque y su
influencia sobre el desarrollo local, era el tema de mayor interés,
sobre todo por la importancia de conocer los intereses y las pro-
puestas de la población para integrarlas en futuros planes de desa-
rrollo para los pueblos de la Sierra de Espadán. 

METODOLOGÍA: ¿CÓMO SE HA LLEVADO A CABO
EL DIAGNÓSTICO?

Para realizar el diagnóstico o análisis de la realidad con la
población de la Sierra de Espadán, se aplicó una metodología per-
teneciente a la gran familia de enfoques participativos, que se cono-
ce como DRP (“Diagnóstico Rural Participativo”, o “Diagnóstico
Rápido y Participativo”), o más actualmente como “Sistematiza-
ción Participativa de Experiencias”. 

Previa a la aplicación de esta metodología durante el trabajo
de campo, se realizó una planificación que básicamente trató de
responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál iba a ser el objetivo del diagnóstico? (cuya respuesta se ha
desarrollado en el capítulo anterior).

• ¿Dónde trabajaríamos?
• ¿Con qué contrapartes locales?
• ¿Con qué actores?
• ¿Cómo trabajar?: técnicas y logística.
• ¿Con qué recursos? (las respuestas a esta pregunta recayó

sobre el equipo de organizadores del curso de la Universidad
Jaume I). 

• ¿Cuándo empezar? ¿En cuánto tiempo?

1. Ardón Mejía, Mario, 2000. “Metodologías para la sistematización participativa de experiencias en
agroecología”. Ed. PASOLAC, Honduras.
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Selección de los pueblos: ¿DÓNDE trabajar?

El segundo paso para planificar el DRP, una vez fijados los obje-
tivos, fue plantearnos la selección de los pueblos de la Sierra de
Espadán donde íbamos a trabajar, ya que ésta abarca 19 munici-
pios, e intentar trabajar en todos ellos hubiese resultado muy difí-
cil en el poco tiempo de que disponíamos (4 meses). Por esta razón
decidimos realizar una selección de estos pueblos en función de
varios criterios, que fueron:

- Características generales: partimos de las enormes diferen-
cias de los pueblos en cuanto a su tamaño y la realidad en la
que viven, por lo que elegimos pueblos pequeños y grandes
según el número de habitantes. Otras características genera-
les fueron el mayor o menor grado de influencia de la comar-
ca de la Plana; o su condición de limítrofes o más interiores.
Finalmente también tuvimos en cuenta su pertenencia o no a
las diferentes realidades administrativas que existen en la
zona, desde las Mancomunidad del Alto Palancia y
Mancomunidad Espadán-Mijares, así como a las tres comar-
cas administrativas que abarcan la sierra: Alto Mijares, Alto
Palancia y Plana Baixa. 

- Representatividad: con respecto a este criterio elegimos pue-
blos que fuesen más representativos de la Sierra por su
importancia administrativa, paisajística, conocimiento turís-
tico, etc.; y pueblos que a pesar de pertenecer a la sierra no
fuesen tan conocidos. 

- Accesibilidad: en este criterio tuvimos en cuenta dos cues-
tiones: por un lado la accesibilidad geográfica de los pueblos;
y por otro lado si conocíamos o no a personas de contacto en
cada pueblo.

En función de este criterio, elegimos pueblos con buena accesi-
bilidad física, los más cercanos a la comarca de la Plana y a
Segorbe; y otro más lejanos y más inaccesibles por la red de carre-
teras que existe para llegar hasta ellos. También tuvimos en cuenta
la accesibilidad a las personas, eligiendo algunos donde conocía-
mos gente que nos podía servir de contacto inicial y otros donde no
conocíamos a ninguna persona.
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Al final con todos estos criterios elegimos 9 pueblos:
Aín, Almedíjar, Ayódar, Azuébar, Eslida, Pavías, Suera, Vall de

Almonacid y Villamalur, entendiendo que estos nueve pueblos
representaban en la medida de lo posible a los 19 que pertenecen a
la Sierra de Espadán.

En la elección de criterios y selección final de los 9 pueblos par-
ticiparon diferentes personas, líderes, miembros de asociaciones,
etc., de los diferentes municipios de la Sierra de Espadán.

¿CON QUÉ contraparte local?

Una vez elegidas las poblaciones, pasamos a seleccionar las con-
trapartes  con las que trabajaríamos durante todo el proceso del
DRP.

Consideramos que deberían ser entidades a nivel supramunici-
pal, cuyo ámbito de trabajo abarcara al menos algunos de los 19
pueblos, si no todos, por eso incluimos en un principio a cuatro: la
dirección del Parque Natural, que aglutinaba a todos los pueblos;
la Mancomunidad Alto Palancia a la que pertenecen algunos de los
pueblos del Parque; la Mancomunidad Espadán-Mijares, a la que
pertenecen parte de pueblos de las comarcas del Alto Mijares y
Plana Baixa englobados en el Parque Natural; y por último, el
Consorcio de Formación de Personas Adultas, que a pesar de no
incluir geográficamente a ninguna de las poblaciones del estudio,
sí que las contempla como ámbito de trabajo. Además, dado el tra-
bajo del Consorcio en el área educativa, lo consideramos de impor-
tancia para el DRP.

¿CON QUÉ actores?

Dentro del proceso de definición de los actores de nuestro pro-
yecto, se decidió incluir a toda la población de la zona, porque pen-
samos que era la única manera de hacer un trabajo realmente par-

2. Es un término algo “ajeno” a la investigación social, que fue tomado del campo de la Cooperación
al Desarrollo. Por “contraparte2” se entiende a un grupo local, ya sea formal (grupo constituido: aso-
ciación, cooperativa, etc...) o informal (personas unidas con objetivos comunes), que está implicado
en procesos participativos con los diferentes actores de la realidad a investigar. Son grupos que for-
man parte de la población local, que trabajan en el día a día cerca y con la población local, agluti-
nando intereses, resolviendo conflictos, defendiendo propuestas de mejora para la comunidad o
impulsando de mejora para la comunidad o impulsando de diferentes maneras procesos de desa-
rrollo, etc.
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ticipativo, y para que la información y opiniones obtenidas fueran
lo suficientemente representativas de la realidad de cada pueblo.  

Llegados a este punto nos dimos cuenta de que las 4 contrapar-
tes elegidas, a pesar de su relevancia, tal vez no eran el nexo más
adecuado para contactar con la gente de los pueblos. Por esta razón
decidimos incluir también como actores a lo que llamamos mini-
contraparte, entendiendo éstas como los grupos de acción con los
que íbamos a centrar la investigación en cada pueblo y que a la vez
nos iban a facilitar los contactos con la población en general. 

Elegimos las minicontrapartes en función de su actividad y rele-
vancia dentro de cada pueblo, intentando que fueran representati-
vas de todos y cada uno de los sectores poblacionales. Así, se eli-
gieron asociaciones culturales, agrícolas, de jubilados, de artesa-
nos, juveniles, de amas de casa, empresariales, etc. De este modo
también podríamos ver la realidad de cada pueblo desde diferen-
tes puntos de vista. Dentro de cada minicontraparte se contactó con
personas clave que sirviesen de punto de unión entre nuestro
grupo de trabajo y los colectivos con los que se pretendía trabajar
en cada pueblo.

¿CÓMO TRABAJAMOS?: Las técnicas

Las técnicas que aplicamos fueron seleccionadas a partir del
esquema de herramientas participativas propuestas por Mario
Ardón Mejía para la sistematización participativa de experiencias.

• Calendario de actividades
Esta técnica tiene por objeto la elaboración en detalle de una

lista de las actividades más comunes que se realizan durante los
diferentes meses del año, ya sea en una comunidad, en una unidad
familiar, etc.

• Perfil histórico
Esta técnica tiene como objetivo descubrir y analizar cuál ha

sido la historia de un pueblo, de una zona, etc., en base a la opinión
de la población, destacando los hechos que los vecinos resaltan
como más significativos, ya sean positivos o negativos, pero que
han marcado la historia. También se aprovecha la técnica, para una
vez visualizado el pasado, investigar cómo perciben los vecinos la
evolución y el futuro de sus pueblos.
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• Diagrama de Venn
Esta técnica se utiliza con la finalidad de reflejar el entramado

social y administrativo de las diferentes poblaciones y de la sierra
en su conjunto, desde el punto de vista de las personas, grupos y/o
asociaciones con las que se ha trabajado.

Estos diagramas reflejan las relaciones entre asociaciones, gru-
pos formales o informales y las instituciones locales y externas de
los municipios, así como la percepción y la valoración que la pobla-
ción tiene de las mismas.

Para reflejar los diferentes grados de importancia de las entida-
des (grupos sociales, asociaciones, instituciones públicas y priva-
das) se utilizaron círculos de 3 tamaños distintos, mientras que el
tipo de relaciones entre las entidades se visualizaron con líneas
continuas o discontinuas y de diferentes grosores. Cuando los cír-
culos se hallan solapados significa que su influencia respectiva es
positiva y elevada. El grado de relación existente entre asociacio-
nes, instituciones o grupos, o de éstos con la población, se refleja
también mediante la mayor o menor proximidad entre los círculos. 

• Pastel de problemas
Esta técnica se utiliza para investigar cuáles son los problemas

principales que perciben los habitantes en sus pueblos. Es por lo
tanto una técnica para ordenar problemas y priorizarlos. .

La técnica se inicia repartiendo unas tarjetas en las que el grupo
refleja, mediante una lluvia de ideas, los problemas que considera
más importantes. Posteriormente se priorizan valorándolos con 1,
2 o 3 puntos, según su importancia (para la valoración se emplean
elementos móviles, que pueden ser de la zona, como almendras,
etc.). Las tarjetas que reciben la máxima puntuación (3 puntos), son
las que posteriormente se representan mediante un gráfico de pas-
tel. 

Esta técnica ha sido adaptada en este estudio para priorizar pro-
blemas, en lugar de propuestas o soluciones, que es para lo que
también se utiliza. 

• Matriz PAPP
Una vez realizados los pasteles de problemas y priorizados

según su importancia, se aplica esta técnica.
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La matriz PAPP es una tabla en la que se visualizan los siguien-
tes aspectos: 

1. Problemas.
2. Causas del problema.
3. Recursos locales y potenciales para solucionar los problemas.
3. Propuestas o posibles soluciones.
4. Responsables o encargados de solucionarlos.

¿CÓMO TRABAJAMOS?: Logística

La dinámica de trabajo que seguimos fue, en primer lugar, con-
tactar con personas clave de las asociaciones seleccionadas en cada
pueblo, así como con personalidades como los presidentes de las
asociaciones, secretarios de ayuntamientos, etc. A partir de aquí,
estas personas clave se pusieron en contacto con los miembros de
las asociaciones y con el resto de la población, para contarles los
propósitos del DRP y concretar fechas y lugares de las reuniones.
Una vez confirmadas éstas, se hicieron en algunos casos convoca-
torias más amplias mediante carteles informativos o anuncios por
bando. 

Únicamente se realizó una reunión en cada pueblo, por diversos
motivos, entre ellos:

TÉCNICAS UTILIZADAS
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3 3

11

7 7
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• Las dificultades para concretar las fechas y convocar a los par-
ticipantes.

• La desmotivación de parte de los habitantes de la Sierra para
participar en este tipo de reuniones.

• La ubicación geográfica de cada pueblo y las limitaciones tem-
porales impuestas por el propio curso (4 meses para hacer la prác-
tica del DRP en los 9 pueblos, y con un equipo de 5 personas). 

Cronograma de reuniones en el Parque Natural de la Sierra de
Espadán:

En la siguiente tabla se han reflejado todos los municipios per-
tenecientes al Parque Natural de la Sierra de Espadán, marcando
en color verde aquellos en los cuales se han llevado a cabo el DRP
y las comarcas administrativas en las cuales se sitúan geográfica-
mente. Asimismo, también se han reseñado las fechas y los lugares
que utilizaron para las reuniones, el grado de asistencia y las técni-
cas que se utilizaron.
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RESULTADOS, PUEBLO A PUEBLO

En este punto detallaremos los resultados obtenidos a partir
cada una de las reuniones realizadas en los pueblos y según las téc-
nicas empleadas. 

No obstante, al objeto de facilitar el análisis de los resultados,
en primer lugar se describirán conjuntamente los resultados obte-
nidos de la aplicación de dos técnicas (perfil histórico y calendario
de actividades) realizadas en varias poblaciones (Aín, Vall de
Almonacid, Alcudia de Veo y Eslida).

HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE LA SIERRA DE ESPADÁN
(PERFIL HISTÓRICO)

Esta técnica tiene como objetivo descubrir y analizar cuál ha
sido la historia de la zona y cómo los vecinos ven la evolución y el
futuro de sus pueblos. 

Dado que para la obtención de una mayor riqueza de resultados
es imprescindible aprovechar la memoria histórica de la gente más
mayor de los pueblos, esta técnica sólo fue aplicada en tres reunio-
nes donde se dieron las circunstancias más adecuadas para su apli-
cación. Estas fueron en Aín (unidad familiar agraria en la que los
progenitores tenían unos 55 años) y Vall de Almonacid (donde los
representantes de la Asociación de Jubilados se subdividieron en
dos grupos con objeto de facilitar el trabajo de discusión y poder
establecer comparaciones entre los perfiles de ambos grupos).

Ya que la evolución e historia de Espadán ha ocurrido de forma
muy pareja en el conjunto de las poblaciones que conforman el
Parque, los resultados obtenidos de los perfiles de los tres grupos
muestran importantes similitudes. Por esta razón, mostraremos de
forma conjunta los resultados, pese a que los perfiles hacen refe-
rencia a dos poblaciones diferentes.

Tanto en Vall de Almonacid como en Aín se destaca que desde
principios de siglo hasta finales de la década de los sesenta, la agri-
cultura era el principal (si no el único) medio de vida que predo-
minaba en la zona. Básicamente era una agricultura de subsisten-
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cia, en la que parte de lo que se producía era para autoconsumo
dejando el resto (en función de la cantidad de tierras que cada
familia poseía) para la venta a mercados locales o a los más próxi-
mos. 

Comentan que los tipos de cultivos que predominaban en la
zona eran fundamentalmente de secano: olivo, algarrobo, almen-
dro (éste en menor medida.), cereales y esparto, destacando espe-
cialmente en Aín el cultivo de la vid. En aquellos tiempos la huer-
ta se dedicaba casi exclusivamente a la hortaliza y maíz para la
casa. La utilización del almez (lledoner) para la elabaración de
mangos era también muy importante, continuando hoy en día su
aprovechamiento en Vall de Almonacid.

En Aín destaca la alta rentabilidad para los propietarios, hasta
la década de los sesenta, del aprovechamiento forestal relacionado
con el corcho y el pino maderable. El problema residía en que las
propiedades forestales eran acaparadas por unas pocas familias, y
los más “pobres” no tenían apenas fincas de alcornocal, por lo que
tenían que ir a jornal (mal pagado) para los dueños de las fincas.
Desde la posguerra hasta mediados de los 60, tanto en Vall de
Almonacid como en Aín, la práctica de “hacer malea” para los hor-
nos de la industria cerámica de Onda fue un importante recurso
económico, sobre todo para las familias más pobres.

En ambas poblaciones destacan como hecho más significativo la
Guerra Civil y las terribles consecuencias (posguerra) que en esta
zona duraron hasta entrados los años 60. Comentan que aquí se
pasó hambre, aunque no tanta como en la Plana, porque siempre
había algo que llevarse a la boca gracias a los cultivos de autocon-
sumo (hortalizas, pan de higo, harina de trigo,...), o a la crianza de
animales en los corrales de la casa (conejos, pollos, algún cerdo...).
Esta situación fue determinante para el inicio del éxodo rural. Los
que tenían menos tierras se veían obligados a ir a trabajar fuera: los
hombres de jornaleros a Barcelona o Aragón (siega en verano); y
las mujeres a “servir” o a “estar con amo” a Valencia y sobre todo
a Barcelona. Muchos de los que se fueron ya no volvieron. 

Otro hecho que vuelve a repetirse en los tres perfiles es la fuer-
te helada que tuvo lugar en 1956. Este hecho también tuvo impor-
tantes consecuencias a nivel social y económico, provocando el
momento de mayor éxodo rural. Entre las consecuencias de esta
helada, los mayores destacan que la mayor parte del algarrobo se
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echó a perder, y ya nunca se volvió a recuperar, quedando también
muy afectados los olivos, y por lo tanto, la producción de aceite.
Comentan en Aín que esta helada supuso una disminución de las
diferencias entre “ricos” y “pobres”, conduciendo a un incremento
del “carboneo” y de la extracción de “malea” para los hornos de
Onda. Como consecuencia de esta helada paulatinamente se fue
introduciendo el cultivo de frutales en regadío, como el manzano
(Aín), el níspero (Vall) o la cereza (Aín y Vall).

En conjunto se aprecia que la década de los sesenta supuso un
punto de inflexión importante en la evolución socioeconómica
de estos pueblos. La fuerte helada, junto a los procesos migratorios
que la acompañaron consolidaron la tendencia regresiva de la
población iniciada con la Guerra Civil (p.e.: en Vall d’Almonacid
señalan la salida de 62 personas para ir a vendimiar a Francia). 

No obstante, los participantes de ambos pueblos coinciden en
destacar que en esta década también empiezan a apreciarse mejo-
ras significativas en la calidad de vida de los vecinos que se que-
dan. “El pueblo se recuperó, se vivía mejor” comenta en palabras
textuales una mujer de la Vall d’Almonacid. Esto es atribuido a la
introducción de infraestructuras y servicios públicos básicos que
generan nuevas dinámicas y medios de producción y trabajo. 

Así, cabe destacar que tanto en Aín como en Vall en el año 1963,
se introduce el agua potable y la red pública de alcantarillado.
También reseñan otras mejoras en relación con aspectos tales como:
la asistencia sanitaria, el servicio telefónico, los acondicionamien-
tos de los cascos urbanos de los pueblos, construcción y mejoras en
carreteras e infraestructuras viarias, creación de cooperativas agrí-
colas, modernización de la maquinaria agrícola (“mulas mecáni-
cas”), etc.

En Aín comentan que las mejoras en vías de comunicación a raíz
de la construcción de la carretera Aín-Eslida, supuso un verdade-
ro cambio que generó efectos tanto positivos como negativos, entre
otros:

• Fuerte dependencia de la Plana: la gente baja diariamente a
la recolección de las naranjas; y como obreros a la pujante y
cada vez más modernizada industria del azulejo, con lo que
se abandona la recolección de “malea”

• Entrada de un incipiente turismo, que actuará como un
pequeño complemento de las rentas agrarias.
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• Aumento de los flujos estacionales de población (durante los
veranos y los fines de semana).

• Se facilita la emigración hacia la Plana, etc.
Los mayores también coinciden en señalar que desde la década

de los ochenta a los noventa se produce una recuperación del olivo
(Aín-Vall) y del corcho (Aín), a la vez que el proceso de despobla-
ción y envejecimiento de la población parece acentuarse.
Comentan en Aín que “los jóvenes se casaban con gente de fuera y
se iban a vivir fuera del pueblo porque no hay trabajo para la
juventud”.

Por último, desde finales de los noventa hasta principios del
nuevo milenio, los mayores destacan otros dos hechos que obser-
van en Aín y Vall, que para ellos es significativo: 

1. El importante descenso de la renta agraria, por ser la agricul-
tura poco competitiva, artesanal y minifundista.

2. El aparente proceso de estabilización de la población.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(en Aín, Alcudia de Veo y Eslida)

Esta técnica tiene por objeto la elaboración de una lista de las
actividades más comunes que se realizan durante los diferentes
meses del año en una comunidad o en una unidad familiar que se
esté estudiando.

El calendario de actividades fue aplicado en las reuniones lleva-
das a cabo en Aín, Alcudia de Veo y Eslida. De este modo, intenta-
mos recabar información de las actividades que ocupan la mayor
parte del tiempo en tres sectores representativos de la vida rural de
la Sierra de Espadán, como son: el sector agrícola (Aín), la activi-
dad silvícola-forestal (Alcudia de Veo) y la apicultura (Eslida). Así
mismo también se consideró oportuno recabar información del sec-
tor relacionado con el turismo y su oferta de actividades comple-
mentarias (ejemplo: el picadero de caballos en Eslida). 

En la reunión mantenida en Aín con una unidad familiar, se
hizo especial hincapié en la introducción de la perspectiva de géne-
ro con objeto de captar la división y cargas del trabajo dentro del
hogar.

La información del calendario se utilizó también para cruzarla
con la obtenida del análisis de problemas y propuestas de desarro-
llo establecidas por los participantes. De este modo se incorporó al
análisis final la influencia que pueden tener determinados factores,
tales como las sobrecargas de trabajo según género o la estación del
año, que determinarán la posibilidad de llevar a cabo nuevas accio-
nes y proyectos en los meses de menor concentración de las labo-
res locales.
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Las relaciones sociales en AÍN
( 10 Noviembre de 2001).

- Lugar de reunión: vivienda de los participantes.
- Participantes: unidad familiar representativa del sector agra-

rio. Cabe destacar que actualmente en Aín, municipio que
cuenta con 168 habitantes censados y unos 100 de hecho, sólo
quedan dos unidades familiares cuya fuente de ingresos
dependa exclusivamente de la actividad agrícola.

- Organización: Se contactó directamente con los participantes
para concretar la fecha de la reunión.

Asociaciones e instituciones locales o endógenas
El ayuntamiento aparece como la institución más importante y

más próxima al pueblo (solapada a éste casi en su totalidad). Más
allá de las diferencias o discrepancias relativas a la política local,
constituye la primera instancia administrativa y la más cercana a
los vecinos, quienes en general se sienten identificados y represen-
tados por ésta. Expresiones como “el ayuntamiento en este pueblo
lo es todo” o “el día que no se presente nadie, ya veremos qué hace-
mos”, demuestran que para esta pequeña comunidad el ayunta-
miento constituye el eje y el motor principal del mantenimiento y
desarrollo del pueblo. 

La Cooperativa Agrícola Sant Ambrós, que actualmente redu-
ce sus funciones a las de bar y tienda, constituye el segundo ele-
mento en importancia y proximidad. Si a lo largo del discurso se
percibe que el mantenimiento de los servicios básicos es un ele-
mento fundamental para la vida del pueblo, la importancia de la
cooperativa radica en que además de lo dicho, representa el eje de
la vida social del pueblo. 

La iglesia es la tercera institución que aparece, aunque se le
atribuye escasa importancia y no tanta proximidad, ya que piensan
que actualmente representa un elemento ligado a las “costumbres
de la gente mayor”.

Asociaciones e instituciones no locales o exógenas
La Diputación es considerada como el elemento exógeno más

importante, aunque en bastante menor medida que el ayuntamien-
to y la Cooperativa. Su importancia viene dada precisamente por
su relación con el ayuntamiento, ya que es la que facilita y subven-
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ciona en mayor medida sus actuaciones (obras de infraestructuras
básicas y saneamientos, instalaciones deportivas, acondiciona-
miento de calles, perforaciones de pozos...)

Por su parte, la Mancomunidad Espadán-Mijares, aparece
como una institución con poco peso y relevancia en cuanto al desa-
rrollo y mantenimiento del pueblo. Sus funciones se limitan a los
servicios de recogida de basura y de “asistenta social”.

La figura del Parque Natural es la que aparece más pequeña y
alejada con respecto al conjunto de la población, otorgándole una
escasa o nula relevancia en relación, tanto con el desarrollo del pue-
blo de Aín, como con el conjunto de municipios del Parque. En Aín
sí que se conoce bastante la existencia de esta institución, ya que es
en este pueblo donde está ubicada su sede provisional. No obstan-
te, se asocia casi exclusivamente con las tareas de limpieza y man-
tenimiento de caminos y con los autobuses de niños que visitan el
pueblo para actividades de educación ambiental. Pese a esa escasa
valoración del papel que el Parque desempeña en la zona, sí que se
piensa que debe ser la institución que empiece a generar tipos de
inversiones y ayudas que dinamicen a estos pueblos.

En suma, este diagrama refleja una estructura de elementos y
relaciones bastante sencilla en la que predominan dos instituciones
endógenas: ayuntamiento y cooperativa. 

Las relaciones sociales en ALCUDIA DE VEO
(16 NOVIEMBRE DE 2001)

- Lugar de reunión: vivienda de los participantes.
- Participantes: unidad familiar cuya actividad principal se

vincula al aprovechamiento forestal, tradicionalmente ligado
a la Sierra de Espadán: la extracción y comercialización de
corcho. Actualmente, aunque la explotación del corcho sigue
siendo una industria viva en la sierra, cada vez existen
menos personas que realizan el duro trabajo de la ”saca” y
limpieza del alcornocal. De hecho, en Alcudia de Veo sólo
queda una unidad familiar cuya fuente de ingresos depende,
en gran medida, de esta actividad.

Organización: Se realizó un contacto previo vía telefónica para
concretar la reunión.

58 Diagnóstico rural participativo
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Asociaciones e instituciones locales o endógenas
Como ocurre en otras poblaciones, el ayuntamiento aparece

como la institución más importante y próxima al pueblo, conside-
rándose el eje y motor fundamental.

El mantenimiento de los servicios básicos y la dinamización
social aparecen como elementos de vital importancia para la vida
del pueblo. La tienda, el bar–restaurante y las asociaciones son
muy relevantes con respecto a su tamaño y proximidad al munici-
pio dada la escasez de la población y su marcada estacionalidad. 

Asociaciones e instituciones no locales o exógenas
La Mancomunidad Espadán-Mijares, es percibida como una de

las instituciones más importantes, junto con el ayuntamiento y el
Parque Natural. Sus principales aportaciones son el servicio de
recogida de basuras, los servicios sociales mancomunados y la
ayuda en la “tramitación de papeles”. Aunque se ve como una ins-
titución importante y cercana al pueblo, a lo largo del discurso los
participantes señalan una cierta discrepancia entre su valor poten-
cial (lo que tendría que ser) y su influencia real.

La Diputación aparece como un elemento alejado aunque con
cierto peso, en la medida en que colabora con el ayuntamiento. 

La figura del Parque Natural
se percibe como una institución
bastante importante y cercana a
la población. Aunque ello no se
deriva del hecho de que sea perci-
bida como una institución que
esté ejerciendo realmente, y de
forma palpable, actuaciones
importantes para el desarrollo del
pueblo. Entienden su importan-
cia porque representa la figura
desde donde se debería organizar
el desarrollo de los pueblos, y
porque se la relaciona con las
ayudas y subvenciones existentes
en materia forestal y agrícola
(ayudas para el mantenimiento y
limpieza del alcornocal, del bos-
que maderable, etc.), y con las

maquetación 2  17/10/03  10:21  Página 59



60 Diagnóstico rural participativo

actuaciones de limpieza y mantenimiento de caminos que realiza
la brigada del Parque. También destacan los beneficios indirectos
que, gracias a esta figura administrativa, revierten sobre los pue-
blos, como son el mayor conocimiento, difusión y revalorización
de la zona. 

En su conjunto, el diagrama representado ofrece una estructura
de elementos y relaciones bastante sencilla, equilibrándose la
influencia de las instituciones endógenas frente a las exógenas.

RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES, 
PROBLEMAS/CAUSAS; Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

EN ALMEDÍJAR (15 DE ENERO DE 2002)

- Lugar de reunión: Centro de Turismo Rural y Educación
Ambiental la SURERA

- Participantes: Representantes de la Asociación de Artesanos
del Alto Palancia (ARPA) y de Turismo Rural y Educación
Ambiental (SURERA)

- Organización: Se realizó un contacto previo, vía telefónica, o
directamente con cada uno de los participantes

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

Dado que los participantes eran de diferentes localidades, se ha
hecho una valoración general del conjunto de la Sierra de Espadán.
A diferencia de otros diagramas realizados en otras poblaciones,
los participantes decidieron organizar previamente los elementos a
representar en función de tres categorías: asociaciones, institucio-
nes públicas y sectores económicos más representativos de la zona.
En base a ésto, resultó un diagrama bastante complejo dado el ele-
vado número de elementos y relaciones establecidas.

• ASOCIACIONES: en general son representadas en un tama-
ño pequeño y bastante alejadas del círculo de la Sierra de
Espadán, hecho que resulta bastante paradójico comparado
con las representaciones que de estas asociaciones se han
hecho en cada uno de los pueblos. Quizá ello se deba a que
los entrevistados reflejaron el papel de estas asociaciones
sobre el conjunto de la sierra y no sobre cada uno de los pue-
blos como ocurrió en el resto de reuniones, por lo que en cier-
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ta manera atestiguan que la
influencia de éstas en raras
ocasiones traspasa el ámbi-
to de actuación local.

• SECTORES PRODUCTI-
VOS Y ECONÓMICOS: se
observa que los elementos
señalados como más influ-
yentes en el desarrollo y
promoción de la Sierra son: 
- Alimentación (miel,

embutidos, queso, hier-
bas, aceite...): representa-
da como la de mayor
tamaño y de mayor rela-
ción con la Sierra.

- Agricultura, corcho, en-
vasadoras de agua, turísticas y educativas-ambientales:
representadas con un tamaño mediano, muestran una
estrecha relación con la Sierra, dado que son actividades
endógenas tradicionalmente ligadas al desarrollo de la
zona.

- Ganadería y artesanía: representadas en un tamaño bas-
tante más pequeño y con unas relaciones menos influyen-
tes.

• INSTITUCIONES: Al igual que en los diagramas específi-
cos de cada uno de los pueblos, los ayuntamientos vuelven a
ser las instituciones más importantes, cercanas y valoradas
de cara al desarrollo y dinamización de los pueblos.
Respecto a las instituciones autonómicas, sólo aparecen las
consellerias de Cultura, Agricultura y Medio Ambiente. Las
dos últimas son consideradas de mayor importancia, sobre
todo la de Agricultura, en la medida en que es la que más
influye (o debería influir) en el desarrollo de la economía
rural característica de Espadán. A pesar de todo, están bas-
tante alejadas de la Sierra.
La discontinuidad en la relación entre la conselleria de Medio
Ambiente y la Sierra, refleja la conflictividad que el trata-
miento de los temas ambientales suscita en la población.
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La Diputación aparece representada en tamaño pequeño y
con una relación discontínua e intermitente a través de los
ayuntamientos.
Con respecto al Parque Natural, representado a través de la
Junta Rectora, también se le da aquí poca importancia. La
doble relación que le atribuyen con los ayuntamientos y la
Sierra, viene dada por el hecho de constituir el órgano de par-
ticipación de las entidades locales y de los diferentes sectores
de la población. 

Problemas y necesidades detectados (Pastel de Problemas)

Los participantes en esta reunión priorizaron en consenso un
total de 3 problemas (al colocar tres almendras en las tarjetas donde
figuraban), que fueron:

• Falta de objetivos (de todas las administraciones que tienen
competencias de algún tipo en la gestión del parque y en
los pueblos de la zona).

• Perdida de un modelo social tradicional y autóctono.
• Limitaciones en los servicios básicos.

A parte de estos problemas valorados como los que principal-
mente limitan el desarrollo sostenible del Parque Natural y de sus
pueblos, en segundo lugar de importancia aparecen otros proble-
mas, que son: 

• Falta de formación para poder hacer una gestión local inte-
grada.

• Pérdida de patrimonio cultural.
• Deficiencias medioambientales: residuos, escombros, edu-

cación ambiental.
• Despoblación.

En tercer lugar, y valorados con un solo punto aparecen:

• Deficiencias en las vías de comunicación.
• Falta de fluidez en la gestión.
• Falta de estructura turística que haga viable el alojamiento

rural que se crea.
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El análisis en conjunto de todas estas limitaciones muestra una
serie de aspectos que podrían considerarse afines y referidos a una
misma temática. Tanto en los problemas valorados como más
importantes como en el resto, aparece una preocupación constante
en relación a la problemática social y cultural: “pérdida de un
modelo social tradicional y autóctono” y “pérdida del patrimonio
cultural”. Con estas valoraciones los participantes pretendían
hacer referencia a problemas más globales y de más amplio alcan-
ce que afectan no sólo a la zona de estudio, sino a la sociedad actual
en su conjunto. La desvalorización de la vida, cultura y modo de
ser rural, la difusión a través de los medios de comunicación de
valores relacionados con el consumismo, la imagen de lo “moder-
no”, la primacía de la competitividad, etc. Todo ello acompañado
de la correspondiente pérdida de las raíces, valores, identidad y
autoestima del mundo rural.

La referencia a la temática de los servicios básicos aparece tam-
bién de forma reiterada en dos de los problemas señalados con dis-
tinta puntuación: “limitaciones en los servicios básicos” y “defi-
ciencias en las vías de comunicación”. Ambos harían referencia a
una misma categoría, a saber: limitaciones en servios sanitarios,
educación (tanto básica como ocupacional), comercios, asistencia
social, infraestructuras viarias, etc.

Por otra parte, el tercer problema señalado como más importan-
te (“Falta de objetivos”), hace referencia directa al ámbito de la
administración del Parque Natural, al igual que el problema relati-
vo a la gestión medioambiental valorado en segundo lugar
(“Deficiencias medioambientales: residuos, escombros, educación ambien-
tal”).

La despoblación es un problema sensible en todos los pueblos y
ha sido reseñado en casi todas las reuniones. 

Con la problemática denominada como:  “Falta de formación
para poder hacer una gestión local integrada”, los entrevistados
hacen referencia a las carencias formativas que, a su entender, suele
tener la “esforzada” clase política local (alcaldes y concejales).
Piensan que habría que facilitar a muchos alcaldes y concejales una
formación básica y unos conocimientos mínimos para que tuvieran
una visión política de más amplio alcance, en la que se integraran
todos los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y la
conservación del medioambiente.
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En cuanto a los problemas señalados en relación a la “Falta de
fluidez de la Gestión”, vuelven a hacer referencia a la administra-
ción pública en general (estatal, autonómica y provincial), critican-
do el sistema burocrático existente, que consideran excesivamente
lento, complicado y poco próximo al ciudadano a la hora de trami-
tar subvenciones y papeles.

Por último, en cuanto a la “Falta de estructura turística que haga
viable el alojamiento rural que se crea” , quieren remarcar la nece-
sidad de desarrollar en el ámbito del Parque una serie de infraes-
tructuras turísticas complementarias al alojamiento, tales como
señalización, acondicionamiento de áreas recreativas, así como
también la coordinación entre las distintas entidades públicas y
privadas que trabajan los temas relacionadas con el turismo rural y
la educación ambiental en la zona.

Análisis de las causas y consecuencias de los problemas;
y propuestas de acción (Matriz PAPP)

Tal como vimos en el análisis del pastel de problemas, tres fue-
ron los problemas valorados como más importantes:

• Falta de objetivos (de todas las administraciones que tienen
competencias de algún tipo en la gestión del parque y en
los pueblos de la zona)

• Pérdida de un modelo social tradicional y autóctono.
• Limitaciones en los servicios básico.

“FALTA DE OBJETIVOS”

Este comentario textual de las personas entrevistadas hace refe-
rencia a la falta de claridad y de estrategias de acción, tanto por
parte de la administración del Parque Natural, como desde la
administración autonómica, y más en concreto, desde la
Conselleria de Medio Ambiente

Los entrevistados entienden que esta falta de objetivos y estra-
tegias tiene su origen en:

• La “mala gestión política-administrativa”.
• La “falta de sensibilidad de los políticos hacia las proble-

máticas de las poblaciones”.
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Los entrevistados señalan la imposición de un modelo de ges-
tión administrativa y burocrática que se hace “desde fuera”, “por
técnicos de fuera”, sin que participen de forma efectiva en los pro-
cesos de planificación, gestión y toma de decisiones la gente de los
pueblos. Esto genera, que en última instancia los problemas y nece-
sidades reales y existentes no son escuchadas, generándose pro-
yectos y programas de actuación que nunca se llevan a término,
reduciéndose a una especie de decálogo de declaraciones de bue-
nas intenciones.

Ante esta problemática y sus orígenes, los entrevistados plante-
aron algunas soluciones, entre las que se señalan:

• “Planificación y ejecución de los planes de gestión de la
Sierra”.

Esta propuesta se basa en la idea de que dado que existen unos
procedimientos establecidos por la administración para desarrollar
las políticas e intervenciones que requieren las zonas naturales
declaradas de especial protección (PORN, PRUG, mecanismos
democráticos de participación, etc.), la solución simplemente resi-
de en llevarlos a la práctica. 

Entre los agentes capaces de impulsar las acciones necesarias
contempladas en los planes de gestión de la Sierra, los entrevista-
dos citan a la: 

• “La administración”
• “La presión social”

Es decir, entienden que debe ser un proceso que se genere desde
dentro de la propia administración y de la clase política (autonó-
mica y provincial); y que a su vez, sea promovido partiendo de la
toma de conciencia y el aumento de la presión social ejercida desde
los diferentes ámbitos locales afectados (ayuntamientos, asociacio-
nes, fundaciones, sectores económicos, etc.).

Parque Natural de la Sierra Espadán     65
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“PÉRDIDA DE UN MODELO SOCIAL
TRADICIONAL Y AUTÓCTONO”

En relación con este segundo aspecto enumerado por los parti-
cipantes, aparece la preocupación por la problemática social y cul-
tural que piensan que está afectando a la sociedad actual en su con-
junto y que se traduce, entre otros aspectos, en una desvalorización
de la vida, cultura y modo de ser rural. 

Entre los factores o causas que motivan de esta situación des-
tacan como más importantes:

• La “imposición del «pensamiento único»”.

Esta afirmación vuelve a responder más bien a un análisis críti-
co y filosófico de la sociedad actual en general, haciendo referencia
a factores sociológicos de amplio calado (influencia de los medios
de comunicación, del sistema consumista dominante, predominan-
cia de la cultura urbana, la competitividad, la uniformidad en el
modo de pensar, etc.).

Algunas propuestas de solución ante esta problemática percibi-
das y sus causas:

• Programa de educación y dinamización sociocultural.
• Recuperación del patrimonio cultural

Aquí los participantes sí que plantean una propuesta de solu-
ción en la que se refieren más a la zona del Parque y de la provin-
cia en concreto y no tanto a términos y conceptos tan amplios
(sociedad, sistema...). Proponen que desde el ámbito educativo se
introduzcan objetivos y contenidos curriculares que aborden en
serio el conocimiento del medio (natural, social y cultural) en que
viven los niños; y la adquisición de valores y actitudes de respeto,
de protección y de compromiso para hacer frente a las problemáti-
cas que lo afectan. Así mismo, también proponen acciones dirigi-
das a la recuperación del patrimonio cultural del Parque (restaura-
ción de elementos arquitectónicos, oficios perdidos, fiestas, actos
culturales....). 

No obstante, y al igual que con la propuesta anterior, piensan
que estas acciones se deberían llevar a cabo desde la administra-
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ción (autonómica y provincial), para lo cual se requeriría previa-
mente el desarrollo de unos procesos de toma de conciencia y de
presión social ejercida desde las poblaciones del Parque. 

“LIMITACIONES EN LOS SERVICIOS BÁSICOS”

En cuanto a esta última problemática señalada, los entrevistados
querían hacer referencia a limitaciones en los servicios sanitarios,
educación, transportes e infraestructuras viarias, comercios, asis-
tencia social, etc., que atribuían las siguientes causas:

• “ Desidia por parte de la administración”
• “Abandono del medio rural”

De nuevo vuelven a ubicar en la clase política y en la adminis-
tración (autonómica y provincial) el origen de estas deficiencias
estructurales que contribuyen al abandono de la población y al
deterioro de la calidad de vida.

La propuesta de solución señalada es:

MATRIZ PAPP DE ALMEDÍJAR
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• “Inversión y buena gestión de la administración”
Es decir, piensan que es necesario un aumento de las dotaciones

económicas destinadas a paliar estas deficiencias, a la vez que una
gestión económica más racional, equilibrada y redistributiva por
parte de las administraciones públicas con competencias en estas
materias.

Nuevamente se vuelve a insistir en el importante papel que
deben jugar la administración y la presión social como agentes de
cambio y responsables directos de las acciones a emprender.

RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES,
PROBLEMAS/CAUSAS, Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

EN AYÓDAR, 1 DICIEMBRE DE 2001

- Lugar de reunión: Sede de la Asociación Cultural Deportiva.
- Participantes: miembros de la Asociación Cultural Deportiva

Deportiva y de la Asociación Cultural de Fuentes de Ayódar.
- Organización: La reunión se pudo celebrar a través del con-

tacto telefónico que establecimos con el presidente de la
Asociación Cultural Deportiva de Ayódar. Él se encargó de
contactar con el resto de socios para que acudieran a la reu-
nión. A esta reunión también acudieron vecinos de la locali-
dad de Fuentes de Ayódar. Se aplicaron las mismas técnicas
con todos los asistentes, aunque se les separó según su pro-
cedencia, es decir, los de Ayódar en un grupo, y los de
Fuentes de Ayódar en otro. Únicamente se les unió para rea-
lizar la técnica de la Matriz PAPP, hecho que incentivó un
interesante y profundo debate entre los miembros de las dos
asociaciones.

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

En Ayódar podemos apreciar una serie de características comu-
nes en la mayor parte de las poblaciones de la sierra: el ayunta-
miento y las diversas asociaciones son las que están más implica-
das e interrelacionadas con el conjunto de la población, como es el
caso de la asociación de vecinos, la banda de música (a su vez rela-
cionada con el ayuntamiento) y la Asociación Cultural Deportiva
(ACD), que fue a la que se entrevistó. 
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Otras asociaciones como la de jubilados, la de caza y la ciclista,
son percibidas por los jóvenes de la asociación como las más dis-
tanciadas del pueblo y de menor importancia, pero no por ello
dejan de mantener buenas relaciones con las anteriores. 

Una de las grandes preocupaciones para los habitantes de
Ayódar es la situación del colegio, ya que es posible su cierre para
el próximo curso por la falta de alumnado. Este problema lo trata-
remos más adelante en el apartado referido a la problemática de las
poblaciones.

En lo concerniente a las instituciones externas, se reconoce la
importancia de la Generalitat y la Diputación, aunque ambas se
perciben bastante alejadas de la población (sobre todo la
Diputación). Los jóvenes y la población en general se sienten olvi-
dados y reclaman una mayor inversión por parte de las entidades
públicas. Esto se refleja claramente en sus propias palabras, que
citadas textualmente son: “Ayódar existe, estírate más”.

Las relaciones entre el pueblo y la Generalitat son más directas,
sobre todo a través de la Asociación de Jubilados y con el ayunta-
miento; además se mantienen buenas relaciones con el colegio, los
PAMER y VAERSA (encargadas del mantenimiento del Parque).
Estas últimas entidades están relacionadas directamente con el par-
que natural y son de gran importancia para la población, ya que al
igual que los bomberos tienen su sede en el pueblo y dan trabajo a
un considerable número de habitantes.

Finalmente, cabe mencionar la relación poco fluida y disconti-
nua de la Mancomunidad Espadán-Mijares con el pueblo (que ade-
más se siente muy alejada). 

Problemas y necesidades detectados (pastel de problemas)

Ante la pregunta que se planteó a los habitantes de Ayódar
sobre cuáles eran los problemas que limitaban el desarrollo de su
población y del entorno más inmediato de la Sierra de Espadán,
señalaron fundamentalmente tres:

• Cierre del colegio.
• Falta de ayuda permanente por parte de las instituciones

gubernamentales.
• Falta de iniciativa privada para la explotación de los recursos

del Parque (turismo rural, artesanía...).
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Además señalaron otra serie de problemas secundarios que
pasamos a analizar a continuación, ya que los tres problemas prin-
cipales se analizarían posteriormente empleando la Matriz PAPP.
Los problemas valorados en segundo lugar, fueron:

• Disminución y envejecimiento de la población.
• Pérdida de vegetación y fauna.
• Mal estado de conservación de los monumentos históricos.
• Cierre de comercios de primera necesidad.

Y en tercer lugar consideraron como determinantes los siguien-
tes:

• Recuperación de caminos y fuentes perdidas.
• Falta de terminación del local social.
• Falta de información y relación con el Parque.

Análisis de los problemas secundarios y terciarios:

La población relaciona los problemas considerados en segundo
y tercer término con dos temáticas claramente diferenciadas, que
son: 

• La despoblación y el envejecimiento de la población existen-
te, que es una de las principales preocupaciones de los habi-
tantes de la zona (tónica común al resto de poblaciones de la
sierra). Esta situación es una clara consecuencia de la falta de
trabajo y de la inexistencia de nuevas iniciativas de empleo.
Para hacer frente a esta problemática, proponen un mejor
aprovechamiento de los recursos que les ofrece la sierra y el
fomento de actividades relacionadas con el turismo rural y la
artesanía, entre otras.

• Ven como un grave problema la desinformación sobre el
Parque Natural y la falta de conservación/protección de
especies autóctonas, tanto de animales como de vegetales,
proponiendo entre otras cosas, la recuperación de fuentes y
caminos.
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Análisis de las causas y consecuencias de los problemas, y pro-
puestas de acción (Matriz PAPP)

La población de Ayódar señaló tres problemas principales, que
fueron: el cierre del colegio, la falta de subvenciones y la falta de
iniciativas locales privadas.

El primer problema tiene como causa, la “falta de niños y niñas
en el pueblo”. Algunos padres llevan a sus hijos/as a los colegios
de Onda, lo que refleja “la escasa concienciación de los padres”
como otra de las causas para el cierre del colegio. Estos padres
creen que llevando a sus hijos a colegios de poblaciones más gran-
des, van a recibir una mejor educación.  

También remarcan la palabra “solidaridad”, incidiendo así en la
poca conciencia de la mayoría de la población para ayudar al pue-
blo a crecer en todos los aspectos. En este caso, se debería apoyar a
la escuela del pueblo, luchando por mantenerla y apoyando la edu-
cación que ofrece. 

Una solución en este sentido sería la creación de “comedores
para los niños/as”.

También consideran que la aceptación de inmigrantes como
parte de la población, podría ser otra solución para evitar el cierre
del colegio. 

El segundo problema priorizado es “la falta de subvenciones,
ayudas e información por parte de las instituciones”. Una de las
causas apuntadas es “la dificultad de acceso a las subvenciones e
información sobre las mismas”. Consideran que les cuesta mucho
acceder a toda la información necesaria para la Asociación
Cultural, o para cosas puntuales o personales relacionadas con el
turismo rural o con los trabajos medioambientales que pudieran
promocionar el desarrollo rural.

En este punto los participantes de Fuentes de Ayódar se dife-
rencian de los de Ayódar, en que creen que la información llega al
pueblo y que hay subvenciones, pero dicen que tienen que mover-
se para conseguirla y eso lo debe hacer la propia población intere-
sada.

Respecto a las soluciones coinciden los dos grupos, creen que
sería adecuado disponer de más técnicos locales y más cualificados
que busquen ayudas y sirvan de acompañamiento a los “complejos
proyectos” que a veces la población no sabe ni cómo empezar ni
cómo llevar a la práctica.

Parque Natural de la Sierra Espadán     71

maquetación 2  17/10/03  10:21  Página 71



72 Diagnóstico rural participativo

Respecto al tercer problema, “la falta de iniciativas locales pri-
vadas en torno a la explotación de recursos del Parque Natural
(turismo, artesanía,...)”, se refieren a que la propia población local
desconoce las posibilidades relacionadas con el desarrollo rural.
Sus recursos naturales no son rentables desde hace mucho tiempo,
y la población ha tenido que invertir en otras alternativas de
empleo, abandonando las actividades tanto agrarias como ganade-
ras, artesanales, etc.

Esta opinión lleva a identificar la falta de motivación de la
población en general, como una de las causas de la “falta de inicia-
tivas laborales y de ganas”. En general parece ser que los habitan-
tes de Ayódar y Fuentes (coinciden en esta opinión) optan por solu-
ciones laborales más cómodas aunque no se oferten en su locali-
dad. 

También remarcan como causa de la falta de iniciativas, la “falta
de subvenciones” para proyectos relacionados con el desarrollo
rural.

Las soluciones pasan por un cambio de actitud de “la población
local”, coincidiendo con los de Fuentes en que tienen que ser los
propios habitantes los que se muevan y busquen las ayudas y sub-
venciones que respondan a sus intereses y propuestas de desarro-
llo. (además de aceptar otras “subvenciones externas” de la
Conselleria de Medio Ambiente y de otras entidades relacionadas
con el desarrollo rural).

Respecto a quién o cómo pueden solucionarse estos problemas,
destacan:

- El “cooperativismo”: tener conciencia de la fuerza de los
colectivos de personas involucrados en estos temas de desa-
rrollo para apoyarse cuando sea necesario.

- El “trabajo en equipo”: determinados colectivos podrían
agruparse y organizarse para avanzar en estos temas.

- “Promover reuniones para activar y motivar a la población
local”, que consideran que es responsabilidad de la
Mancomunidad.
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RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES,
PROBLEMAS/CAUSAS, Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

EN AZUÉBAR, 19 DICIEMBRE 2001

- Participantes: miembros de la asociación
- Lugar: Centro de la Asociación de Amas de Casa.
- Organización: Las formas utilizadas para convocar la reunión

fueron los anuncios en carteles. También estaba previsto se utiliza-
ra el bando público, pero esto no fue posible por dificultades técni-
cas. Esto supuso que únicamente asistieran a la reunión 4 personas
pertenecientes a la asociación.

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

Asociaciones e instituciones locales:

La asociación que mayor influencia tiene en el pueblo es la de
Amas de Casa, que se percibe totalmente integrada y solapada con
el pueblo (hay que mencionar que la técnica se realizó sólo con
integrantes de esta asociación). 

Destaca en segundo lugar el ayuntamiento como una institución
de gran peso para la población y de mucha integración en la vida
social del pueblo.

A continuación se representaron otras asociaciones de menor
influencia como: la Asociación de Jubilados, la de Aguas de
Azuébar, las escuelas, la banda de música, la Cooperativa de Aceite
y la Asociación de Cazadores. Los entrevistados comentaron que
estas asociaciones si bien son de menor importancia, también tie-
nen una influencia positiva en el pueblo y están muy integradas en
él. 

Asociaciones e instituciones no locales: 

Destaca la Mancomunidad del Alto Palancia, que se considera
medianamente importante pero algo alejada de la población. Se
remarcó su influencia en el pueblo, pero relacionándola principal-
mente con la recogida de basura.

La Diputación de Castellón también tiene una importancia
mediana, aunque se siente muy alejada del pueblo. Los comenta-
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rios sobre esta entidad se repiten en muchas de las reuniones y
siempre son similares: " se necesita más aportaciones y dinero".

La institución de menor importancia es el Parque Natural, que
además es la más alejada del pueblo. Su inclusión en el diagrama
fue sugerida por nuestro equipo lo que nos indica la poca informa-
ción que tienen del Parque Natural y la poca importancia que le
dan al mismo.

Problemas y necesidades detectados (pastel de problemas)

Los problemas valorados como los principales fueron: 

• Falta de iniciativas locales de empleo.
• Aislamiento en telecomunicaciones.

Los valorados en segundo lugar:

• Falta de promoción e información externa e interna sobre el
Parque.

• Malas comunicaciones (servicios de autobús).

Los valorados en tercer lugar: 

• Envejecimiento de la población y despoblación.
• Falta de promoción del senderismo. Uso del turismo. 
• Falta de ofertas de ocio para la juventud y para la población

en general.

Las cuestiones priorizadas fueron las relacionadas con los temas
laborales y de comunicaciones, tal vez porque afectaban más direc-
tamente a las participantes allí presentes. Señalaron también el ais-
lamiento en el que se encuentran con respecto a otros pueblos veci-
nos o similares. (Estos problemas, al ser considerados de mayor
importancia, son analizados más ampliamente en la Matriz PAPP).

Con respecto al tema de los servicios, indican como únicos pro-
blemas los de comunicación, por falta de líneas de autobús u otros
medios de transporte que se adapten a los horarios en que la gente
necesita realizar sus trámites en otros municipios.

74 Diagnóstico rural participativo
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Hacen bastante hincapié en cuestiones relativas a la falta de
desarrollo de la zona, ya que uno de los problemas que consideran
de mayor importancia – “la falta de iniciativas locales de empleo”-
está relacionado con este tema. Además, de los siete problemas que
mencionan, cuatro están directamente relacionados con el tema.

También dan importancia al turismo, señalando como proble-
mas la falta de promoción de actividades y, como muy importante,
la “falta de promoción e información sobre el Parque”, algo que
consideran está por desarrollar y que podría ser una de las líneas
hacia las que debería tender el desarrollo del pueblo.

Dentro del área de desarrollo plantean también la  “falta de
alternativas de ocio para la juventud  y la población en general”, lo
que obliga a buscarlas fuera. Este problema junto a los otros, trae
como consecuencia el “envejecimiento de la población y la despo-
blación”, considerados en el tercer lugar de importancia, siendo en
realidad dos consecuencias de cada uno de los demás problemas.

Análisis de las causas y consecuencias de los problemas,
y propuestas de acción (Matriz PAPP)

Como causa del “aislamiento en telecomunicaciones” plantean
la dejadez en el mantenimiento y actualización de las instalaciones,
en el caso de las antenas; y el hecho de ser pocos habitantes, que no
suponen presión suficiente para que los propietarios de las cadenas
de televisión inviertan en mejores equipos. Proponen que el ayun-
tamiento realice una mayor presión sobre ellos y señalan que tanto
éste como los propios canales de televisión, son los que podrían
resolver el problema; es decir, la solución  no estaría en sus manos,
sino en agentes externos.

En segundo lugar se plantea la “falta de iniciativas de empleo”.
Argumentan como causas, de un lado las dificultades que existen
en los pueblos pequeños para asociarse y plantear nuevos proyec-
tos; y de otro lado, que la gente no tiene ese tipo de iniciativas
externas y que éstas estén relacionadas con la industria del agua. A
la hora de buscar los responsables en la solución del problema, de
nuevo sugieren lo externo, bien el Parque creando nuevas plazas
de empleo o bien la Conselleria de Medi Ambient con programas
similares al PAMER, pero con una duración mayor.
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Como tercer punto plantean el problema de las “malas comuni-
caciones” y apuntan que la causa de esto es que para las empresas
de transporte mediante autobús, no resulta rentable  realizar un
servicio más regular, aunque las participantes consideran que al
menos debería mantenerse como un servicio. Para solucionar este
problema proponen concentrar el servicio en algunos días a la
semana o coordinarlo de alguna forma entre la empresa y los usua-
rios. La solución vendría de nuevo de agentes externos, en este
caso la empresa de transportes.

Y por último, en lo referente a la “falta de promoción e informa-
ción del Parque”, tienen claro que la causa es la  poca inversión rea-
lizada por la Conselleria, no consideran que la población haya
puesto impedimentos ni negativas a la hora de implicarse. Así
pues, hacen recaer toda la responsabilidad en la Conselleria y pro-
ponen que ésta lleve a cabo más iniciativas económicas y que gene-
re más empleo, pues ven en esto una posibilidad  de desarrollo
para su municipio.
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REUNIÓN CELEBRADA EN AZUÉBAR
CON LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
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RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES,
PROBLEMAS/CAUSAS, Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

EN ESLIDA, 13 NOVIEMBRE DE 2001

- Lugar de la reunión: tienda-envasadora de miel.
- Participantes: un representante del sector de los apicultores

artesanos de Eslida y un joven emprendedor que regenta un
picadero de caballos con actividades de excursiones guiadas
y aprendizaje de monta. La actividad de ambos participantes
está muy ligada y dependen en gran medida del turismo,
siendo Eslida el municipio de la Sierra donde se concentran
el mayor número de comercios, fabricantes y envasadores de
miel y sus derivados.

- Organización: contacto telefónico previo con los participan-
tes para concretar fecha y lugar de reunión.

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

Asociaciones e instituciones locales o endógenas:

Se observa una marcada importancia y proximidad de las
estructuras locales o endógenas, tales como asociaciones (musical,
amas de casa), e instituciones que generan un impulso económico
y ofertas de empleo para el municipio (almazara y fábricas de cor-
cho). Atendiendo al tamaño en que aparece dibujado, también se
aprecia la importancia del ayuntamiento, no obstante existe un
cierto distanciamiento y falta de solapamiento entre éste y la pobla-
ción.

Asociaciones e instituciones no locales o exógenas:

Atendiendo a su tamaño, el Parque Natural aparece como una
institución importante, aunque bastante alejada del pueblo, ya que
piensan que existe un gran desconocimiento y falta de información
sobre las funciones, objetivos y actividades que realiza en la zona.
Creen que su aportación al pueblo se produce de manera indirecta
(a través de la Conselleria de Medio Ambiente), y como figura sim-
bólica que ha dado al pueblo y a la zona un mayor renombre y
difusión por toda la Comunidad Valenciana. Entre los aspectos
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negativos que observan en el Parque Natural, destacan la no valo-
ración de los recursos humanos endógenos de la Sierra a la hora de
cubrir los puestos de trabajo que desde esta institución se han ofre-
cido.

Se da mucha más importancia a las instituciones autonómicas
(incluso el propio Parque Natural se entiende como un subelemen-
to de la Generalitat), ya que piensan que éstas son las que realizan
las mayores aportaciones a la población (ayudas a las PYMES, a las
iniciativas artesanas, ayudas medioambientales y agrícolas, exis-
tencia del colegio, etc.).

Por último, la Diputación aparece ligada al ayuntamiento como
una figura de poca importancia y poco próxima a la población.

Problemas y necesidades en ESLIDA

En la reunión mantenida en Eslida con apicultores y promoto-
res de turismo rural, no se siguió el mismo esquema de la mayoría
de reuniones, ya que se utilizó en primer lugar el calendario de
actividades y en segundo lugar el diagrama de Venn, sobre el cual
se señalaron los problemas y sus posibles soluciones (por lo tanto,
en este pueblo no se utilizó la técnica del pastel de problemas).

Respecto al Parque Natural, resaltaron los problemas ya reite-
rados en otras reuniones, como son:

� Desconocimiento y falta de información sobre el Parque
Natural.

� Limitaciones de desarrollo que impone el Parque Natural.
Ejemplo: prohibición de recogida de poleo.

Como ya hemos señalado, la falta de información probablemen-
te influya negativamente para que la población sólo perciba las
supuestas limitaciones del Parque (que en muchos casos no existen
o aún no se han hecho efectivas).

Posteriormente fueron reflejados un conjunto de problemas que
más o menos también pueden ser generalizables a la globalidad de
la sierra, como son:
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� Envejecimiento de la población. Poca población infantil.
� Malas comunicaciones mediante los transportes públicos.
� Poca financiación para caminos rurales (por parte de la

Diputación y/o el Parque Natural).
Encarecimiento del agua de riego.

� Adecuación de infraestructuras turísticas de los pueblos. No
se ve ni se valora el potencial turístico.

Una vez más, se puede observar la similitud de problemas con
respecto a otros pueblos, ya que destacan las limitaciones respecto
a las infraestructuras básicas, destacando las existentes en carrete-
ras, caminos y transporte por autobús. Otros problemas comunes
con otras localidades son principalmente la falta de población y de
potenciación del tejido turístico. 

Finalmente, surgió un problema que no había sido reflejado en
otras reuniones:

� Mala definición de líneas y delimitaciones comarcales (no
geográficas).

En este sentido es necesario destacar que los participantes en la
reunión, percibieron que una de las limitaciones fundamentales
para el desarrollo de la Sierra, es la dispersión de sus pueblos en
varias comarcas, lo cual está impidiendo ver el Parque en su glo-
balidad a la hora de actuar o ejercer funciones o competencias por
parte de las distintas administraciones.

Análisis de los problemas y propuestas de acción en ESLIDA

A continuación se exponen las propuestas de acción de los
entrevistados para superar los problemas anteriormente señalados:

Las propuestas fueron las siguientes (en orden a su prioridad):

1. Potenciación del turismo rural mediante el aumento de sub-
venciones para la rehabilitación de casas rurales.

2. Colaboración política y financiera entre la correspondiente
Conselleria de la Generalitat Valenciana, la Diputación de
Castellón y el Ayuntamiento de Eslida en materia turística.
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Aunque los participantes abogan por una gestión coordinada
del turismo entre las distintas administraciones, inciden en
que necesariamente la primera y principal apuesta por este
sector, pasa por apoyar y promover iniciativas locales de
turismo rural desde el ayuntamiento. Un ejemplo de una
actuación concreta sería la creación de un hotel o albergue
rural.

3. Acercamiento e información personal sobre el Parque Natural
a la población.

4. Crear puestos de trabajo en el Parque Natural contando con
la población autóctona de los pueblos de la sierra. Apostar
por la agricultura ecológica y selectiva.

5. Potenciación de los oficios artesanales.
6. Servicio de ambulancia permanente en el Centro de Salud de

Artana.
7. Instaurar figuras de protección para los productos autócto-

nos.
8. Creación de albergues y hoteles rurales.

Como se puede apreciar, la gran mayoría de las propuestas
aportadas tienen una clara relación con el oficio o dedicación de los
participantes (turismo rural y elaboración de productos autócto-
nos, pero ello no resta un ápice de importancia a sus opiniones).

Entre otras cosas, dejan claro que el futuro de la Sierra de
Espadán pasa por una apuesta decidida por la potenciación del
turismo, la conservación del medio ambiente, y el desarrollo y
comercialización de productos naturales y autóctonos de la Sierra.

En relación al turismo inciden en que debe aumentarse el por-
centaje de ayudas y subvenciones para la creación y el manteni-
miento de los alojamientos rurales. En este sentido, destacan que
esta apuesta tiene que estar respaldada por una política clara y
coordinada entre las distintas administraciones públicas y la pobla-
ción.

Como posibles soluciones a los problemas relacionados con el
Parque Natural, es decir, las limitaciones impuestas y la falta de
información, los participantes comentan que se ha de llevar a cabo
una campaña informativa para lograr que los habitantes de la sie-
rra conozcan los beneficios que conlleva la figura de Parque
Natural; y que sepan o se les explique cómo aprovecharlos para el
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desarrollo de los pueblos. También resaltan que las futuras contra-
taciones de personal para trabajar en el equipo del Parque Natural
se cubran con la propia población de la Sierra.

Finalmente y en lo relacionado con la artesanía y la agricultura,
se hace un especial hincapié en la creación de figuras de protección
que potencien y faciliten el mantenimiento de este tipo de activi-
dades locales. En lo que respecta a la agricultura creen que se ha de
apostar por su variante ecológica.

Gran parte de las aportaciones realizadas, podrían mejorar la
actual situación en materia turística, de agricultura y artesanía. En
este sentido y tal como abogan los entrevistados, la apuesta por un
turismo que sea respetuoso con el valioso medio ambiente de la
sierra, puede aportar buenas oportunidades de desarrollo para sus
habitantes, así como también la potenciación y redefinición de
aquellas líneas de actuación que permitan el mantenimiento de las
actividades tradicionales de la sierra, entre ellas la artesanía y la
agricultura. Todo ello, tal y como dicen los entrevistados, ha de
pasar por una intensa labor de coordinación entre las distintas
administraciones a la hora de clarificar líneas de actuación precisas.

RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES,
PROBLEMAS/CAUSAS; Y PROPUESTAS DE ACCIÓN EN

FUENTES DE AYÓDAR, 1 DICIEMBRE. 2001

- Lugar de reunión: Sede de la Asociación Cultural Deportiva
de Ayódar.

- Participantes: representantes de la Asociación Cultural y
población en general.

- Organización: dada la cercanía existente entre las localidades
de Ayódar y Fuentes de Ayódar, se decidió reunir a personas
de ambos pueblos en un mismo lugar de reunión, la Sede de
la Asociación Cultural Deportiva de Ayódar, en Ayódar. La
reunión con los vecinos de Fuentes de Ayódar se pudo con-
cretar a través del contacto telefónico que establecimos con el
presidente de la Asociación Cultural de Fuentes Ayódar. Se
aplicaron las mismas técnicas con todos los asistentes (veci-
nos de Ayódar y Fuentes de Ayódar), aunque se les separó en
grupos según su procedencia, es decir, los de Ayódar a un
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grupo, y los de Fuentes de Ayódar a otro. Únicamente se les
unió para realizar la técnica relativa a la Matriz PAPP, hecho
que incentivó un interesante y profundo debate entre los
miembros de las dos asociaciones.

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

De la reunión que se realizó en Ayódar con vecinos de Fuentes
de Ayódar, se extrajeron unos resultados que no podrían extrapo-
larse a la opinión general de la población, ya que se obtuvo sólo a
partir de la visión de dos personas (aunque eso sí, muy activas y
preocupadas por los intereses de su pueblo).

En cuanto a las instituciones relacionadas directamente con la
población y de mayor importancia destacan la Diputación
Provincial, la Mancomunidad Espadán-Mijares y el ayuntamiento
(como representante local).

Las relaciones del pueblo con la asociacion cultural y la de jubi-
lados no son percibidas como muy buenas por los dos entrevista-
dos, y apenas tienen influencia en el mismo. Según su opinión, el
problema radica en la poca implicación que los socios tienen con
los intereses del pueblo, ya que se suelen decantar por todo aque-
llo que les afecta de forma directa y no por los intereses del con-
junto.

La figura del parque natural y la de los PAMER quedan alejadas
del conjunto de la población. Aunque tienen grandes expectativas
depositadas en el parque, se quejan de la falta de información y de
la desconexión respecto a la realidad del pueblo.

Problemas y necesidades detectados (pastel de problemas)

Los problemas priorizados por los vecinos de Fuentes de
Ayódar según su orden de importancia, fueron los siguientes:

• Falta de ordenación territorial.
• Falta de actividades forestales y de repoblación.
• Falta de elaboración del PRUG .

Al igual que en Ayódar, los tres problemas principales se anali-
zaron más en detalle con la población empleando una matriz PAPP,
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pero a simple vista, podemos ver que los problemas relacionados
con el medio ambiente son los que más preocupan a los partici-
pantes.

Por otra parte, detectaron otros problemas secundarios que, aún
no considerándolos tan importantes como los anteriores, merece la
pena destacar:

• Identificación o delimitación del Parque Natural.
• Problemas con las infraestructuras mínimas.
• Necesidad de potenciar actividades laborales ( fomento de

empleo).
• Concienciación de la población respecto al Parque.

Peligrosidad contrastada. 

Como se puede apreciar, la principal atención recae sobre los
problemas relacionados con la ordenación y conservación de los
recursos naturales. Esta población, ubicada en uno de los márgenes
del Parque Natural de la Sierra de Espadán, ve en el aprovecha-
miento de los recursos que la sierra le ofrece, una posible vía de
desarrollo. Debido a su fragilidad (riesgo de incendios por ejem-
plo), se hace necesario el desarrollo de tareas que contemple el
PRUG, como la limpieza del monte o el mantenimiento de pistas y
caminos, que por otra parte crearían empleo estable en el pueblo.

Al mejor aprovechamiento de los recursos, irían ligadas la crea-
ción de nuevas iniciativas de empleo y una necesaria mejora de las
infraestructuras para asegurar el acceso a los mismos.

Análisis de las causas y consecuencias de problemas,
y propuestas de acción (matriz PAPP)

Entre los problemas priorizados por la población de Fuentes de
Ayódar, el primero hace referencia a la deficiente ordenación o ges-
tión del territorio en estas comarcas (lo englobamos como proble-
mas de la “ordenación territorial”). 

Para los participantes la causa de este problema es “el desinte-
rés político”, que explican a su vez por el abandono de estas zonas
rurales o por el desconocimiento de su realidad por parte de los
responsables políticos y por la escasa dotación de medios de los
que disponen.
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La alternativa de solución que proponen ante este problema está
en la población, es decir, que la gente del pueblo se involucre y
participe más en los temas públicos; y sobre todo el ayuntamiento
y las instituciones locales, que deben ser más conscientes del poten-
cial de su territorio y de sus recursos.

Para hacer efectiva esta propuesta los entrevistados menciona-
ron como medio la presión positiva mediante los medios de
comunicación”. Con esta frase quieren decir que la población actúa
guiada por la información que se vierte en los medios de comuni-
cación y que se ven muy influenciados por éstos. Los participantes
apuntan que se debería aprovechar esta circunstancia para sensibi-
lizar y estimular iniciativas de desarrollo y comportamientos que
faciliten la recuperación de los recursos naturales.

Los problemas en torno a “las actividades forestales” fueron
también considerados de gran importancia para la población, refi-
riéndose a todos los temas medioambientales y de conservación de
la naturaleza, así como a la explotación de los recursos naturales.
Comentan que hay problemas porque las tareas medioambientales
no están bien definidas ni planificadas. La causa la relacionan con
la poca coordinación entre las brigadas forestales y la dirección téc-
nica. Faltan brigadas forestales bien cualificadas y capacitadas que
trabajen todo el año; y que estén coordinadas entre sí y con los
demás técnicos forestales. Sólo con una buena cualificación y coor-
dinación se podrían solucionar adecuadamente los problemas
ambientales. Por ejemplo: los innumerables incendios ocurridos en
la sierra, la falta de coordinación entre la población, bomberos,
guardia civil y alcaldes, que en muchos casos hace que la extinción
de los incendios sea muy difícil, en detrimento de la sierra y de
todo su potencial biológico.

Los participantes comentan que la solución está en la “pobla-
ción autóctona”, es decir, en la toma de conciencia de la población
en general sobre estos temas; y que la gente que trabaje en tareas
forestales esté especializada, capacitada profesionalmente, con
sueldos dignos y que sean respetados y valorados por el trabajo tan
importante que desempeñan.

Para la gente de Fuentes de Ayódar, la responsabilidad de hacer
viables estas actividades forestales recae en la Conselleria de
Medio Ambiente. ¿Cómo?, pues a través de una adecuada finan-
ciación para la repoblación, con la puesta en práctica de medidas
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respetuosas con el medio natural; y a través de ayudas económicas
en otras tareas relacionadas con el medio ambiente (p.e.: centros de
información sobre el Parque Natural, creación de aulas de la natu-
raleza, hacer restauraciones de paisajes deteriorados por la erosión,
incendios, etc.).

El último problema mencionado es la “falta de un PRUG” (Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sierra de
Espadán). Al hablar de ésto se refieren a la lentitud en poner en
marcha la gestión del Parque Natural, lo que está llevando a la
paralización de proyectos rurales por falta de financiación y de ges-
tión de los mismos. 

Los participantes mencionan que la causa de este problema es
nuevamente “el desinterés político”. Por un lado, los habitantes
de Fuentes de Ayódar se refieren al desinterés por parte de los téc-
nicos encargados de realizar estos planes de gestión, por conocer
las necesidades reales de la población; y por otro, a la lentitud para
movilizarse a nivel político cuando se trata de las poblaciones
incluidas en el Parque Natural, que están muy necesitadas de ayu-
das para compensar su actual situación precaria a nivel laboral,
cultural, social, etc., y con el gran problema de fondo del envejeci-
miento de la población.

Nuevamente se responsabiliza de las posibles soluciones a la
Conselleria de Medio Ambiente, que es la institución que debería
agilizar estos proyectos para mejorar la situación en los pueblos.
Por mucho que la población esté concienciada como integrante de
un espacio protegido, si no hay inversiones e infraestructuras eco-
nómicas por parte de la administración, no se harán realidad estos
proyectos.

En conclusión, para que las diferentes propuestas den su fruto,
hay que poner en marcha” el plan de gestión cuanto antes, pero
teniendo en cuenta las necesidades y situación real de las pobla-
ciones y con la participación de técnicos cualificados que puedan
llevar a cabo estos proyectos.
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RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES,
PROBLEMAS/CAUSAS, Y PROPUESTAS DE ACCIÓN EN

PAVÍAS. 8 DE DICIEMBRE DE 2001

- Lugar de reunión: Centro de Salud de la localidad de Pavías. 
- Participantes: Asociación Cultural Artea y representantes del

ayuntamiento de la localidad.
- Organización: La reunión se pudo celebrar a través del con-

tacto que mediante Internet establecimos con el presidente de
la Asociación Cultural Artea de Pavías. Él se encargó de con-
tactar con parte de los socios para que acudieran a la reunión.

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

Asociaciones e instituciones locales o endógenas

Todas las asociaciones locales se superponen sobre el círculo
que representa el pueblo. Los participantes las consideran media-
namente relevantes a todas, excepto a la Asociación Cultural Artea,
que es considerada como muy importante para el desarrollo del
pueblo.

En lo que respecta al Ayuntamiento, se identificaron sus activi-
dades e intereses con los del pueblo, ya que fue situado en el
mismo lugar. 

Parece claro pues, que los participantes reflejaron mediante esta
técnica la coincidencia de actuaciones e intereses entre la pobla-
ción, sus asociaciones y su Ayuntamiento, no destacando proble-
mas o diferencias significativas de intereses.

Asociaciones e instituciones no locales o exógenas

En este sentido, señalan como instituciones importantes a la
Diputación de Castellón, el Parque Natural de la Sierra de Espadán
y a la Unión Europea (por sus subvenciones), todas ellas represen-
tadas con un círculo mediano.

No obstante, sitúan a la Diputación como la institución más cer-
cana a la localidad, dada su categoría de “Ayuntamiento de ayun-
tamientos”, pero destacan que la citada institución podría ser
mucho más importante si colaborara de manera más activa en el
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desarrollo y en la búsqueda de soluciones y respuestas a los pro-
blemas que tienen los pueblos de la zona. Para apoyar esa afirma-
ción, comparan la zona con las comarcas interiores del norte de la
provincia de Castellón, más exactamente con Els Ports y el
Maestrat. Aseguran que la diferencia de trato es enorme y que este
problema o disfunción se debería resolver con urgencia. Incluso
muestran a través de sus comentarios, un cierto y quizás equivoca-
do sentimiento de infravaloración con respecto a los habitantes de
las citadas comarcas, llegando a plantear que quizá sea justo este
trato discriminatorio, dadas las grandes diferencias existentes entre
los recursos de una y otra comarca.

La Unión Europea es considerada de manera importante, con
un círculo mediano, pero la sitúan en un radio de acción muy ale-
jado del pueblo. Con sus comentarios inciden en la gran dificultad
existente para acceder a la información sobre las ayudas del pro-
grama de desarrollo rural Leader.

De igual manera valoran al Parque Natural de la Sierra de
Espadán, ya que lo sitúan muy alejado del pueblo e inciden, igual-
mente, en la falta de recursos económicos destinados a los pueblos
que forman parte del Parque. Creen incluso que sería mejor no per-
tenecer al Parque, ya que de momento únicamente han encontrado
limitaciones. Consideran que los pueblos que no están en el perí-
metro de protección del mismo pueden verse favorecidos, al igual
que ellos, de la promoción del Parque y de sus valores naturales
pero, al contrario que ellos, tienen más alternativas de desarrollo,
como pueden ser las industriales o los parques eólicos, siendo cita-
do en este sentido el caso del cercano municipio de Caudiel.

Otras instituciones consideradas menos importantes son todas
las Consellerias de la Generalitat Valenciana, las cuales, según los
participantes, hacen muy poco por Pavías. De entre ellas destacan
únicamente a la Conselleria de Medio Ambiente, pero mínima-
mente.

Asimismo, establecen algún tipo de relación con otros pueblos
vecinos, como es el caso de Higueras y Torralba del Pinar, señalan-
do que en ellos existen problemas similares a los que puede tener
Pavías.

Otra de las instituciones citadas es el Arzobispado, al que sitú-
an muy alejado del pueblo y en un tamaño reducido, debido a una
pequeña inversión realizada en la iglesia de la localidad.
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Problemas y necesidades detectados (Pastel de Problemas)

Los participantes en esta reunión señalaron los 4 problemas que
a su entender están limitando más el desarrollo de su localidad y
de la Sierra de Espadán:

En primer lugar:

• Falta de infraestructuras de comunicaciones
• Envejecimiento de la población

Y en segundo lugar:

• Limitaciones impuestas por la declaración del Parque
Natural

• Falta de promoción turística (interna y externa)

Estos cuatro problemas priorizados por los participantes, son
los que posteriormente serían debatidos en la Matriz de PAPP.

Otros problemas que los asistentes a la reunión consideraron en
tercer término fueron los siguientes:

• Inexistencia de expectativas laborales
Falta de desarrollo y articulación del proyecto del Parque

Natural.
• Inexistencia de contrapartidas por estar incluidos en el

Parque.
• Falta de servicios básicos primarios: sanidad, servicios ban-

carios, educación, restauración y alojamiento, etc.

Como apuntamos en el capítulo 2 del presente trabajo, a la hora
de decidir la finalidad y objetivos del estudio creímos que la mejor
opción pasaba por definir un objetivo general y unos específicos
que dieran cabida a la gran diversidad de opiniones que sabíamos
iban a surgir a lo largo de esta investigación. Este planteamiento
inicial de objetivos se corrobora en pasteles de problemas como el
realizado en esta población, donde abundó la diversidad y canti-
dad de problemas. 
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A entender de los participantes en esta reunión de Pavías, tanto
los problemas que al final se priorizaron, como los considerados
menos importantes, están limitando el desarrollo integral de su
pueblo así como los del resto de la Sierra. Además del problema
común a casi toda la Sierra, que es el envejecimiento de la pobla-
ción, los asistentes a la reunión incidieron también en problemas ya
mencionados en otros pueblos, como son:

- La escasez o falta de mantenimiento de servicios o infraes-
tructuras básicas como carreteras y autobuses.

- Las limitaciones que conlleva la figura del Parque Natural.
- La falta de aprovechamiento turístico.

Respecto a los problemas no priorizados y aunque fueran perci-
bidos como secundarios, cabe decir que todos ellos son de gran
calado en el mundo rural.

Dos de ellos están referidos al Parque Natural. Por una parte la
reiterada falta de información, ya que los participantes comentan
que eran conocedores de la declaración del Parque, pero a partir de
ahí ya no supieron nada más, ni han tenido conocimiento de que el
Parque haya planteado o impulsado alguna iniciativa de desarro-
llo. Reiteran, como en otros pueblos, que no existe un plan ni unos
objetivos adecuados sobre qué se ha de hacer en el Parque. 

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, denuncian la falta
de contrapartidas económicas o de cualquier otro tipo, que la
Administración les debería ofrecer por estar inmersos en el espacio
natural protegido. Comentan al respecto, que ya que existen limi-
taciones (siendo éste uno de los problemas priorizados), pero debe-
rían existir también contrapartidas o compensaciones económicas
o de otro tipo para equilibrar la situación., porque de lo contrario
el desarrollo se paralizará y los pueblos quedarán como museos

Otro de los problemas citados es la falta actual de expectativas
laborales, que en gran medida está conduciendo a la despoblación
de esta zona y a su envejecimiento (que es otro de los problemas
priorizados, o su consecuencia).

Finalmente se abordó la falta de servicios básicos, una cuestión
que en casi todas las reuniones se repite. En este sentido comentan
que los servicios básicos son fundamentales para garantizar la via-
bilidad de las posibles acciones de desarrollo. 
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Análisis de las causas y consecuencias de problemas,
y propuestas de acción (Matriz PAPP)

Con la matriz PAPP se analizaron los cuatro problemas priori-
zados en Pavías, que fueron: Falta de infraestucturas (comunica-
ciones), envejecimiento de la población, limitaciones del Parque
Natural y falta de promoción turística.

La carencia y mal estado de las infraestructuras generales, sobre
todo la estrechez y el elevado número de curvas con que cuenta la
única carretera de acceso al pueblo, es una de las mayores preocu-
paciones de la población, al ser percibido como un elemento limi-
tante para su desarrollo. En su opinión, el motivo de la falta de
inversiones en infraestructuras radica en el escaso número de habi-
tantes con que cuenta la localidad (inferior a 100), de ahí la escasa
influencia que pueden ejercer sobre las altas instancias políticas. En
este sentido solicitan y proponen una mayor inversión y apoyo por
parte de organismos públicos como la Diputación. 

El envejecimiento de la población es una de las características
comunes en la mayoría de los pueblos del Parque Natural. El enve-
jecimiento se acompaña de la sensación de abandono, que está
influida a su vez por la falta de empleo y de servicios e infraes-
tructuras básicas. Una de las iniciativas propuestas para atraer a
nueva población, sería ofrecer tierras y vivienda a todos aquellos
que se trasladen a vivir al pueblo. De este modo se aseguraría la
existencia de población en edad laboral, e incluso de niños, de este
modo podría reabrirse el colegio que en la actualidad permanece
cerrado por no contar con el mínimo de alumnos establecido por la
ley. El ofrecimiento de tierras y nuevas viviendas exigiría la expro-
piación de algunas de las parcelas que han caído en desuso, que
son la mayoría del pueblo. Para la resolución de esta propuesta, los
participantes en la reunión apuestan por iniciativas que se desa-
rrollen desde el propio municipio, con carácter local.

En cuanto a medidas contra la falta de empleo, una de las apun-
tadas es la apuesta por nuevas iniciativas empresariales, entre las
que destacan las relacionadas con la actividad turística mediante la
creación de alojamientos rurales. 

Este tipo de iniciativas deberían partir principalmente de los
habitantes de la población, contando con apoyo local y también con
ayuda exterior, tanto de la Agència Valenciana de Turisme como
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del Patronato Provincial de Turismo. Las posibles iniciativas en el
sector turístico precisan de una gran inversión para poder desarro-
llarlas, de ahí el necesario apoyo externo a los recursos e ideas loca-
les.

En relación con lo anterior, se detectó un nuevo problema, que
es la falta de interés por parte de la Administración en la promo-
ción turística de la Sierra. Los participantes en la reunión se sien-
ten “infravalorados” con respecto a otras zonas de la provincia que
destacan por tener un rico patrimonio cultural y artístico (ej.
Morella) y que se han beneficiado de un mayor número de ayudas
que la Sierra de Espadán. 

Otro de los problemas que quedó reflejado, son las limitaciones
que percibe la población por la existencia del Parque Natural,
que según los participantes obstaculizan las iniciativas de desarro-
llo de los pueblos. En este sentido se citó como ejemplo, la diferen-
cia existente entre Pavías y algunas poblaciones vecinas no inclui-
das en el área de protección del Parque, ya que se están viendo
beneficiadas por la promoción turística y los valores naturales del
mismo, pero al estar fuera del área protegida, pueden invertir en
proyectos de diversa índole, como por ejemplo la instalación de un
parque eólico, iniciativa que no está permitida en los municipios
integrantes en la zona protegida. Para poner freno a este problema,
proponen que se acelere la redacción y puesta en marcha del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque (PRUG), competencia de la
Conselleria de Medio Ambiente, que favorecería el conocimiento y
la información necesaria de las limitaciones y actividades permiti-
das, tanto de los municipios del Parque como de aquellos ubicados
en su zona de influencia, para que de esta manera dejen de existir
las diferencias que hoy en día se perciben.
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RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES, PROBLE-
MAS/CAUSAS, Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

EN SUERA, 20 DE ENERO DE 2002

- Lugar de reunión: local de la asociación. La reunión se reali-
zó el día 20 de enero de 2002.

- Participantes: miembros de la asociación Centre Cultural de
Suera

- Organización: la reunión se pudo celebrar a través del con-
tacto telefónico que establecimos con la presidenta de la aso-
ciación cultural Centre Cultural de Suera. Ella se encargó de
contactar con el resto de socios para que acudieran a la reu-
nión.

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

Asociaciones e instituciones locales 

Al igual que pasa en localidades como Pavías, las asociaciones e
instituciones locales son las que más cerca se sitúan del pueblo.
Prácticamente todas se superponen con el círculo del pueblo. A
tenor de lo expresado por los participantes en la reunión, las aso-

REUNIÓN CELEBRADA EN SUERA
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ciaciones más importantes y las que más trabajan por el pueblo son
la Unión Musical, el Centro Cultural y la Comisión de Fiestas, ade-
más del Ayuntamiento, todas ellas con un círculo grande. 

Con un tamaño más reducido sitúan a otras asociaciones que
consideran secundarias como Els Colombaires, (colombicultores) la
Asociación de la Tercera Edad, Las Amas de Casa y la Asociación
de Cazadores. Otras asociaciones se sitúan a una mayor distancia
del pueblo e incluso los participantes indican la existencia de cier-
tos problemas, como en el caso de las sociedades agrarias.

Finalmente, señalan como muy importante el papel actual que
desempeña la Junta Pro-campanas, ya que gracias a ésta se ha con-
seguido que el campanario y otras partes de la iglesia se estén res-
taurando actualmente.

Asociaciones e instituciones no locales o exógenas

Al igual que en otras localidades, las instituciones externas son
colocadas en el diagrama lejos del pueblo. En este sentido, la
Mancomunidad Espadán-Mijares, es la que sitúan más cercana.
De todas maneras, piensan que podría hacer algo más de lo que
está haciendo actualmente (únicamente citan el servicio de recogi-
da de basuras y la asistencia social), aunque entienden en parte esta
situación, pues reconocen que la citada institución depende de la
Diputación de Castellón, a la que sitúan aún más lejos, y por tanto,
de ella dependerá el que puedan llegar más inversiones y/o actua-
ciones al pueblo. Tanto la Diputación como la Mancomunidad se
perciben como instituciones importantes para el pueblo, aunque
opinan que deberían hacer más, estar más cerca de pueblos como
el suyo y satisfacer sus necesidades específicas. 

A la misma distancia que la Diputación se sitúa la Generalitat
Valenciana, pero de esta institución no esperan tanto, ya que es la
Mancomunidad y la Diputación de quienes demandan un mayor
grado de responsabilidad y de incidencia y actuaciones en la zona.

Finalmente, sitúan al Parque Natural de la Sierra de Espadán
en una esquina del rotafolio y a un tamaño reducido. Critican su
escasa importancia actual, dadas las expectativas que levantó en el
momento de su creación. De hecho, comentan que su incidencia en
la localidad es casi nula y que se encuentra desconectado de la rea-
lidad de la Sierra y de Suera.
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Problemas y necesidades detectados (Pastel de Problemas).

Priorización de problemas : 

Problemas principales: :

- Falta de un plan de incendios. Escasez de pistas y caminos.
- Indefinición política del Parque Natural. Falta de un plan y

de objetivos.
- Falta de iniciativas de ocio para jóvenes y mayores. Proble-

mas de participación juvenil.

Problemas secundarios :

- Deficiencias en la protección del patrimonio histórico.
- Despoblación y envejecimiento de la población.
- Falta de información sobre ayudas.
- Poca conciencia en la limpieza y respeto por el medioam-

biente.

Problemas terciarios:

- Falta de transportes públicos.
- Falta de pavimento adecuado en los pueblos.
- Mala política de limpieza y reciclaje.

Al observar este pastel de problemas notamos que existe una
prioridad en los problemas medioambientales. Entre los más valo-
rados se encuentran los relacionados con el Parque Natural, las pis-
tas forestales y otro en el que no parecen estar todos de acuerdo, la
“falta de iniciativas de ocio”. Más que la falta en sí, se apunta por
una parte de los entrevistados que las que existen no son tal vez las
más demandadas por la población juvenil.

Apenas señalan problemas relacionados con las iniciativas de
desarrollo y turismo, únicamente surge el tema al hablar de la
“falta de información sobre ayudas”, pero se refieren más a las ayu-
das agrícolas y forestales. Los demás problemas giran en torno a
cuestiones medioambientales y del patrimonio.
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Dan mucha importancia al tema de la “despoblación y el enve-
jecimiento de la población” y también, aunque en menor medida,
a la “falta de transportes públicos”. 

Todos los problemas en general, tanto los más valorados como
los menos, están relacionados con el respeto al medio ambiente, el
cuidado de los recursos forestales y patrimoniales, etc.

Finalmente, señalar la falta de mención a los problemas relacio-
nados con los servicios, el empleo y el desarrollo local, como ocu-
rre en otros pueblos, lo que puede deberse a que estos problemas
no existen en la población o simplemente no han sido considerados
como prioritarios por los participantes en la reunión.

Análisis de las causas y consecuencias de los problemas,
y propuestas de acción  (matriz PAPP)

A esta reunión acudió un grupo bastante numeroso de asocia-
dos que además participaban o representaban a otras asociaciones,
al Ayuntamiento, etc. Entre ellos había personas jóvenes y mayores
pero principalmente personas adultas de mediana edad.

Al priorizar los problemas resaltan en primer lugar la “ indefi-
nición política del Parque Natural”, en cuanto a sus líneas de
actuación. Señalan como causas de este problema, el hecho de que
exista una falta de rentabilidad política, referida a que no se reali-
zan mayores inversiones dado que el número de habitantes del
Parque es pequeño, y ello no supone una presión política para las
Administraciones. También piensan que otra causa podría ser el
que se hubiera invertido más en la campaña de “marketing” (al
vender el espacio natural como tal), que en la población en sí. Para
solucionar este problema proponen la realización de inversiones
reales que repercutan en las poblaciones del Parque, y que sean las
Administraciones, especialmente la Conselleria de Medio
Ambiente, las encargadas de realizarlas.

Como segundo problema plantean la “falta de un plan de incen-
dios (pistas y caminos )”. Al igual que en el caso anterior, señalan
como causa la falta de rentabilidad política, es decir la poca presión
que puede ejercer el escaso número de población con que cuenta la
Sierra. Además, consideran que existe una falta de coordinación
entre las administraciones y la población. Destacan el hecho de que
se practique una política falsamente ecologista, debido, según opi-
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nan ellos, a que las ideas y planteamientos ecologistas que se tienen
desde los despachos son más bien limitados, poco realistas y exce-
sivamente puristas. Para la solución de estos problemas sugieren la
realización de un plan racional que cuente con la participación de
todas las partes implicadas y en el que se coordinen tanto las admi-
nistraciones como las poblaciones de la zona. Sólo así podría
hablarse de una participación real. De nuevo opinan que quien ten-
dría que llevar a cabo esta propuesta sería la Conselleria de
Agricultura y Medio Ambiente.

En tercer lugar consideran un problema prioritario la “falta de
integración de los jóvenes y de los mayores en las alternativas de
ocio; y el problema de la escasa participación juvenil”. Este proble-
ma suscitó un pequeño debate entre los diferentes participantes,
fruto de las diferentes percepciones. Entre todos concluyeron que
el problema no es que no existan alternativas de ocio, sino que las
que hay no facilitan la participación de los colectivos juveniles y la
de los de adultos. Asimismo, piensan que es difícil implicar a los
jóvenes en los puestos de responsabilidad de las asociaciones o en
otras iniciativas sociales, algo que corroboraron los propios jóvenes
allí presentes. Las causas de este problema son las diferentes pun-
tos de vista entre los jóvenes y los más mayores. Éstos últimos
piensan que los jóvenes no están, en general, lo suficientemente
motivados hacia estos temas. Sin embargo, aunque los jóvenes
coinciden en parte con esta opinión, añaden que no se sienten
representados en las alternativas existentes y que en ocasiones la
falta de información sobre ayudas dificulta el que los jóvenes ten-
gan sus propias iniciativas. Una propuesta de los mayores es impli-
car a la iniciativa privada en los planteamientos de nuevas alterna-
tivas para los jóvenes, y éstos a su vez, consideran que necesitan
lugares recreativos y de ocio específicos para la juventud en los que
se sientan representados. En cuanto a los agentes para solucionar
este problema, de nuevo surgen diferencias. Los más mayores con-
sideran que es la iniciativa privada, la que principalmente debe
ocuparse de ello. Sin embargo los más jóvenes opinan que son las
instituciones públicas las que deben encargarse de apoyar las ini-
ciativas juveniles.
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RELACIONES SOCIALES, NECESIDADES,
PROBLEMAS/CAUSAS, Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

EN VALL DE ALMONACID, 22 DE DICIEMBRE 2001

- Lugar de reunión: Sede de la Asociación de Jubilados.
- Participantes: Asociación de Jubilados y población en gene-

ral. Debido a la numerosa asistencia a la reunión se dividió a
los miembros de la Asociación de Jubilados en dos grupos.

- Organización: Se contactó personalmente con el presidente
de la Asociación de Jubilados, con un miembro de la
Asociación de Amigos del Castillo (aunque finalmente no
asistió ningún miembro de esta última asociación) y con
varias personas de la población. En esta ocasión también se
hizo un bando y se utilizaron carteles divulgativos.

Relaciones sociales (Diagrama de Venn)

Resultados del primer grupo:

Asociaciones e instituciones locales o endógenas:

El ayuntamiento destaca con el mayor tamaño en el diagrama,
además de estar solapado con el pueblo, lo que indica su gran
influencia e importancia para la población. Otras instituciones
representadas por los participantes en orden de importancia son: la
Asociación de Jubilados y la Cooperativa Agrícola (que funciona
sobre todo como almazara de aceite).

Con menor influencia que las anteriores figuran la Asociación
de Amas de casa y las Bandas de Música, que aunque son asocia-
ciones pequeñas son sentidas por la población como cercanas e
integradas con la comunidad. También salen representadas la
Asociación de Cazadores (muy alejada y sin apenas influencia o
relación con el pueblo) y la Asociación de Amigos del Castillo
(también alejada pero con ciertas relaciones con el pueblo).

Asociaciones e instituciones externas

Por su mayor importancia destaca en primer lugar la
Diputación de Castellón, reflejando su influencia de manera indi-
recta, ya que su vía de actuación es a través del ayuntamiento.
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En segundo lugar y considerada menos importante que la
Diputación está representada la Generalitat, también alejada pero
mostrando su influencia indirecta en el pueblo a través de la
Asociación de Jubilados y el ayuntamiento. Estos resultados pare-
cen indicar que los participantes consideran importantes a estas
instituciones para el desarrollo de su pueblo, hecho que contrasta
con la idea confusa que parecen tener sobre las funciones y los
modos de operar de ambas.

Por último, el Parque Natural se representa muy alejado del
pueblo y en un tamaño muy pequeño, lo que refleja la poca impor-
tancia, la desinformación y la desconexión de los habitantes del
pueblo con respecto a éste. Lo que sí que mostraron fue su senti-
miento de pertenencia al espacio físico y natural considerado como
el Parque, y por lo tanto su interés y deseo de estar mejor informa-
dos.

Resultado del segundo grupo:

Asociaciones e instituciones locales:

El ayuntamiento vuelve a destacar como la institución de mayor
influencia e importancia, seguida de la almazara de aceite. Las aso-
ciaciones locales con una mayor incidencia en la vida del pueblo
son la Asociación de Jubilados, las Amas de Casa y las cofradías
religiosas. Con menor influencia se representan la Asociación de
Cazadores, la Iglesia, la APA, las Bandas de Música y la Asociación
Amigos del Castillo. Este último resultado nos sorprende bastante
ya que esta última asociación está llevando a cabo una labor muy
destacada (aunque en raras ocasiones “se puede ver”), como es la
restauración y puesta en valor de uno de los recursos culturales
más importantes de la sierra, el castillo de Almonecir.
Probablemente esta percepción de lejanía y escasa influencia en la
vida del pueblo, se explique por la limitada capacidad de promo-
ción y difusión que tiene esta asociación del importante trabajo que
está desarrollando.

Asociaciones e instituciones externas 

La Diputación de Castellón y el Parque Natural apenas fueron
consideradas como instituciones de importancia para el pueblo,
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percibiéndose además como muy alejadas (en el caso de la
Diputación la relación con el pueblo se resaltó por su discontinui-
dad). Estos resultados indican nuevamente la desconexión y desin-
formación sobre estas dos instituciones. 

Problemas y necesidades detectados (Pastel de Problemas).

Los problemas considerados de menor importancia fueron:

• Falta de sensibilidad cultural de los jóvenes.
• Falta de transporte público.
• Escepticismo respecto a los “macroproyectos” promociona-

dos por la administración (Parque Natural de la Sierra de
Espadán).

• PAMERS deficitarios y mal gestionados.
• No existe una sucesión generacional.

Los problemas considerados como secundarios:

• Falta de información en general (ayudas, subvenciones
sobre el Parque Natural, asesoramiento, continuidad en los
proyectos, ...)

• Mala asistencia sanitaria de urgencias y servicios sociales.

Y los problemas reseñados con mayor importancia fueron:

• Pérdida de valores locales 
• Falta de oportunidades laborales en general para la pobla-

ción.

Estos problemas fueron los reseñados por diferentes habitantes
de la Vall de Almonacid que no están vinculados a ninguna asocia-
ción, y que acudieron con posterioridad a la reunión. Se podría con-
siderar a estos asistentes como personas muy activas y participati-
vas en temas de desarrollo para su población. Todos le dieron más
importancia a la pérdida de valores locales, en lo concerniente a
temas sociales y culturales de la población y al deterioro del
medio ambiente en general, así como también a la falta de opor-
tunidades laborales y de iniciativas locales. La causa de estos pro-
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blemas queda reflejada en parte en algunos de los problemas con-
siderados como de menor importancia, a saber: la “falta de infor-
mación sobre temas relacionados con el desarrollo rural de su
población, de la Sierra de Espadán en general o del Parque
Natural”.

También manifestaron y reflejaron como un problema bastante
importante la “mala asistencia sanitaria de urgencias y de servicios
sociales”. En el caso de la asistencia sanitaria, ésta se limita actual-
mente a un servicio meramente paliativo que es escaso y en oca-
siones nulo.

Los temas relacionados con las tareas de limpieza y acondicio-
namiento en los pueblos (PAMERS) y con el medio ambiente y su
conservación, presentan problemas en cuanto a su valoración y
remuneración. Se trata de trabajos puntuales de sólo 3 o 4 meses al
año, que además y en opinión de los entrevistados, están muy mal
gestionados desde la administración.

De los problemas destacados como principales, subyace la ten-
dencia a considerar negativamente la gestión de la administración
en lo referente a los planteamientos de “macroproyectos estandari-
zados”, que no se adecuan a las necesidades específicas de cada
territorio y que no tienen en cuenta la opinión de la población
implicada. 

También se detecta la “falta de sensibilidad cultural de la juven-
tud”, la desconexión de ésta con la gente mayor y la pérdida por
tanto de la sabiduría tradicional en la mayoría de poblaciones. Esto
conlleva a un problema importante, que es la “no sucesión genera-
cional” y la pérdida de valores locales de la población en general.

Otra necesidad detectada es “la falta de transporte público”, que
dificulta aún más la conexión de las poblaciones de la Sierra con
otras más grandes, generando una sensación de “distanciamiento”
a todos los niveles (laborales, culturales, sociales, de servicios…).

Análisis de las causas y consecuencias de los problemas,
y propuestas de acción (Matriz PAPP)

En relación al primero de los problemas priorizados, que es la
pérdida de valores locales, los participantes opinan que una de las
causas es la baja “autoestima” de la población en general, que a su
vez se ve marcadamente influida por la falta de transmisión gene-
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racional de los usos y costumbres tradicionales. Esto ha sido así
porque la mayoría de los jóvenes apenas han tenido contacto con
la población más adulta, con lo cuál no llegan a valorar y respetar
las tradiciones y costumbres que constituyen parte de la cultura de
su pueblo.

Para la población no tan joven, que por circunstancias laborales
tuvieron que emigrar, las causas son otras. Debido a que tuvieron
que buscarse la vida fuera del pueblo, fueron perdiendo poco a
poco su arraigo, o desvalorizando en muchas ocasiones todas las
tradiciones que forman parte de su cultura.

Como propuestas de solución, piensan que habría que promo-
ver iniciativas para recuperar las actividades tradicionales y cultu-
rales de la población, pero no sólo para dejar los pueblos como
“museos vivientes” que son visitados una vez al año por turistas
(ejemplo: encuentros o ferias de recuperación de oficios antiguos),
sino que las actividades tradicionales se reincorporaran como un
medio vivo a la vida actual del pueblo, dándoles su merecido valor
y remuneración .

Otra causa de la pérdida de valores locales es la ya mencionada
emigración de una gran parte de la población activa hacia otras
provincias alejadas del pueblo que ofrecían más alternativas labo-
rales, lo que obligaba al desplazamiento de toda la familia fuera de
la población. Además están los procesos de inmigración estacional
(los veraneantes principalmente), que suponen el acercamiento a la
población rural de otros valores urbanos, a veces negativos, como
el consumismo excesivo, la falta de respeto por la naturaleza, etc. 

Otra de las propuestas planteadas con la finalidad de recuperar
los valores locales fue la de promover e impulsar, sobre todo desde
el ayuntamiento, diferentes actividades culturales. Este papel de
promoción también debería de recaer sobre la administración en
general y también sobre la gente activa del pueblo, organizada en
grupos de acción.

El otro problema priorizado fue la “falta de iniciativas de la
población en general”, refiriéndose a la “amorfidad de la juven-
tud” y a las pocas ideas que tiene la población más adulta para el
desarrollo del pueblo a todos los niveles (laboral, cultural,
social,...).

Esto puede explicarse por la falta de formación e información
sobre temas relacionados con el desarrollo rural. También hacen
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referencia a la pérdida de un contexto adecuado para que se dé esta
formación, ya que la gente ha perdido la confianza en sus activida-
des tradicionales y no les ven salida económica a casi ninguna de
ellas. Esta situación favorece la baja autoestima y motivación  para
seguir manteniendo las costumbres y tradiciones.

Se incidió en que sería necesario estudiar las posibles salidas
económicas a las actividades tradicionales (reconversiones, comer-
cio, etc.). Partiendo de esta motivación podrían organizarse cursos
de formación ocupacional que fueran flexibles, gratuitos y atracti-
vos para incentivar esa motivación no existente en la actualidad.
Paralelamente podrían instalarse puntos de información sobre
temas rurales. 

Otra de las causas de la falta de iniciativas locales es la poca con-
ciencia de asociacionismo y cooperativismo que se dan en estas
poblaciones. En temas de desarrollo rural, el que la gente este
unida por una motivación común es muy importante y decisivo a
la hora de promover actividades laborales.

Para los participantes, la administración posee la máxima res-
ponsabilidad en la solución de estos problemas, jugando en este
caso un papel decisivo, pues es la que puede promover tareas de
formación y de trabajo para la población. Además opinan que la
población implicada debe participar más en estos temas y moverse
por conseguir estos objetivos 

Continuando con las causas de la falta de oportunidades labo-
rales, señalaron también el déficit en infraestructuras que facilita-
ran la creación de empleo en la misma población, la renovación y
la reconversión de las actividades tradicionales que ya no resultan
rentables económicamente.

Otro factor que condiciona la falta de iniciativas locales es el
tener ofertas laborales mejores, más cómodas y cercanas al pueblo
(p.e: fábricas de cerámica, recolección de naranjas, etc.), lo que difi-
culta la implantación y desarrollo de alternativas laborales que par-
tan de la propia población.

Entre las posibles soluciones se mencionaron el fomento del
autoempleo y de la autogestión en proyectos laborales relaciona-
dos con temas de desarrollo rural, lo que implicaría una vuelta a la
conciencia del cooperativismo y de la creación de asociaciones que
centren su fuerza en los colectivos locales.

Otra propuesta fue facilitar la llegada de recursos humanos
externos, refiriéndose a que fueran admitidos por la población,
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gente que aunque es de fuera, cree en el desarrollo de los pueblos
y lucha por conseguir trabajos bien valorados económicamente,
dignos y de acuerdo con las costumbres y tradiciones del pueblo

Al parecer de los participantes, los encargados de hacer realidad
estas propuestas y proyectos deberían de ser los nuevos empresa-
rios-as que pueden ser del pueblo o de fuera, gente de la población
que ya son empresarios y apuestan por el trabajo local; y sobre todo
la administración, que es la que puede aportar el empuje económi-
co, ya que actualmente sólo se implica en cuestiones básicas de ser-
vicios y poco más.

Sobre la “falta de información en general sobre temas de ayu-
das y subvenciones”, problema secundario que los asistentes deci-
dieron incluir en esta técnica, se remarca la necesidad del segui-
miento y acompañamiento constantes que deberían tener los/as
emprendedores/as de los pueblos a la hora de emprender proyec-
tos rurales tan difíciles de llevar a la práctica.

La causa de la falta de información se explica por la “dejadez de
la administración, tanto local como autonómica”, para promover
medios de información actualizados y cercanos a los pueblos. Esto
significa que llegue la información adecuada sobre temas de desa-
rrollo y con tiempo suficiente para que la población interesada
pueda acceder a las ayudas y subvenciones. 

En cuanto a la "dejadez" por parte de la administración, se refie-
re a que en los temas rurales, ésta apenas tiene conexión con la rea-
lidad económica, cultural y social de los pueblos. 

También destacan como causa la falta de personal técnico cuali-
ficado en temas de desarrollo rural, que puedan informar bien a la
población y colectivos para emprender con menos dificultades pro-
yectos de desarrollo rural. Todo ello se une al poco conocimiento
que del turismo rural y otras actividades relacionadas con el medio
ambiente posee la población autóctona, hecho que aumenta aún
más las dificultades apuntadas.

Entre las posibles soluciones que apuntan estaría el aumento de
técnicos cualificados que desarrollen su trabajo cerca de la realidad
rural, evitando el clásico error de hacer proyectos en sus despachos
sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de los habitantes de
las poblaciones. 

Otra propuesta sería llevar a emprendedores/as de los pueblos
de la Sierra a conocer experiencias en otras zonas rurales de
Castellón donde se llevan a cabo proyectos exitosos en similares
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condiciones a las de la Sierra. Estas visitas podrían estimular la
motivación y la creación de redes de cooperación entre diferentes
grupos de emprendedores y comarcas rurales.

También sería necesaria una mayor “sensibilización por parte
de la administración” para realizar campañas de información que
llegaran a toda la población, centradas en las posibles salidas labo-
rales locales. Esto también sería un estímulo para motivar a grupos
de emprendedores locales.

A su vez estas campañas informativas dinamizarían las pobla-
ciones, ofreciendo más alternativas a la juventud y a toda la pobla-
ción en general. La realidad de estos pueblos es que llegan pocas
alternativas culturales y laborales, quedando aislados socialmente
en muchas ocasiones. 

Otra de las soluciones aportadas es que la administración
pudiera financiar programas de formación especializada en temas
locales, como por ejemplo, talleres de empleo en agricultura, gana-
dería, temas forestales, plantación de plantas medicinales y autóc-
tonas, artesanía, turismo rural, etc. Estos programas formativos
podrían facilitar mayores salidas económicas para la población, sin
necesidad de irse a estudiar fuera de los pueblos.

Por último, el problema de "la escasa asistencia sanitaria", lo
relacionan con la falta de infraestructuras adecuadas en este medio
rural. 

En estas poblaciones la mayoría de habitantes son de edad avan-
zada y un gran porcentaje son jubilados/as. Este sector de la pobla-
ción necesita más atención médica y asistencia social, y las infraes-
tructuras básicas relacionadas con la salud y la asistencia social no
están preparadas en muchas poblaciones ni son las adecuadas.

También relacionan este problema con la poca presión social que
se hace desde las poblaciones; a veces es debida dicen, a que vive
poca gente en el pueblo todo el año y no se mueve casi nadie por
conseguir mejoras en este tema sanitario. Así la administración
parece tener olvidado a este sector social y a sus necesidades espe-
cíficas.

Una de las soluciones que propone este grupo es que se realiza-
ra por parte de la administración una buena planificación y previ-
sión de recursos reales de las poblaciones rurales, para después
intervenir los diferentes entes locales con el objetivo de impulsar
iniciativas partiendo de los recursos locales existentes.
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CONCLUSIONES

Hemos decidido dividir este apartado en función de las conclu-
siones extraídas de cada uno de los tres grandes temas investiga-
dos: 

• Conclusiones sobre las relaciones sociales (obtenidas con los
diagramas de Venn)

• Conclusiones sobre de los problemas y necesidades detecta-
dos (de los pasteles de problemas)

• Conclusiones sobre las causas y consecuencias de problemas;
y propuestas de acción (con las matrices PAPP)

A continuación exponemos las conclusiones finales del análisis
global de estos tres temas en los ocho pueblos donde realizamos el
DRP.

CONCLUSIONES SOBRE LAS RELACIONES SOCIALES

Normalmente, los participantes en las reuniones sitúan a las
asociaciones locales en posiciones muy cercanas o bien superpues-
tas a los distintos pueblos, lo que refleja según la técnica del dia-
grama de Venn, un alto grado de implicación e influencia positiva
en el desarrollo de los pueblos; y una sintonía entre los intereses de
unos y otros. Destaca en este sentido el papel que juegan las aso-
ciaciones culturales en diversas actuaciones, actividades o inver-
siones en localidades como Suera o Pavías. 

Al igual que ocurre con las asociaciones, los ayuntamientos son
situados de manera similar, es decir, superpuestos o muy cercanos
a la realidad e intereses de los habitantes de los distintos pueblos.
Consideramos que éstos representan la vida social y el motor admi-
nistrativo, así como el aporte de infraestructuras básicas, de servi-
cios mínimos, etc. 

Para la mejor interpretación de estos resultados, también hay
que matizar que los participantes en las reuniones formaban parte
de una o varias asociaciones o bien de los ayuntamientos, por lo
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que quizás se haya producido una sobrevaloración o infravalora-
ción del papel o de la incidencia real de algunas de las asociaciones
(según la percepción de los representantes de unas u otras). 

En la mayoría de las ocasiones las instituciones externas están
ubicadas demasiado alejadas de las necesidades y de la realidad de
estos pequeños pueblos. Instituciones como la Generalitat
Valenciana, la Diputación de Castellón, las distintas mancomuni-
dades o el Centro de Desarrollo Rural, se perciben como cierta-
mente relevantes para el desarrollo de los pueblos, pero al mismo
tiempo la gente se desanima ante la poca capacidad de respuesta y
de acción de dichas instituciones ante sus problemas.

Las administraciones externas son consideradas como muy
importantes, pero se desconocen sus funciones y actuaciones,
visualizándose sólo como referentes económicos en actuaciones
puntuales. Por otro lado, la visión que se tiene de las mancomuni-
dades suele restringirse a las labores de recogida de basuras y asis-
tencia social. Destacar también el hecho de que el Centro de
Desarrollo Rural de Tales1,  sea tan poco conocido por gran parte
de los participantes en las reuniones, ya que en muchos de los dia-
gramas ni siquiera ha aparecido.

El Parque Natural de la Sierra de Espadán, institución priorita-
ria a la hora de realizar esta investigación, en ocasiones ha sido des-
tacada como institución importante y en otras no, pero casi nunca
ha habido ninguna duda en ubicar a la institución que representa
el Parque a una distancia enorme de los pueblos, siendo criticada
por la falta de información que proporciona sobre el Parque; por lo
limitado de sus supuestas inversiones en proyectos o actuaciones
puntuales; y por las limitaciones que supuestamente impone. 

Cabe señalar que, en numerosas ocasiones, esta institución ha
aparecido no porque los participantes la recordaran, sino porque
los investigadores la mencionaron. Este desconocimiento se aprecia
en el hecho, de que los participantes en las reuniones relacionan el
Parque Natural casi exclusivamente con tareas de limpieza y acon-
dicionamiento de caminos realizadas por las brigadas. 

1. Centro ubicado en la localidad de Tales (uno de los municipios en el ámbito territorial del Parque
Natural de la Sierra de Espadán), que tiene como objetivo principal la tramitación y concesión de
ayudas y/o subvenciones económicas procedentes de la Unión Europea y más concretamente de
las iniciativas Leader I, II y +. El objetivo de estas iniciativas, y por tanto de estas subvenciones, es
incrementar y estimular las posibilidades de desarrollo y de inversión en las zonas de la UE, como
en este caso es la Sierra de Espadán.
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Otro aspecto importante que prácticamente aparece en todos los
diagramas, que probablemente contribuye a percibir la figura y la
institución del Parque como alejada de los pueblos, es la descone-
xión total que existe entre las necesidades de los pueblos a nivel
local y lo poco que se ha hecho en relación con las expectativas que
había levantado el Parque.

CONCLUSIONES SOBRE LOS PROBLEMAS Y
NECESIDADES DETECTADAS EN LOS MUNICIPIOS

(TÉCNICA DEL PASTEL DE PROBLEMAS)

A lo largo de las reuniones realizadas en los distintos pueblos,
hemos podido observar la gran diversidad y cantidad de proble-
mas percibidos por los participantes, tanto en el ámbito local como
a nivel general de la Sierra. 

En mayor o menor medida, los problemas y necesidades que han
ido surgiendo tienen una relación directa con los objetivos que nos
habíamos propuesto al iniciar este estudio. Los problemas priori-
zados en la mayoría de los pasteles han sido los relativos al desa-
rrollo de los municipios en diversos aspectos, como la falta de ini-
ciativas locales en general, o de ocio, la falta de empleo, etc.

Todos ellos estarían relacionados intrínsecamente con otro de los
problemas que aparece en la mayoría de los pasteles, aunque con
menor relevancia, que es el problema de la despoblación y el enve-
jecimiento de la población. A pesar de que este problema no ha
sido priorizado en casi ningún caso, ésto no significa que carezca
de importancia para la población, sino que más bien se ve como
una consecuencia de los anteriores problemas.

Ligados también al tema del desarrollo, aparecen los obstáculos
y problemas para impulsar el turismo rural, hecho que se refleja en
la mayoría de los pasteles. El turismo es valorado de formas muy
diferentes, aunque en general se percibe como un sector poco desa-
rrollado, con escasa información sobre él y donde se realizan esca-
sas inversiones.

En lo concerniente al tema del Parque Natural, se ha observado
la falta de información que la población posee con respecto al
mismo y a las líneas de actuación en sus diferentes ámbitos: agrí-
cola, medioambiental, forestal y ganadero. En general observamos
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que la declaración del Parque generó expectativas que no se han
cumplido, lo que ha provocado que los pobladores de la sierra se
sientan desilusionados, e incluso crean que la declaración de esta
figura de protección natural, ha supuesto más inconvenientes y
limitaciones para el desarrollo de los municipios y de la comarca,
que si no se hubiera declarado.

La “falta de información” sobre el Parque Natural es el proble-
ma que la población percibe como más relevante, y a nuestro pare-
cer es el que trae como consecuencia su bajo nivel de popularidad
y de simpatía entre la gente de los pueblos. De hecho, interpreta-
mos que esta falta de información está, en cierto modo, condicio-
nando la percepción de la población sobre las supuestas limitacio-
nes del Parque al desarrollo de los municipios. 

Esta visión negativa de los habitantes hacia la figura del Parque,
se ve incrementada por las reducidas inversiones, que a juicio de la
población, realizan la institución del Parque y la Conselleria de
Medio Ambiente en la Sierra; y por la desconexión total que existe
entre las necesidades y demandas de sus habitantes y las actuacio-
nes que emprenden o apoyan estas administraciones (estas dos
últimas valoraciones negativas de la población hacia la figura del
Parque y las instituciones que representa, fueron recogidas como
conclusiones finales en los diagramas de Venn, cruzándose la infor-
mación con la obtenida en los pasteles de problemas).

Además de los problemas exclusivamente relacionados con la
gestión del Parque, los habitantes de la Sierra mencionaron otros,
entre los que cabe destacar la falta o limitaciones existentes en
cuanto a servicios e infraestructuras básicas. Gran parte de los
habitantes del Parque observan las carencias existentes en materia
de infraestructura viaria, como son la falta de carreteras, caminos,
pistas, etc. En relación al mismo tema, se apuntaron también las
limitaciones del actual servicio de autobús.

En cuanto a los servicios básicos, se señala la preocupación por
las carencias educativas, de asistencia sanitaria y social, de comer-
cios y de servicios relacionados con las telecomunicaciones, etc. No
todas las deficiencias pueden generalizarse a todos los pueblos de
la Sierra, ya que se han observado manifiestas diferencias entre
ellos, en función de su alejamiento o proximidad a los grandes
núcleos de población de la comarca de la Plana Baixa o Segorbe
(capital del Alto Palancia); e incluso dependiendo de si están inte-
grados o no en una mancomunidad de municipios.
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Los habitantes de la Sierra también plantean la falta de inver-
siones e información sobre las diferentes ayudas por parte de las
entidades supramunicipales (mancomunidades, Diputación,
Generalitat, etc.), tanto en el ámbito agrícola como empresarial, lo
que incrementa el aislamiento y la sensación de abandono en la que
se encuentran estos municipios.

CONCLUSIONES SOBRE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DE PROBLEMAS; Y PROPUESTAS
DE ACCIÓN (MATRICES PAPP).

En este esquema se explica el guión que se siguió para analizar
los problema principales de la población y las propuestas de mejo-
ra. A través de los pasteles de problemas se llegaba con la pobla-
ción a un “listado de problemas detectados”, que se priorizaban en
tres grupos por orden de importancia para la población. Los pro-
blemas del primer grupo constituían el “listado de problemas prio-
rizados”, que eran lo que se analizaban, interpretaban y utilizaban
para la reflexión colectiva con la población, utilizando las matrices
PAPP.

Parque Natural de la Sierra Espadán     109

SÍNTESIS-GUIÓN

LISTADO DE PROBLEMAS DETECT ADOS
(obtenidos con la técnica de los pasteles de problemas)

LISTADO DE PROBLEMAS PRIORIZADOS
(constituyen el primer grupo de problemas más

importantes considerados por la población)

TIPOLOGÍA DE CAUSAS: TIPOLOGÍA DE PROPUESTAS
variedad y cómo se y POSIBLES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN
Clasifican (usando matrices P APP) (usando PAPPs)

Grado de implicación local en las soluciones.
Nivel de implicación de la Administración.
Expectativas local respecto a la implicación
de la Administración.
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CONCLUSIONES DE LAS MATRICES PAPP

Hemos estructurado las conclusiones extraídas de las matrices
PAPP de cada pueblo, en los siguientes cuatro apartados, de modo
que podamos seguir uno de los principios operativos del DRP a la
hora de analizar los resultados, que es cruzar la información obte-
nida de diferentes técnicas (en este caso entre los pasteles de pro-
blemas y las matrices PAPP); y relacionarla a su vez con los objeti-
vos iniciales del DRP:

1. Problemas detectados por los participantes en las reunio-
nes (procedentes de los pasteles de problemas).

2. Problemas priorizados por los participantes (los conside-
rados de mayor importancia entre los “problemas detecta-
dos”).

3. Análisis de las causas de los problemas priorizados (en las
matrices PAPP).

4. Análisis de propuestas frente a los problemas priorizados
y responsables de su realización (en las matrices PAPP).

A su vez hemos agrupado los problemas para su análisis en los
subapartados 1 y 2, siguiendo criterios de frecuencia y de relación
con los objetivos específicos.

Agrupación según su
frecuencia
(más o menos repetidos)

Agrupación según
los objetivos específicos
del DRP

Agrupación según su
frecuencia
(más o menos repetidos)

Agrupación según
los objetivos específicos
del DRP

1. Listado de problemas detectados
(a través de los pasteles de problemas)

2.  Listado de problemas priorizados
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1. Problemas detectados por los participantes en las reuniones
(corresponden al “listado de problemas detectados”, obtenido con
los pasteles de problemas).

A la hora de obtener unas primeras conclusiones, comenzamos
teniendo en cuenta todos y cada uno de los problemas apuntados
por los participantes en las reuniones, dejando para un análisis
posterior las conclusiones teniendo en cuenta sólo el “listado de
problemas priorizados”. 

En primer lugar relacionamos todos los problemas recogidos en
el “listado de problemas detectados”, con los objetivos específicos
que planteamos inicialmente en el diagnóstico, que eran: “Conocer
las expectativas de la población con respecto a la influencia del
Parque en el desarrollo de las áreas de: turismo, educación y ser-
vicios, actividades agropecuarias y medioambientales; y otras
iniciativas locales o endógenas.

Ya que había un gran número de problemas que no tenían una
clara relación con las temáticas fijadas en estos objetivos, decidimos
hacer otros dos grupos temáticos para incluirlos: 

• Problemas relacionados con el Parque Natural
• Problemas relacionados con el envejecimiento, la despobla-

ción y la pérdida de valores locales.

Observando el siguiente gráfico, apreciamos que los problemas
más reiterados por la población de los pueblos de la Sierra, son
aquellos relacionados principalmente con la educación y servicios;
y el Parque Natural. Por otro lado, los problemas menos reiterados
se centran en el tema del turismo.
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Si ahora hacemos otra clasificación del listado completo de pro-
blemas detectados, pero sin agruparlos según las temáticas plante-
adas en los objetivos específicos, observamos que los problemas
más repetidos son:

• Falta de servicios básicos 
• Problemas medioambientales
• Envejecimiento de la población y despoblación
• Falta de iniciativas laborales 
• Falta de objetivos y planes de actuación del Parque Natural

2. Problemas priorizados por los participantes

De todos los problemas detectados en los pasteles de problemas
se seleccionaron los más relevantes, que fueron los que después se
analizaron con las matrices PAPP como “listado de problemas prio-
rizados”. Agrupando nuevamente estos problemas priorizados
según las temáticas de los objetivos específicos, y relacionándolos
con los expuestos anteriormente (ver gráfico de pastel anterior), se
observa que no existen grandes diferencias, volviendo a ser los pro-
blemas en torno a los temas del “parque natural” y de “educación
y servicios” los que más preocupan a la población. 

Turismo

Actividades agopecuarias y
medioambientales

Tema Parque Natural

Educación y servicios

Iniciativas de desarrollo local y
endógeno

Despoblación, envejecimiento y
pérdida de valores endógenos.

14% 6%
13%

23%

25%

19%

Clasificación de los problemas detectados por la población en
base a los temas que figuran en los objetivos específicos y otros.
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Si nuevamente consideramos cuáles de los problemas prioriza-
dos son los más reiterados, sin agruparlos en las temáticas de los
objetivos específicos, encontramos los más repetidos son: 

• Falta de servicios básicos.
• Falta de objetivos y planes de actuación del Parque Natural.
• Falta de iniciativas locales de empleo.

Estos 3 problemas coinciden con los más repetidos del listado de
problemas detectados, aunque en este caso no aparecen los otros
dos problemas del envejecimiento y problemas medioambientales

El problema de la despoblación y envejecimiento de la pobla-
ción, probablemente no fue uno de los más repetidos por enten-
derse que es una causa del resto de los problemas y a su vez, una
consecuencia de los mismos. Por otro lado, los problemas medio-
ambientales tampoco fueron muy reiterados dado que a nuestro
entender, los habitantes de la Sierra a la hora de priorizar un pro-
blema, lo hacen pensando más en las necesidades de sus poblacio-
nes que en su entorno medioambiental.

En la siguiente tabla puede observarse la coincidencia en las
áreas de SERVICIOS, LABORAL y POLÍTICA DEL PARQUE
NATURAL, entre los “problemas detectados” y “priorizados” con
mayor frecuencia (que más señala o repite la población). Los pro-
blemas medioambientales y el envejecimiento de la población, no
fueron sin embargo problemas priorizados, aunque permanecen en
el trasfondo de muchas de las discusiones y reflexiones grupales
entre los habitantes de los pueblos. 

Clasificación de los problemas priorizados por la población según
las áreas temáticas propuestas en los objetivos específicos

del DRP y otros temas señalados por la población.

Turismo

Actividades agropecuarias y
medioambientales

Tema Parque Natural

Educación y servicios

Iniciativas de desarrollo local y
endógeno

Despoblación, envejecimiento y
pérdida de valores endógenos.

12% 6%
9%

28%

27%

18%
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Interpretamos que el hecho de que estos dos problemas no sean
priorizados, no les resta importancia para la población, ya que los
ubicaríamos en temáticas de índole estructural, que requieren solu-
ciones y proyectos a largo plazo; frente a los problemas prioriza-
dos, que se encuadrarían en temáticas más sensibles que requieren
de soluciones más apremiantes.

3. Análisis de las causas de los problemas

Un primer análisis sobre las causas de los problemas (ver tablas
de las matrices PAPP), nos lleva a una conclusión muy simple, y es
que en muchas ocasiones, la población atribuye a factores externos
las causas de sus problemas. Por ejemplo, las personas entrevista-
das reiteraron mucho las ideas sobre el “desinterés político por la
Sierra... la desidia...”, la “falta de sensibilidad”, o la “mala gestión
política” o “falta de inversiones”... Pensamos que todos estos
comentarios reflejan el sentimiento “crónico” de abandono en que
se sienten muchos habitantes de los pueblos de la Sierra. 

A los factores externos se unen otros internos mencionados con
menor frecuencia, como la falta de iniciativas locales, o la falta de
implicación y concienciación de la población con respecto a pro-
blemas más puntuales, etc. (ver “Conclusiones finales”).

Falta de servicios básicos Falta de servicios básicos

Falta de iniciativas laborales Falta de iniciativas laborales
Falta de objetivos del Par que Natural Indefinición política del Par que

Natural, falta de planificación, PRUG
Problemas medioambientales
Envejecimiento de la población

PROBLEMAS DETECT ADOS
CON FRECUENCIA

PROBLEMAS PRIORIZADOS
MAYOR FRECUENCIA
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4. Análisis de las propuestas y de los responsables
de su realización

Al observar todas las matrices se perciben algunas de las siguien-
tes diferencias fundamentales entre los pueblos:
Mientras unos consideran que la población podría llevar adelante
las propuestas de acción para solucionar sus propios problemas,
aunque con ayuda externa, bien de la administración o de iniciati-
vas privadas externas, otros por el contrario consideran que es la
administración la principal responsable a la hora de llevar a cabo
las propuestas que se plantean.

Así mismo, hay diferencias entre los pueblos en cuanto a la
naturaleza de sus propuestas. En algunos plantean propuestas más
realistas e inmediatas, mientras que en otros son más utópicas, a
largo plazo o de difícil consecución. 

Habría que señalar que algunas propuestas percibidas como
“difícilmente realizables” (las relativas a infraestructuras, ordena-
ción del territorio, aumento de inversiones por parte de las admi-
nistraciones, etc.), no dejan de ser por ello lógicas y coherentes
desde el punto de vista de la población que las solicita, dado que
resultan importantes y necesarias para cubrir sus necesidades a
más largo plazo, o de un modo más “sostenible”, siguiendo la ter-
minología actual (ver “Conclusiones finales”).

CONCLUSIONES FINALES

El grupo DRP-Espadán únicamente ha pretendido ser un hilo
conductor para que la población de la Sierra exprese sus necesida-
des. Se ha hecho un gran esfuerzo por reflejar la voz, opinión y
necesidades de los participantes en las reuniones, interpretando su
realidad conjuntamente entre ellos/as y el equipo técnico (el grupo
de DRP-Espadán)”.

Las limitaciones de tiempo y presupuesto que ha tenido este
DRP han condicionado el que sólo pudiéramos hacer una única
reunión por municipio, con lo cuál nos faltaría contrastar muchas
de las opiniones y valoraciones recogidas con más sectores de la
población. De este modo podríamos extrapolar con mayor fiabili-
dad nuestros resultados a la generalidad de la población o a la
situación general del Parque. 
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A pesar de estas limitaciones y teniendo en cuenta que nuestro
estudio forma parte de un proceso de aprendizaje (es la práctica del
curso de DRP), creemos que los resultados son suficientemente
importantes y significativos como para tenerlos en cuenta y pue-
dan complementar o servir de base para investigaciones posterio-
res sobre la Sierra de Espadán. No obstante algunos resultados y
conclusiones, sí se señalan como probablemente representativos
del conjunto de la Sierra de Espadán, o de algún sector de su reali-
dad socioeconómica.
Una vez realizadas estas aclaraciones, creemos que la manera más
adecuada de finalizar este estudio es relacionando la información y
resultados obtenidos, con la finalidad y objetivos específicos que
habíamos planteado al principio de la investigación. 

• En relación al turismo y en líneas generales, la población no
lo percibe como una alternativa principal para el desarrollo
de los pueblos. Quizás la falta de información sobre las posi-
bilidades que ofrece esta actividad, sea uno de los motivos
principales por el que no surgieron o se suscitaron apenas
problemas relacionados con este tema. Aunque en ocasiones
sí se llegó a apuntar al turismo como una de las soluciones
para dinamizar la Sierra, en general los habitantes de los
pueblos no tienen formada una visión clara y concreta de su
viabilidad real, o de la forma de articular las iniciativas turís-
ticas con otras actividades.

• Los problemas y necesidades en las áreas de la educación y
servicios, aparecen en su conjunto como unos de los más
enfatizados por los participantes. En los pueblos más peque-
ños y situados más al interior, se remarcan ante todo las nece-
sidades relacionadas con el mantenimiento de los servicios
mínimos (tiendas, servicios bancarios, farmacias, asistencia
sanitaria...), de infraestructuras básicas, y/o del servicio de
transporte público. En pueblos con mayor población, se des-
taca además la problemática relacionada con el manteni-
miento de los colegios.

Como ya se ha mencionado a lo largo del estudio, el envejeci-
miento y los problemas derivados de la despoblación se vislum-
bran como una de las causas de los problemas anteriormente cita-
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dos, reconociéndolo así los participantes. El hecho de que haya
poca población es determinante para que se destine menos presu-
puesto al desarrollo y mejora de las infraestructuras y servicios
básicos, siendo éste uno de los factores clave que motiva el aban-
dono de los pueblos 

• Los participantes en las reuniones otorgaron en general
mayor relevancia al tema medioambiental que al agrario, que
mostró escasa incidencia en la realidad diaria de los pueblos.
La crisis rural, motivada por la decadencia socioeconómica
experimentada por el sector agrario en las últimas décadas,
también ha afectado a la Sierra de Espadán, y de este modo,
la agricultura ha dejado de ser una actividad exclusiva, vién-
dose relegada a un segundo y/o tercer plano.

Por el contrario se observa una mayor sensibilidad con respecto
a los temas medioambientales (quizás influida por la figura del
Parque Natural). La dualidad “conservación” versus “aprovecha-
miento” de los recursos naturales, se posiciona como una de las
cuestiones fundamentales a la que tendrán que dar respuesta en los
próximos años, tanto los gestores del Parque como la población de
la Sierra. Mientras que desde unos sectores de la población se
observa una tendencia hacia la conservación y el cuidado del
medioambiente, desde otros se enfatiza en la búsqueda de alterna-
tivas ante las restricciones del Parque a los aprovechamientos tra-
dicionales forestales y agrícolas; o ante la baja rentabilidad de
dichos aprovechamientos.

• En lo concerniente a las iniciativas de desarrollo local y
endógeno, es significativo destacar que gran parte de los par-
ticipantes tenían una sensación general de la falta de iniciati-
vas locales y de emprendedores. En algunos casos esta caren-
cia se atribuye a la falta de subvenciones, ayudas, informa-
ción y asesoramiento por parte de las distintas administra-
ciones públicas. En otros se achaca a la falta de motivación y
a la comodidad que supone buscar trabajo en las cabeceras
comarcales cercanas. Esta “falta de necesidad” motiva que
los jóvenes no se planteen otras alternativas laborales en sus
pueblos. A esto hay que volver a añadir, la escasez de pobla-
ción joven. 
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Como conclusión final, parece desprenderse que las expectati-
vas de la población de la Sierra respecto a las posibilidades de
desarrollo que abre el marco legal del Parque Natural, se encuen-
tran en una fase de espera, al mismo tiempo que aumenta la des-
confianza y la impaciencia por comenzar a ver un desarrollo efec-
tivo de planes y programas de acción, capaces de romper las ten-
dencias regresivas observadas. A su vez, la falta de información
realista y actualizada en torno al Parque, se destaca como una de
las asignaturas pendientes que podrían facilitar la motivación
imprescindible para que la población se identifique con el proyec-
to del Parque Natural.

En cierta manera y según palabras textuales de algunos habi-
tantes de los pueblos, podríamos decir que la Conselleria “ha ven-
dido mal la moto”, levantando falsas expectativas y castillos de
arena. Por esta razón, al no verse realizados los proyectos de desa-
rrollo contemplados en un principio; y al no haberse realizado
inversiones tangibles en la zona, la gente de los pueblos se encuen-
tra ahora, con toda la razón, desengañada y con un alto nivel de
escepticismo.

La puesta en marcha por toda la Sierra de Espadán de un pro-
grama informativo, realista y cercano a la realidad de los pueblos,
podría motivar a la gente y facilitar que se identificaran con el pro-
yecto del Parque Natural. Evidentemente, este programa debería
de ponerse en marcha únicamente cuando las diferentes líneas de
actuación del Parque tuvieran la correspondiente dotación presu-
puestaria, ya que de lo contrario la difusión de información no
haría más que acrecentar las expectativas no cumplidas de la
población y su desconfianza ante la Administración del Parque. 

Paralelo a este programa de información y dotación presupues-
taria, se debería de profundizar en el diagnóstico de necesidades y
propuestas de desarrollo en los pueblos de la Sierra, trabajo ya ini-
ciado con este DRP, lo que reforzaría doblemente la motivación de
la gente al sentirse escuchada y ver oportunidades reales para dar
salida a sus iniciativas.

4. AUTOEVALUACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN

Por último nos gustaría remarcar el hecho, de que esta investi-
gación no pretende ser más que un estudio preliminar sobre las
necesidades y problemáticas de los pueblos de la Sierra de
Espadán. Queremos hacer hincapié en que la realización de un
diagnóstico de problemas y propuestas de desarrollo en la Sierra
de Espadán, con los escasos recursos con los que contábamos, nece-
sitaría de más tiempo para implicar a más gente de los pueblos en
la investigación. 

Este Diagnóstico Rural Participativo se ha centrado fundamen-
talmente en la detección de necesidades y problemas de los pue-
blos del Parque Natural de la Sierra de Espadán, sin profundizar en
la formulación de propuestas y proyectos por parte de los partici-
pantes, que quedarían para una segunda fase del diagnóstico
(acompañando al programa de difusión sobre el Parque que men-
cionábamos anteriormente; y a la dotación presupuestaria de líne-
as de actuación concretas). La respuesta de los participantes hacia
las reuniones ha resultado en general positiva, aunque a pesar de
ello se aprecian diferencias en cuanto al grado de entusiasmo con
que han recibido el proyecto en las diferentes poblaciones. Pese a
que el hecho de participar y sentirse escuchados resulta gratifican-
te para todos los colectivos y personas con las que hemos trabaja-
do, bien es verdad que en algunos casos se observa un cierto grado
de escepticismo y de incredulidad hacia todo este tipo de iniciati-
vas, lo que nos hace reflexionar sobre el tiempo y el grado de aban-
dono al que están sometidas las poblaciones de la Sierra, que con-
tribuye en parte a este escepticismo... Es como si se preguntaran:
“si nunca se han preocupado o interesado por nosotros..., ¿por qué
ahora?, ¿quién se interesa y por qué?...”.

Finalmente queremos expresar que con este DRP pretendemos
iniciar una nueva línea de trabajo que sirva como experiencia y de
referencia para posteriores investigaciones. 
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ACLARACIÓN BREVE

El DRP realizado en Puebla de Arenoso (P.A.), es la parte prác-
tica del curso del mismo nombre dirigido por la asociación IMAN
(Investigación, Mediación y Animación) y organizado por la
Universitat Jaume I de Castellón.

El DRP se ha llevado a cabo con la Asociación de Mujeres de
P.A. como contraparte local, y se ha localizado solamente en la villa
de P.A., no extendiéndose a los otros núcleos de población del
municipio.

En este documento se muestran las opiniones y percepciones de
una parte de las integrantes de la Asociación de Mujeres, sobre la
problemática en general en Puebla de Arenoso y sobre las alterna-
tivas de solución. Las opiniones reflejadas representan al colectivo
de mujeres que residen durante todo el año en el pueblo, querien-
do matizar que los resultados deberían de complementarse y con-
trastarse realizando otro diagnóstico durante los meses de prima-
vera-verano, cuando llegan al pueblo las mujeres de las familias
emigradas.

El DRP es un método de investigación cualitativa, no preten-
diendo juzgar si las opiniones reflejadas son “verdaderas” o “fal-
sas”, sino mostrar cómo son percibidos los diferentes problemas de
P.A. desde la Asociación de Mujeres y las propuestas de solución
que ellas dan.

Ya que son precisamente las diferentes percepciones las que con-
tribuyen a construir la realidad social, pretendemos que las dife-
rentes visiones puedan servir de reflexión para los diferentes colec-
tivos de Puebla y para las diferentes Administraciones implicadas
en el desarrollo de este pueblo del interior de la provincia de
Castellón”.
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DIAGNÓSTICO

INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO GEOGRÁFICO,
SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE PUEBLA DE ARENOSO

Puebla de Arenoso (P.A.) se encuentra situada en el interior de
Castellón, en la comarca del Alto Mijares en su frontera con Teruel. El
municipio se compone de cuatro núcleos de población: la villa de Puebla
de Arenoso, la aldea de los Calpes y los caseríos de La Monzona y Los
Cantos. 

Entre las cuatro poblaciones, según el censo realizado en noviembre y
diciembre del 2001, hay empadronadas 163 personas, de las cuales apenas
unas treinta residen todo el año en el municipio. La media de edad es muy
alta, siendo los principales problemas el envejecimiento y la despoblación.
Los mayores ven
cómo poco a poco se
ha ido abandonando
el pueblo quedándo-
se como un lugar de
visita para fines de
semana y veraneo.

MUNICIPIO
DE PUEBLA DE ARENOSO
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Los que no se marcharon de Puebla de Arenoso han contemplado
cómo la vegetación ha ido invadiendo los antiguos campos de cultivo.
También han sido testigos de cómo se han ido perdiendo los caminos que
servían de comunicación entre los numerosos caseríos y masías del tér-
mino; así como de la desaparición progresiva de los servicios básicos. A
esta situación se ha llegado por varias razones, entre otras las jubilaciones,
defunciones, la falta de gente joven o el insuficiente número de habitan-
tes para alcanzar los servicios mínimos. Esta situación se afronta por parte
de la población con desilusión, tristeza e impotencia, palpándose estos
sentimientos  en el ambiente.

Varias circunstancias han llevado a estos sentimientos, y es que resulta
desolador ver cómo en invierno apenas quedan 30 personas en el pueblo,
de las cuales a muchas por su avanzada edad, les cuesta valerse por sí
mismas.

Puebla de Arenoso es un lugar privilegiado en cuanto a recursos natu-
rales. Tiene un paisaje muy agreste con muchos bosques, ríos, barrancos,
fuentes y el pantano de Arenós. Este último aparece en todas las conver-
saciones mantenidas durante el diagnóstico como condicionante de la
situación actual. La construcción del Pantano llevó a la expropiación for-
zosa de casas, fincas y otros espacios... Varias aldeas y pueblos duermen
hoy bajo sus aguas, al igual que las mejores tierras de cultivo de la zona;
y sus gentes viven repartidas por Castellón y Cataluña.

Ante esta situación, me propuse como objetivo general del DRP inda-
gar si realmente la gente que reside en el pueblo quiere vivir del Turismo
Rural, ya que actualmente se les ofrece desde fuera como la única posibi-
lidad de desarrollo para las zonas del interior de Castellón. Yo quería ave-
riguar si la gente residente en el pueblo siente lo mismo, si aprecian y se
dan  cuenta de su potencial en recursos naturales y culturales, tanto como
puede hacerlo una persona que viene de fuera o de una ciudad. Mi obje-
tivo general era investigar si los habitantes de PA (sobre todo la
Asociación de Mujeres)  aprecian este potencial turístico y quieren explo-
tarlo, o si esta idea de “explotación” es más bien una idea de instituciones
como el ayuntamiento, otras asociaciones de la zona o las instituciones
externas. 

Todo esto es lo que he querido reflejar en el documento de DRP que a
continuación se desarrolla.

9. “Ley de Ordenación General del Sistema Educativo”.
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FINALIDAD Y OBJETIVOS

Analizar la situación actual de PA: qué posibilidades y propuestas de
desarrollo existen; y ver si el turismo rural es entendido como la única
posibilidad de desarrollo económico y social.

Objetivo general
Analizar las posibilidades del desarrollo de iniciativas turísticas en PA,

así como otras propuestas para hacer frente a la problemática actual del
pueblo.

Objetivos específicos
- Analizar la situación actual socio-económica en P.A. 
- Descubrir los recursos turísticos.
- Analizar las posibilidades de desarrollo.
- Detectar las necesidades de actuación
- Identificar quiénes actúan por el desarrollo (actores).

VISTA
DEL PANTANO DE ARENÓS
Y CASTILLO DE LA VIÑAZA
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METODOLOGÍA

Contraparte
Se seleccionó a la Asociación de mujeres de PA como contraparte local.
Se eligió esta asociación como contraparte, por ser el colectivo más

organizado, participativo y con más iniciativa del municipio. De esta
Asociación, debido al momento del año en que se ha realizado el diag-
nóstico, sólo pudieron participar las mujeres residentes en el pueblo
durante los meses de noviembre a diciembre. En los meses de otoño e
invierno muchas personas mayores viven con sus hijos en las ciudades,
quedando el pueblo con muy poca población, que regresa en primavera
con el buen tiempo.

La Asociación de Mujeres se encarga de organizar diversos actos festi-
vos para generar vida en el pueblo, realiza cursos para ocupar el tiempo
libre en las largas tardes de invierno, organizan excursiones y tienen
mucho peso en la vida diaria de la comunidad.

Lugar
El DRP se realizó sólo en Puebla de Arenoso, sin incluir sus pedanías.

Actores 
El DRP se realizó principalmente con mujeres pertenecientes a la

Asociación de Mujeres de Puebla de Arenoso, residentes en el municipio
durante el otoño de 2001 y con edades comprendidas entre los 25 y 75
años.

También participaron el presidente de la Asociación de Jubilados de
Puebla de Arenoso y D. Joaquín Tarrasón (marido de una mujer partici-
pante en el diagnóstico).

Logística de trabajo
Primero se convocó una reunión informativa con las mujeres de la

Asociación, asistiendo siete, la mayoría de la Junta Directiva. Se les infor-
mó del curso de DRP que estaba realizando y de la necesidad de poner en
práctica los conocimientos aprendidos. Se les explicó porqué había pen-
sado en ellas para realizar el diagnóstico: por su mayor predisposición a
participar en actividades y por sus ganas de hacer cosas en el pueblo.
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Se mostraron dispuestas a colaborar y avisar al resto de mujeres, que-
dando para una reunión de trabajo aprovechando el taller del Euro que
realizaban los domingos por la tarde.

Tuvimos otras dos sesiones de trabajo de unas dos horas cada una.
Asistieron diez mujeres a cada una, que tras la vergüenza inicial colabo-
raron de forma muy participativa exponiendo sus ideas y opiniones.

Técnicas utilizadas
Se utilizaron las siguientes técnicas para alcanzar cada objetivo especí-

fico:

Para el OBJETIVO ESPECÍFICO 1º: Analizar la situación socio-eco-
nómica actual en P.A.

Guión de preguntas abiertas:
- ¿Qué acontecimientos han ocurrido en el pueblo los últimos seten-

ta años?
- ¿Cómo han podido afectar al pueblo y qué consecuencias han teni-

do para llegar a como nos encontramos ahora?

Técnicas:
- Perfil histórico: el gran grupo de mujeres van anotando en el rota

folios lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos últimos 70 años,
llegando a conclusiones, extraídas de la historia, sobre la situación
actual del municipio.

Para el OBJETIVO ESPECÍFICO 2º: Identificar los recursos turísticos
del municipio.

Guión de preguntas abiertas:
- ¿Qué recursos propios, tanto económicos, naturales, sociales, mate-

riales, etc, disponemos que puedan contribuir al desarrollo del
municipio?

Técnicas:
- Mapa parlante: el gran grupo de mujeres dibuja primero un mapa

del municipio con sus referencias geográficas, y después van loca-
lizando los recursos turísticos. A partir del mapa ya hecho, se van
haciendo preguntas y extrayendo ideas para el desarrollo del muni-
cipio.
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Para el OBJETIVO ESPECÍFICO 3º: Analizar las posibilidades de
desarrollo turístico del municipio.

Guión de preguntas abiertas:
- ¿Hacia dónde se podrían enfocar todos estos recursos para crear

actividad económica y contribuir al desarrollo?
- ¿Es el turismo rural una alternativa?. Si/No, ¿Por qué?

Técnicas:
- Diagrama de quesitos y tarjetas: por parejas se escriben en tarjetas

las posibilidades de desarrollo. Se exponen todas y se votan con
garbanzos (10 por persona) cuáles de las opciones serían las más
beneficiosas. Discusión en plenaria.
Después se traslada a un diagrama de quesos y se exponen las con-
clusiones en grupo.

Para el OBJETIVO ESPECÍFICO 4º: Identificar quién o quienes están
promoviendo el desarrollo económico-social del pueblo.

Guión de preguntas abiertas:
- ¿Qué instituciones, asociaciones, colectivos o personas están traba-

jando y contribuyendo al desarrollo económico-social del munici-
pio?

- ¿En qué medida contribuyen y cómo se relacionan entre sí?

Técnicas:
- Diagrama de Venn con el gran grupo.
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RESULTADOS

Del OBJETIVO 1: 
Los resultados del perfil histórico realizado fueron: 
1953- Heladas muy fuertes, causando grandes pérdidas económicas por

la daños causados a las cosechas.
1957- La población sufrió unas lluvias torrenciales que provocaron

derrumbes de casas, rotura de acequias, pérdida de cosechas, muerte de
animales, etc.

1960- Se crea una cooperativa por influencia de la Iglesia, introducien-
do vacas en la zona. Época de beneficios económicos.

1966- Gran oleada emigratoria producida por la falta de medios de vida
en el pueblo. Los emigrantes, con los ingresos que percibían por su traba-
jo en la ciudad, invirtieron creando negocios en sus nuevos lugares de resi-
dencia, considerando la vida en el pueblo para campesinos o personas de
menor condición social.

1970- Construcción del Pantano de Arenós. Comienza la expropiación
forzosa de aldeas, masías, campos..., y la gran oleada emigratoria a las ciu-
dades, sobre todo a Barcelona y alrededores donde residen hoy en día la
mayoría.

TÉCNICA DE PERFIL HISTÓRICO
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Tras analizar los acontecimientos que las mujeres consideraron como
determinantes de la situación actual, se llegaron a los siguientes conclu-
siones: 

- Los emigrantes de P.A. no han invertido económicamente en su
pueblo, sino en sus lugares de residencia actuales, quedando el
pueblo como lugar de veraneo.

- La emigración sufrida con la construcción del Pantano de Arenós y
más tarde la consecuente situación de pobreza en la zona y la falta
de medios de vida, no hizo más que agravar y acelerar la situación
de regresión del pueblo.

- La agricultura no es rentable para vivir, debido a que es una zona
de pequeñas parcelas y con difícil acceso. Las mejores  tierras y las
más accesibles quedaron bajo el pantano.

- El Ayuntamiento no dispone de recursos económicos para realizar
actuaciones que produzcan empleo y atraigan población.

- No existe unión entre los vecinos, por lo que no hay un sentimien-
to colectivo para cambiar la situación actual.

- Lo que denominan algunas mujeres de la Asociación como “forma
de ser” de los nacidos en P.A., también parece haber sido un obstá-
culo para el desarrollo del pueblo. Las mujeres comentaban que ha
sido un impedimento, porque para muchos de los nacidos en P.A.
era más importante aparentar una buena situación económica, que
preocuparse por el futuro de su pueblo. 

Como ejemplo para aclarar esta idea, explicaban que en Montanejos,
un pueblo situado a 10 Km, los vecinos preferían dormir en el pajar y
alquilar sus casas para turistas. Con el tiempo y los beneficios del alqui-
ler, reformaron los pajares y ya tenían otra vivienda. Poco a poco el pue-
blo de Montanejos se ha convertido en uno de los más turísticos del inte-
rior de Castellón. La gente de P.A pensaba que eso era humillante, que un
extraño durmiese en tu casa y creían que era síntoma de pobreza. 

Actualmente, según opinión de las mujeres de la Asociación, todavía
existe mucha gente en P.A. con esa actitud, que son propietarios de varias
casas y prefieren que se caigan a alquilarlas. 
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Propuestas:
Todas las mujeres

resaltaron que este
problema es uno de
los principales causan-
tes de la situación
actual, y para cambiar
esta mentalidad
habría que realizar
una campaña informa-
tiva en verano aprove-
chando el regreso de
los emigrados, explicando la situación real del pueblo y tratando de bus-
car entre todos propuestas de mejora y la implicación de TODOS los/as
vecinos/as, residentes o no.

A pesar de la propuesta, desde el colectivo de mujeres participantes en
el diagnóstico, este problema se afronta con cierto pesimismo y argumen-
tan como principal solución una renovación generacional para superar
esa mentalidad y las rencillas familiares.

Del OBJETIVO 2:
Para este objetivo se utilizó el mapa
parlante, obteniendo los siguientes
resultados en cuanto a los recursos de
P.A.:

Recursos turísticos:
- Naturales: Paisaje montañoso,

bosques, río Mijares, Pantano
de Arenós, manantial de San
Miguel, Poza de las Palomas
(lugar para baño).

- Alojamientos: Hotel Rural,
Zona de Acampada, Albergue
y viviendas vacías para alqui-
lar.

- Patrimonio cultural: Castillo
de Arenós, Ermitas, Puente
Colgante e Iglesia.TÉCNICA DE MAPA PARLANTE

maquetación 3  17/10/03  10:23  Página 138



Puebla de Arenoso     139

Otros recursos económicos: 
-Agua del Manantial de Fte. San Miguel.
-Tierras sin cultivar.

Del OBJETIVO 3:
Después del análisis de los recursos del pueblo, se pidió a las partici-

pantes en el Diagnostico que escribiesen en tarjetas qué actividades eco-
nómicas se podrían desarrollar en P.A. tomando como base los recursos
del objetivo dos. 

Propuestas:
Tras la votación, las mujeres priorizaron dos iniciativas posibles para

solucionar la situación actual del pueblo:

- Utilizar el agua del manantial para construir una embotelladora y
así dar trabajo y conseguir más población.

- Construir viviendas, ya que las que existen son segundas residen-
cias e impiden que más gente se pueda instalar a vivir todo el año.

El resto de las propuestas del grupo fue: 

- Construcción de una piscina municipal.
- Rehabilitar edificios para explotarlos como Casas Rurales.
- Crear un Club Náutico en el Pantano.
- Construir una residencia para la tercera edad.
- Preparar campamentos juveniles.
- Utilización del río para deportes acuáticos: piragüismo, rafting, etc.
- Precios más económicos en el hotel para atraer a un mayor público.

Entre estas otras propuestas, la más votada fue la construcción de una
residencia de ancianos. Las propuestas relacionadas con el turismo fueron
menos votadas, resultando este punto de especial importancia para el
análisis del objetivo general.

En cuanto a acciones y estrategias  para llevar a cabo las dos propues-
tas más votadas (instalación de la embotelladora de agua y la construc-
ción de viviendas), explicaron que era una cuestión del Ayuntamiento. 

Primero, tienen que conseguirse los permisos y realizarse los análisis
oportunos para declarar el agua apta para consumo humano y poder
embotellarse. Para la realización de los análisis, que han de realizarse cada
mes durante un año, el Ayuntamiento está intentando conseguir ayudas
para poder asumir los costes, ya que resulta caro para un presupuesto tan
limitado.
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En cuanto a la construcción de viviendas, también pensaron que era
deber del Ayuntamiento el conseguir las ayudas correspondientes para
poder edificar casas, en las cuales se instalarían familias que trabajasen en
la embotelladora o familias que deseasen vivir en Puebla de Arenoso
durante todo el año.

En cuanto a las propuestas relacionadas con el turismo rural, las muje-
res manifestaron que éstas sí serían más accesibles o asumibles  por parte
de  todos los habitantes del pueblo. Como ideas para poner en marcha
alguna de las iniciativas referentes  al turismo rural, resultaron las
siguientes:

- Información por parte del Ayuntamiento sobre posibles ayudas
para la rehabilitación de casas destinadas a convertirse en vivien-
das rurales de uso turístico. Las mujeres comentaron la posibilidad
de unirse varios propietarios para obtener más ayudas y tener más
oferta.

- Rehabilitación y legalización de las casas que actualmente se alqui-
lan “en negro” para ofertar un turismo rural de calidad.

Del OBJETIVO 4:
En el diagrama de Venn se reflejaron los siguientes resultados:
Las instituciones que más están contribuyendo al desarrollo socioeco-

nómico de P.A. son, según las mujeres de la Asociación: el Ayuntamiento,
la Asociación Arenós Natura y el Hotel L´Abadía. 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ARENOSO

HOTEL L’ABADIA
DE PUEBLA DE ARENOSO

maquetación 3  17/10/03  10:23  Página 140



Puebla de Arenoso     141

Según refleja el rotafolios, el hotel y la asociación no se relacionan entre
sí, ni trabajan conjuntamente, pero sí lo hacen individualmente con el
Ayuntamiento.

Para justificar que el Ayuntamiento es quien más está contribuyendo al
desarrollo, las mujeres expresaban que el Alcalde y su equipo están reali-
zando un gran esfuerzo para que el pueblo tenga posibilidades de desa-
rrollo económico, y más concretamente de desarrollo turístico, apoyando
iniciativas como por ejemplo: 

• La cesión a la Asociación de Desarrollo Rural Arenós Natura de la
gestión de la zona de acampada municipal y el albergue.

• La solicitud de subvenciones.
• La difusión del pueblo en los circuitos turísticos.
• Realización del análisis de agua de la Fuente de San Miguel, fun-

damental para acreditar que es apta para envase y consumo huma-
no (incluyendo la tramitación de solicitud de ayuda económica a la
Consellería de Sanidad para afrontar los gastos de los análisis men-
suales, que son necesarios realizar durante un año para conseguir
el permiso de envase del agua).

De la Asociación y el Hotel destacaron la afluencia de visitantes, que
ha repercutido positivamente en los establecimientos del pueblo y en el
conocimiento y difusión de éste.

En el diagrama también aparecen trabajando interrelacionadas la aso-
ciación cultural Almajal, la asociación de mujeres y la gente del pueblo.
Estos colectivos realizan actos para atraer a los visitantes, como el fin de
semana cultural, comidas populares y diversos actos festivos.

Aislada del resto de círculos aparece la Sra. Nieves, porque dispone de
una vivienda que sí que alquila en verano y fines de semana, coincidien-
do las mujeres de la asociación en que contribuía al desarrollo del pueblo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cuanto al objetivo general del DRP, se ha comprobado que las ini-
ciativas turísticas, si bien son consideradas, no son prioritarias para la
población de P.A. El DRP parece demostrar que un pueblo como P.A, con
tantos recursos para el desarrollo del turismo rural, se encuentra escaso
en iniciativas empresariales turísticas, entre otras causas, porque no son
priorizadas por la población.

Estos resultados parecen indicar que si los habitantes de un lugar no
sienten unas necesidades como suyas, no actúan o se ponen en marcha
para satisfacerlas; o en el caso de que lo hagan, ante los primeros obstá-
culos se abandonan las acciones emprendidas. En P.A., los residentes ten-
drían primero que superar algunos conflictos entre familias y sentir como
suyas las necesidades de desarrollo turístico, para en función de éstas,
poner en marcha proyectos, crear actividad empresarial y atraer a perso-
nas jóvenes al municipio. 

No existe una demanda de la población en general para impulsar las
actividades turísticas (o al menos no las priorizan), sólo son las autorida-
des como el Ayuntamiento, o algunas asociaciones o el Hotel, quienes las
impulsan. Según mi opinión personal, a todos los habitantes de P.A. les
interesaría que viniera más gente, y que ya sea del turismo, la embotella-
dora o a través de cualquier otra iniciativa, se creara empleo, evitándose
así la desaparición del pueblo.

VISTA GENERAL DE PUEBLA DE ARENOSO Y PANTANO DE ARENÓS
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Como recomendación para futuros DRPs u otras investigaciones socia-
les, sería importante comprobar si la mentalidad de los descendientes de
Puebla de Arenoso a la que hacían referencia las mujeres de la Asociación,
y que parece actuar como obstáculo para el desarrollo del pueblo, conti-
núa o se ha modificado; y en cualquiera de los dos casos analizar el por
qué. 

Si como parece recogerse en las opiniones, una parte de los pocos habi-
tantes que quedan en P.A. mantienen ciertos conflictos entre ellos, ésto
hace que no se unan para la conservación de su pueblo, y hace difícil hasta
el momento que se generen proyectos comunes.

También sería interesante realizar el diagnóstico con hombres; y sobre
todo con otras personas que según ha parecido mostrar este DRP, juegan
un papel importante en el desarrollo turístico de Puebla de Arenoso. Se
podría comprobar, por ejemplo, si se han encontrado con muchas o pocas
facilidades u obstáculos para la creación de sus empresas; o si perciben
una mayor valorización de los recursos turísticos por parte de los habi-
tantes del pueblo, etc.

En cuanto a los resultados que hacen referencia al objetivo del desarro-
llo turístico, destacaría la cantidad de recursos turísticos que posee el
municipio, que pudieron visualizarse de manera sobresaliente con la apli-
cación de la técnica del mapa parlante. 
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AUTOEVALUACIÓN: 

Uno de los principales proble-
mas con que me he encontrado para
la realización del diagnóstico, es mi
relación directa con las mujeres de
la Asociación y mi residencia en
Puebla de Arenoso. Esto puede
repercutir positivamente porque ya
te conocen, es más fácil la colabora-
ción y hay más confianza a la hora
de expresar sus opiniones; pero
también puede ser un obstáculo
porque puede condicionar, muchas
veces sin quererlo, las opiniones de
las personas que participan, o
influir de alguna manera en los
resultados.

Lo que más me ha gustado del DRP, es que mediante el diagnóstico se
pueden conocer y compartir muchas cosas de la forma de pensar de las
personas, percibiendo lo que quieren realmente. 

TÉCNICA
DE DIAGRAMA DE VEN
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Utilizar el DRP me ha permitido entender porqué realizando otro tipo
de análisis que no tienen en cuenta la participación directa de la pobla-
ción, es más fácil que las propuestas de mejora lleguen a fracasar, bien
porque no se identifican las inquietudes o formas de ser de un colectivo,
o porque la población no siente como suyas las necesidades detectadas
por quienes han confeccionado el diagnóstico desde fuera. 

Para mí el DRP aporta también un acercamiento a las personas y a
entender que tienen que ser ellas mismas quienes propongan las solucio-
nes a sus propios problemas, no un colectivo de fuera del lugar donde se
realiza el diagnóstico. O al menos que se parta de las propuestas locales y
después se enriquezcan con las aportaciones de los técnicos de fuera. 

Creo que otra ventaja para los participantes del DRP, es la práctica de
las técnicas empleando la visualización conjunta de la información, ya
que les hace VER el por qué de su situación actual o el cómo han llegado
hasta ella, pero sin juicios por parte del técnico. Y lo más importante, al
ver todos la misma información, es más fácil compartir y poner en común
con otras personas las propuestas de mejora, cambios, etc.

Un factor determinante del DRP es el tiempo, pudiendo resultar muy
trabajoso de hacer debido a las dificultades con que uno se puede encon-
trar, como: la baja motivación, la baja participación, la desconfianza inicial
para expresar opiniones, etc... Estos factores, más el requisito inicial de
que el investigador se “sumerja” en la realidad y la viva y comparta de
cerca con la población, hacen que la realización de un buen diagnóstico
participativo requiera de tiempo, sobre todo cuando no se conoce a las
personas que participan, para que expresen sus verdaderos sentimientos
y se impliquen en las soluciones.
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7. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
EN LA TERAPIA SISTEMÁTICA

Trabajo elaborado por M.ª Luisa Chornet Arnau y los alumnos/as1,
dirección, profesores y AMPA de un Colegio Público

como práctica del Curso de Diagnóstico (Rural) participativo2,
organizado por el Servicio de Actividades Socioculturales

de la Universitat Jaume I.

CURSO COORDINADO Y TUTORIZADO POR:

Pepe Lobillo Eguíbar3

(Colaboración docente:

Susana Lafraya Puente4. Marisol Moreno5 y Luis Bermejo Asensio6)

TRABAJO REALIZADO ENTRE LOS MESES
DE SEPTIEMBRE DE 2001 Y MARZO DE 2002

1 Licenciada en Pedagogía, Psicoterapeuta de la F.E.A.P. (Federación Española de Psicoterapia)
y especialista en Terapia Sistemática.

2 Originariamente el título del curso era “Diagnóstico Rural Participativo” (D.R.P.), o más genéri-
camente “Diagnóstico Rápido y Participativo”, o “Diagnósticos Rápidos”, aplicables a otros ámbitos dife-
rentes al rural.

3 Dr. en Veterinaria y experto en Educación Social y DRP. Asociación IMAN.
4 Lic. en Pedagogía. Asociación IMAN: “Investigación, Mediación y Animación”
5 Lic. en Filología. Asociación IMAN: “Investigación, Mediación y Animación”
6 Lic. en Veterinaria y experto en DRP. Universidad de la Laguna, Tenerife.

maquetación 4  17/10/03  10:24  Página 147



148 Diagnóstico participativo

Quiero agradecer al Colegio su colaboración y confianza en esta investigación. A
la dirección que sin saber muy bien que era este estudio, permitió que entrase en su
mundo laboral. A los maestros que participaron activamente y a todos los que no lo
hicieron. Hago extensivo a todos ellos/as mi más absoluto respeto por sus decisiones
y por su labor educativa.

Le agradezco a Albert López Monfort y a la Universidad Jaume I la oportunidad
de realizar este curso de D.R.P.

A Pepe Lobillo, el “profe”, quiero agradecerle especialmente su habilidad peda-
gógica para impartir el curso de D.R.P. y su “feedback” tan ágil y productivo en las
tutorías por Internet.

AGRADECIMIENTOS

maquetación 4  17/10/03  10:24  Página 148



Colegio público     149

ACLARACIÓN BREVE

Este documento, surge como trabajo final y práctico de un curso
de D.R.P.1  que fue organizado por el Servicio de Actividades
Socioculturales de la Universidad Jaume I de Castellón, y que
impartieron técnicos de la asociación IMAN (“Investigación,
Mediación y Animación”) entre Septiembre del 2001 a Marzo del
2002.

Por lo tanto el objetivo principal del DRP fue de tipo formativo,
más que la realización de una investigación participativa en toda
regla; sin embargo en el caso de este DP y dada la alta cualificación
profesional y experiencia en el campo de la pedagogía y de la
investigación educativa de M.ª Luisa Chornet Arnau, se considera
que se ha alcanzado ambos objetivos, formativo y de investigación-
acción, en el DP que aquí se presenta.

Desde su profesión como pedagoga, M.ª Luisa Chornet también
cuenta con una amplia experiencia profesional en trabajos de inter-
vención sistemática y de redes, lo  que ha hecho posible la integra-
ción de los modelos del Diagnóstico Participativo y la Terapia
Sistemática para realizar un estudio de campo en una Red social
escolar.

1. “DP”: “Diagnóstico Participativo”, o “DRP”: “Diagnóstico (Rural) Rápido y Participativo”, según el
ámbito de actuación.

maquetación 4  17/10/03  10:24  Página 149



150 Diagnóstico participativo

DIAGNÓSTICO

INTRODUCCIÓN

La Sistematización e Investigación Participativas, familia de
metodologías a las que pertenece el DRP2, son modelos de análisis
aplicables a diversos campos o redes sociales, lo que ha permitido
introducir un nuevo planteamiento y utilizarlas en un contexto
diferente al rural, que es el contemplado en los otros tres docu-
mentos de diagnóstico que se realizaron a raíz del curso.

El paralelismo existente entre una estructura escolar y la estruc-
tura de cualquier población local, decantó esta investigación hacia
la aplicación de las técnicas y el modelo de diagnóstico participati-
vo en un colegio público .

Los paralelismos básicos entre una población y un colegio podrí-
an definirse de la  siguiente forma :

POBLACIÓN  . . . . . . . . . . .ALUMNOS - PROFESORADO- SERVICIOS 
AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO  . . . . . . .DIRECCIÓN - CONSEJO ESCOLAR.
ASOCIACIONES  . . . . . . . .A.M.P.A.- ASOCIACIÓN DE VECINOS
SERVICIOS  . . . . . . . . . . . . .SPE- LOGOPEDA - COCINEROS-PORTERIA 

ETC...

2. “Diagnóstico Rural Participativo”, o más genéricamente “Diagnóstico Rápido y Participativo”, o
“Diagnósticos Rápidos”, aplicables a otros ámbitos diferentes al rural.
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La realidad social de este colegio es compleja: un magnífico
nivel de enseñanza, una baja implicación y colaboración de los
padres y del A.M.P.A  y una infraestructura que en cierto modo
dificulta la apertura social, etc., por lo que el colegio se aproxima-
ría más formalmente a una estructura cerrada que abierta.

Este proyecto de investigación-acción se inició contando con la
colaboración de la dirección del colegio, que permitió la convoca-
toria explícita de la “red”. La flexibilidad de convocatoria era con-
dición necesaria para crear una red primaria activa (la “red prima-
ria” se define como la formada por la relación de las personas y
grupos del colegio: alumnos, profesores, cocineras, etc. Hablamos
de “red secundaria” cuando se trata de la relación entre institucio-
nes: colegio, Conselleria, ayuntamiento, sanidad, etc.).

El colegio elegido para el estudio se caracteriza por estar situa-
do en el centro de la localidad y por ser un edificio antiguo y cerra-
do al exterior.

Las instalaciones no son las más adecuadas a las necesidades de
la L.O.G.S.E.3, dado que la ubicación, el espacio y la configuración
del colegio dificultan algunas adaptaciones de infraestructuras.

Mediante la utilización de algunas técnicas de DP e investiga-
ción participativa que detallaré más adelante, especialmente la téc-
nica del transecto, se pretendía conocer a fondo las instalaciones y
las deficiencias factibles de subsanar para mejorar la habitabilidad
y la confortabilidad del colegio y sus habitantes.

El edificio presenta algunas zonas deterioradas, un patio de hor-
migón cerrado entre altos edificios y sin presencia de vegetación o
zona verde alguna. Las puertas de entrada y salida del edificio per-
manecen cerradas excepto en los horarios de entrada y salida del
colegio; y son puertas de hierro con cristales pintados de manera
que ni desde el exterior se puede ver nada del colegio ni desde el
colegio se puede ver la calle. Todo ello da una visión “carcelaria
“del mismo.

Respecto al proyecto de Centro, el diseño curricular no difiere
sustancialmente del resto de colegios públicos. Además, no es la
enseñanza, ni la metodología, ni la línea pedagógica el objeto de
estudio del presente trabajo, sino las necesidades explicitas e implí-
citas de todo el colectivo escolar mediante la utilización de las téc-
nicas del Diagnóstico Participativo.

3. “Ley de Ordenación General del Sistema Educativo”.
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OBJETIVOS Y FINALIDAD

En un primer momento, el objetivo de investigación que me
planteé , fue estudiar las influencias de las infraestructuras (cerra-
das o abiertas) sobre las dinámicas internas de los grupos de per-
tenencia.

En un segundo planteamiento, me propuse experimentar cómo
una metodología dinámica, participativa y basada en la visualiza-
ción conjunta de información, como el DP, podía introducir sufi-
cientes elementos de cambio en un sistema cerrado y homeostáti-
co. Éste fue finalmente el objetivo de esta investigación .

Para poder iniciar un proceso de Diagnóstico Participativo
(D.P.) en el colegio seleccionado, había que establecer un objetivo
general en el que comenzar a trabajar activa y conjuntamente con
el propio colegio .

Dadas las características del Centro elegido, se planteó como
objetivo principal “Identificar las NECESIDADES del colegio“.
De esta forma, la convocatoria aseguraba un mínimo de motiva-
ción para los participantes, puesto que analizando las “necesida-
des“ se cubrían todas las inquietudes y carencias que los miembros
del grupo de trabajo quisieran plantear, tanto de infraestructuras
como de dinámica escolar.

EL OBJETIVO GENERAL fue por lo tanto: conocer la visión
del grupo (alumnos, dirección, madres , padres , etc.) sobre las
necesidades de su propio colegio.

La finalidad era, mediante las técnicas del D.P., facilitar  que
todo el colectivo escolar, especialmente los niños más pequeños,
pudieran expresar sus opiniones y participar en el desarrollo de
estrategias de cambio para mejorar su entorno.

Las técnicas de visualización conjunta de la información, favo-
recen la toma de conciencia de la realidad; y su aplicación en un
contexto escolar fomenta la interacción personal, el desarrollo de la
diversidad (visión hermenéutica) y la actitud crítica de la comuni-
dad educativa.
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Como OBJETIVOS SECUNDARIOS O ESPECÍFICOS se
encontraban:

1.  Facilitar un espacio o un foro donde los profesores, alumnos
y demás participantes pudiesen expresar su visión sobre el
colegio y sus inquietudes respecto a las necesidades del
mismo.

2.  Conocer la percepción del grupo sobre su colegio.
3.  Implicar a los padres en un proyecto del colegio donde su

participación y visión de la realidad son fundamentales.
4.  Conocer la dinámica escolar y que el propio sistema (es decir,

el grupo o colectivo escolar) la analizase y redefiniera según
sus necesidades .

5.  Crear un espacio para expresar los sentimientos de satisfac-
ción o insatisfacción respecto a la vida escolar de cada parti-
cipante.

6. Dinamizar al grupo en la identificación y expresión de nece-
sidades y en la gestión de sus propios recursos para modifi-
car la realidad tras su análisis y reflexión.
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METODOLOGÍA

En este estudio se aplicó la metodología del  Diagnóstico
Participativo, o Sistematización Participativa, basándose en la uti-
lización de técnicas de visualización conjunta de la información .

Paralelamente a la metodología del D.P., se utilizó una metodo-
logía de enfoque sistémico que  permitió establecer una duplici-
dad de objetivos, tanto de dinamización como de reflexión tera-
péutica del grupo y por extensión de todo el sistema escolar.

Desde el enfoque sistémico, la intervención en redes permite
entablar contacto con la gente y ponerla en comunicación. Este tra-
bajo difiere de una intervención en red como parte de la terapia
familiar, en que no se genera una red para redefinir una situación
de un paciente identificado, sino que la red es la que debe analizar
su propia realidad, reencuadrarla y redefinirla en un intento de
encontrar sus propias capacidades para resolver sus conflictos .

Lo común entre el profesional que realiza un diagnóstico parti-
cipativo y el terapeuta sistémico, es que ambos deben permitir que
las situaciones evolucionen y ambos deben estar abiertos a las
eventualidades. La flexibilidad, la apertura mental del profesional
y el respeto por el modo en que una red social gestiona y resuelve
sus propios problemas, son principios básicos en ambos modelos .

La técnica es el recurso de donde podemos tomar ideas; y la cre-
atividad debe contribuir a que el desarrollo de la intervención
pueda posibilitar y propiciar oportunidades al grupo para la auto-
evaluación y planificación de soluciones factibles según sus capa-
cidades.

La selección de actores y contrapartes fue flexible y reducida, tal
como requieren las características del sistema.

Los actores del trabajo fueron los niños, la jefa de estudios,
maestros y algunos padres.
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La logística se planificó mediante unos objetivos determinados
que debían conseguirse mediante la aplicación de unas técnicas
concretas.

Es importante destacar que en esta investigación, ajustándome
al principio de coherencia entre la amplitud de la investigación y
las acciones que se pueden emprender, únicamente se realizó la
fase de diagnóstico.

Respetando la voluntad de la comunidad escolar, no se practi-
caron las técnicas de la fase de planificación.

Es fundamental dejar claro que esta intervención en el colegio
llegó desde fuera del mismo (como una propuesta de diagnóstico
de necesidades del colegio definida por la facilitadora y externa al
propio colegio), por lo tanto, toda apertura y colaboración por
mínima que fuese, debe considerarse como signo de buena volun-
tad por parte del colegio ,y así quiero hacerlo constar en este docu-
mento.’
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OBJETIVOS 1. Recogida de información. 2. Síntesis de la visión
    del grupo sobre su
    contexto físico.

TÉCNICA Lluvia de ideas Mapa Parlante

OBJETIVOS 3. Reconocer la interacción 4. Desarrollo
    entre grupos e instituciones     de la identidad.
    de la identidad.
    (Redes primaria
    y secundaria).

TÉCNICA Diagramas de Venn Perfil Histórico

OBJETIVOS 5. Identificar y definir el 6. Permitir un espacio
   modelo de “ maestro ideal“     de expresión de
   para los niños del colegio.     sentimientos de

    los niños respecto
    a sus profesores.

TÉCNICAS Diagrama de Flujo         Tarjetas

RESULTADOS: ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Para poder llegar a elaborar un análisis de la realidad del cole-
gio, se utilizaron los pilares básicos de la metodología del D.P., ésto
es: la visualización conjunta de la información, la observación par-
ticipante y las entrevistas semiestructuradas realizadas con los gru-
pos de trabajo.

Las técnicas fueron seleccionadas cada una de ellas con un cri-
terio y un objetivo claros:
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Del OBJETIVO 1: Crear cohesión y un espacio de trabajo
mediante la recogida de información y opiniones de cada miem-
bro del grupo .

Mediante la lluvia de ideas se recopiló muchísima información
respecto a las necesidades que cada participante ( alumnos , profe-
sores y algunas madres )  consideraba prioritarias. De este primer
sondeo , las necesidades que expresaron los participantes se agru-
paron en dos ejes temáticos a partir de los cuales se comenzó a tra-
bajar, redefinir, priorizar, etc. 

1. Necesidades de Infraestructura:

a) . Reparaciones necesarias en el edificio.
b) . Necesidades dotacionales.

2. Necesidades de índole relacional y dinámica.

Necesidades Necesidades
de infraestructura relacionales-dinámicas

. Arreglar escaleras y chapados. .  Una mascota.

. Árboles – Plantas – Césped. .  Hacer fiestas: Navidad 

. Columpios – Toboganes.                                          Halloween.

. Conservar la fachada.                                               Carnaval.

. Estufas nuevas – Calefacción. . Que los profesores
se hagan más modernos

. Aire Acondicionado. . Más excursiones .

. Gimnasio. . Más tiempo de estar
en el cole 

. Vestuarios- Duchas. . Dormir algunos días
en el cole.

. Comedor para todas las edades.                          

. Buffet.

. Redes para las porterías.

. Enfermería.

. Biblioteca.
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Del OBJETIVO 2: Conocer la visión de los participantes sobre su
contexto físico.

El objetivo principal de utilizar la técnica del MAPA PARLAN-
TE, era proporcionar una visión que sintetizara la percepción del
grupo sobre su contexto físico.

Para aplicar esta técnica, se dividió el grupo en dos , puesto que
la diferencia de edades de los niños (de seis a doce años), requería
contemplar debidamente la diversidad entre las necesidades vita-
les de un niño de seis años a uno de doce. Así pues, se realizaron
dos mapas parlantes, uno del grupo infantil (de seis a ocho años)
y otro del grupo de mayores (de nueve a doce años.)

En estos mapas se puede apreciar claramente la diferencia de
percepción de los niños según la edad:

Para los pequeños, el mapa representa un dibujo del colegio con
especial realce del patio y sala multiusos ( en esta sala realizan jue-
gos , psicomotricidad , activiades variadas ..), que son los núcleos
relacionales más  importantes para ellos. El juego social, el apren-
dizaje relacional y los elementos lúdicos configuran sus priorida-
des básicas.

En el mapa, aparecen con mucha fuerza los elementos que
determinan la biodiversidad y el encuentro con la naturaleza.
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Puesto que la realidad de las instalaciones del colegio es tan deso-
ladora  y la carencia de espacios naturales está patente, los niños
intensificaron la presencia de las palomas y de cualquier elemento
que les acerca a la naturaleza “urbana “. Asi pues , dibujaron gran-
des palomas y algún insecto, “todos ellos enormes” en su mapa
parlante. También la presencia del hormigón destaca en este mapa
parlante, enmarcando toda esta proyección de su realidad física del
colegio en unas inmensas paredes de hormigón.( Representan los
edificios que lindan con el patio )

El colorido del dibujo  expresa los deseos y las fantasías de la
infancia respecto al ideal de espacio vital.

Respecto al mapa de los niños mayores, es la expresión de las
aulas como espacio relacional y las actividades que en ellas se rea-
lizan lo que con más intensidad representan este grupo de niños.
Los espacios de trabajo y su contacto personal y emocional con los
maestros, se convierten en estas edades en el centro de la repre-
sentación interna de su colegio.

En cuanto a los adultos (maestros, padres, especialistas, etc...),
desconozco cuál sería su visión del espacio físico del colegio, pues-
to que no hubo representación objetiva del colectivo adulto, ni
mapa parlante confeccionado por ellos.
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Del OBJETIVO 3: Reconocer y analizar las relaciones intergrupa-
les.

Para poder establecer un análisis de las interacciones entre los
grupos (redes o sistemas ), se utilizó la técnica del Diagrama de
Venn.

En esta técnica, la participación del grupo fue absoluta y repre-
sentativa, siendo los alumnos, los maestros y padres los que con-
feccionaron los diagramas.

En un primer acercamiento de la técnica a los niños, se repre-
sentaron diagramas aislados, donde el tamaño era el único referen-
te y debían expresar la mayor o menor importancia que tenían el
colectivo o persona física representada por el diagrama en la diná-
mica escolar.

Se representaron diagramas de diferentes tamaños (variable
“tamaño”, indicando grado de poder o de importancia en el cole-
gio) con los nombres de cada grupo de interacción con el colegio:
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1. Niños
2. Profesores
3. Dirección 
4. Consejo Escolar
5. Servicios Psicopedagógicos.
6. Logopeda 
7. A.M.P.A
8. Consellería
9. Sanidad
10. Cocineras
11. Portero
12. Ayuntamiento
13. Asociación de Vecinos.

En una segunda fase se reflejaron en el rota folio las relaciones
establecidas, mediante:

- El mayor o menor acercamiento entre los círculos (variable de
“distancia”).

- El mayor o menor solapamiento entre los círculos (variable de
“interseción”).

Algunas de las interpretaciones de los diagramas podrían ser:

1. El grupo de mayor importancia del colegio son los niños.
(representado por el círculo más grande y en el centro del
papel.)

2. Las relaciones personales entre profesores y alumnos repre-
sentan la base en la dinámica escolar (junto al diagrama de
los niños, y en contacto, está el de los profesores, grande y
centrado también)... .La distancia extrema del Ayuntamiento
y de la Consellería con el colegio, expresa la dificultad en el
diálogo institucional y las dificultades para subsanar las
necesidades materiales del centro (los diagramas de estas
dos instituciones se representan pequeños y muy alejados.)

3. La ausencia de una representación contundente y activa de
las madres y los padres mediante el A.M.P.A, deja al colegio
( en este caso la dirección ) sin la fuerza ni el apoyo de los
padres de alumnos para resolver algunas de  sus necesidades
materiales y de infraestructura (el diagrama del A.M.P.A. se
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representa en la parte inferior, debajo del diagrama del
Consejo Escolar.)

4. La cercanía de las cocineras a los niños y el contacto afectivo
con ellas, se representan claramente en los diagramas (el de
éstas es mediano y está junto al de los niños, en la parte supe-
rior derecha.)

5. En esta técnica apareció representado un hecho muy peculiar.
Se trata del conserje, (o portero) personaje especialmente
importante en la dinámica del colegio. Por unanimidad entre
los adultos y los niños, el diagrama del portero absorbía den-
tro de sí el resto de diagramas. Con esta expresión tan gráfi-
ca quedaba patente el peso que el portero tiene en el manejo
y el control del colegio.
En el dibujo de los diagramas se puede apreciar el conflicto
que supuso al grupo definir el lugar , la distancia y el tama-
ño del diagrama que representa al portero y , en un primer
intento , comenzaron a dibujarlo al centro ( diagrama inaca-
bado que dice PO ) , pero como puede apreciarse los partici-
pantes interrumpieron al dibujante y tras un debate finaliza-
ron el dibujo .
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Del OBJETIVO 4: Conocer el desarrollo histórico del colegio 
Para conocer la evolución y el desarrollo histórico del colegio, se

aplicó la técnica del PERFIL HISTORICO .
De entre los datos recogidos, una vez más se evidencian las dife-

rentes perspectivas entre la infancia y el mundo adulto.
Para los niños, un dato históricamente importante fue la pre-

sencia y la salida del colegio de unos niños especialmente conflic-
tivos; y la distorsión que generaron durante su escolarización en el
Centro. También destacaron la presencia de determinaros monito-
res y cuidadores del comedor, y la añoranza de estas personas
actualmente ausentes. 

Una vez más aparecen la afectividad y el apego emocional al
personal docente, como elementos prioritarios en la realidad de los
niños de este colegio.

Para los profesores , las actividades especiales como las salidas,
viajes y excursiones extraordinarias (como un viaje a la isla de
Tabarca), fueron algunos de los datos que configuraban su espacio
temporal e histórico en el colegio. La colaboración con alguna
O.N.G y las reformas del edificio también se reflejaron en el Perfil
Histórico.

El colegio tiene un gran prestigio y representa uno de los cole-
gios con más antigüedad de la localidad (existe documentación his-
tórica al respecto, pero únicamente se manejaron los datos que se
recogieron durante las entrevistas con la técnica del perfil históri-
co).

Del OBJETIVO 5: Investigar el modelo de “maestro ideal“ que
los niños del colegio planteaban en la “necesidad de modernizar
a los maestros“ (opinión recogida en la lluvia de ideas inicial).

La técnica del DIAGRAMA DE FLUJO se adaptó a este objetivo
para ver cuál era la percepción que tenían los niños de los maestros
(antes de entrar en una imaginaria “máquina transformadora”); y
cómo salían después de la máquina, una vez ya cambiados, “más
modernos” y con las características que los niños deseaban de
ellos/as. .Esta técnica junto con la de las tarjetas, fueron las últimas
que pude aplicar antes de finalizar esta primera fase de diagnósti-
co en el colegio. 

De la lluvia de ideas recogida en la primera entrevista, había
una “necesidad“ que los niños manifestaron de forma unánime:
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“QUE LOS MAESTROS SE HAGAN MÁS MODERNOS“.
Mediante la aplicación de esta técnica, se investigó el significa-

do que para los niños tenía el ser “ más moderno “, y cuál era su
modelo ideal de maestro/a.

El objetivo pues, era que el grupo definiera de forma visual las
características actuales de los maestros del colegio (entrada a la
“máquina”) y que representaran a los mismos maestros converti-
dos en “más modernos“ (salida de la máquina).

Las conclusiones de esta transformación son las siguientes:
1. Para los niños, el ser “más moderno“ tiene una clara connota-

ción sobre la “imagen” de los profesores.
Según este criterio, para ellos sus maestros deben cambiar de
imagen, lo que implica: ponerse pantalones de campana,
“piercings”, peinados de punta o cabezas afeitadas y algún
que otro pendiente para los maestros varones.

2. Por primera vez en todo el proceso, se hizo mención al mode-
lo pedagógico del colegio. De forma espontánea, los niños
expresaron su deseo de cambiar algunos aspectos del mode-
lo de enseñanza (“la forma de dar clases”) que impartían
algunos profesores.

Los alumnos expresaron que les gustaría que la enseñanza que
imparten los maestros, fuese menos teórica y más experien-
cial ( que nos expliquen las cosas con ”más práctica”... y
menos teorias). Manifestaron que les resultaría más fácil
aprender si pudiesen aplicar a la vida cotidiana las habilida-
des y enseñanzas que reciben ( “ que nos expliquen con más
ejemplos y cosas que podamos hacer ..) Sin embargo, tras esta
observación, de nuevo aparecía la intensa relación profeso-
res–alumnos con una valoración muy alta de su labor, como
por ejemplo:
“ Son antiguos pero muy buenos maestros “..., 
...“ Gritan mucho pero enseñan muy bien “... 

3. También el método disciplinario de algunos profesores fue
discutido entre los niños, considerando anticuados e inefica-
ces los castigos que utilizaban (copiar cien veces “no hablaré
en clase”...., “quedarse en el comedor hasta las tres ...”, “que
los propios compañeros actuasen de “cuidadores “ delegan-
do en ellos la responsabilidad de acusar y castigar a sus igua-
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les..., etc.”). Como alternativas proponían otros “castigos “
que consideraban más motivadores para cambiar algunas
actitudes negativas y más constructivos para asumir sus res-
ponsabilidades ( “ si nos castigan nos gustaria que nos sir-
viera para algo .... podriamos quedarnos estudiando durante
el patio ....).

4. Que apoyasen más a los niños con dificultades de aprendiza-
je, también se mencionó como característica del “maestro
ideal“ (“a los que estudiamos nos ayudan pero los que van
mal necesitan más su apoyo ...” ).

Del OBJETIVO 6: permitir un espacio de expresión de los niños
respecto a sus sentimientos hacia sus maestros.

Para poder completar la información obtenida mediante el dia-
grama de flujo y dada la gran motivación del grupo para hablar de
sus maestros, utilicé la técnica de las TARJETAS para que los niños
pudieran seguir expresando sus relaciones y su visión de cada
maestro. 
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El hecho de que la información obtenida era para el mismo cole-
gio y los propios maestros, y la idea de poder conocer con deteni-
miento los sentimientos de los niños respecto a las personas más
importantes de su vida escolar, propició continuar trabajando en
esta línea. Así con esta técnica, los niños dibujaron a cada maestro
en una tarjeta y anotaron las características más importantes de
cada uno de ellos.

Con estas tarjetas también pretendía familiarizar al grupo con el
manejo de esta técnica, que más tarde aplicaría para la priorización
de propuestas y la toma de decisiones. Dado que la fase de priori-
zación y toma de decisiones no se realizó en esta primera parte del
diagnóstico, las tarjetas únicamente tienen el valor de expresión
gráfica de la visión de los niños sobre sus maestros 
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ANÁLISIS DEL  PROCESO  

Antes de comenzar el análisis y las conclusiones extraídas del
diagnóstico, debo aclarar que esta publicación sólo refleja la pri-
mera fase del diagnóstico, en la cual no se llegó aún a contrastar,
analizar y reflexionar con el grupo los resultados obtenidos . Por
lo tanto el análisis del proceso y las conclusiones que se mues-
tran a continuación, se basan principalmente en mi criterio pro-
fesional como pedagoga y terapeuta sistémico.

Respecto a la información obtenida en las entrevistas y el análi-
sis de algunos temas como el espacio físico, las necesidades de
infraestructura, el poder del conserje, el maestro ideal etc., cabe
decir que tanto los niños como los pocos maestros que intervinie-
ron, pudieron constatar los datos obtenidos; pero las conclusiones
del proceso, que desarrollaré a continuación, no se llegaron a ana-
lizar al final de esta primera fase en asambleas finales o reuniones
mayores con todos los actores que participaron en el proyecto, tal
y como se contempla en la metodología del D.P.

En primer lugar, habría que analizar el para qué y el cómo del
trabajo. 

Como para cualquier trabajo dinámico o cualquier intervención
terapéutica, es fundamental analizar la demanda. 

¿Quién hace la demanda, qué quiere obtener o cuáles son los
objetivos del trabajo... ?. En este caso, la demanda no existe, es el
propio investigador, agente o facilitador, quien hace la demanda,
plantea los objetivos y dirige el proceso. 

Como ya señalamos en el apartado de “Aclaraciones”, el objeti-
vo esencial de este trabajo era de tipo formativo: practicar el mane-
jo de determinadas técnicas y de un modelo participativo de traba-
jo. Detrás de todo el proyecto, no hay ni persona física ni colectivo,
ni institución alguna que solicite analizar nada. El hecho de ser el
propio investigador el demandante, dificulta la implicación y la
motivación del grupo de trabajo.

Desde una epistemología sistémica, reunir una red social con
una estructura (aparentemente ) cerrada y sin una demanda del
propio sistema que favorezca un discurso de intención, supone
asumir el riesgo de no conseguir nada. Así pues, el propio método
de trabajo y las técnicas del D.P., se convirtió en el medio más fle-
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xible para ir formando una red activa. Plantear un trabajo de este
tipo en un sistema cerrado, sin ninguna demanda por su parte,
supone un gran reto para cualquier profesional.

En segundo lugar, la convocatoria inicial, fundamental para que
el proyecto prosperara, presentó varios problemas. 

“Desde el principio, a pesar de la buena voluntad de la direc-
ción del colegio, la convocatoria quedo sesgada y no se hizo exten-
siva al claustro de profesores tal como habíamos acordado. Esta
parcelación de la información explica la ausencia de gran parte de
los maestros (que desconocían el proyecto) en las entrevistas”.

Desde un enfoque sistémico, el objetivo es que el propio sistema
se dé cuenta de cuál es su dinámica y tome sus propias decisiones
al respecto. Así que continuar trabajando con los niños y crear
expectativas en el personal docente era una buena forma de movi-
lizar al sistema. Tras varias sesiones con la presencia del grupo de
niños y la jefa de estudios como representante de los maestros,
empezaron a acudir algunos maestros más, interesados con lo que
estábamos haciendo .

Las técnicas de visualización conjunta de la información y de
participación del D.P., fueron la pieza fundamental para “engan-
char“ al personal docente, puesto que simplemente acercándose a
la sala multiusos donde dejábamos expuestos los rotafolios duran-
te toda la semana, y ver la información recopilada en las entrevis-
tas, fomentó la curiosidad de los maestros. 

Evidentemente las reacciones se desencadenaron una tras otra,
y cuando todos los maestros supieron en qué estaba trabajando la
investigadora con los niños (“en un diagnóstico de necesidades”),
surgieron los conflictos propios de la “falta de información“, como:
la inquietud, los temores a ser evaluados, las especulaciones res-
pecto al proyecto, etc. 

En ese momento y coincidiendo con la técnica del transecto, que
dadas las circunstancias suponía una invasión del espacio , la
directora me comunicó que algunos maestros se sentían molestos,
que consideraban una intromisión que los niños los dibujaran y
hablasen de ellos/as y que debían finalizar las entrevistas. Así fue
como sé cerró esta primera etapa del proceso.

Quiero resaltar que esta reacción es absolutamente normal y
esperada. La homeostasis de cualquier sistema es necesaria para
protegerlo..La “ homeostasis “ es un mecanismo autocorrectivo
dentro de cualquier sistema humano ; se refiere a la preservación
de lo que es, contra los ataques externos que provocan stress en el
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sistema. Significa una condición que puede variar, pero que es
relativamente constante. 

La homeostasis es necesaria dentro de cualquier sistema para
mantener la seguridad y la estabilidad dentro de su medio físico y
social.

Siguiendo este principio, el colegio (en este caso los maestros
que estaban desinformados y presumiblemente desconocían con
detalles el proyecto) reaccionaron de forma natural para que nin-
gún agente exterior desestabilizase el sistema.

A partir de aquí, sistémicamente hablando, el propio colegio
debía integrar todas las situaciones y emociones que nuestra
“intromisión“ había generado; y ya solamente quedaba esperar
alguna reacción de apertura o de estabilización del sistema.

Aproximadamente dos meses después, recibí una nota de la
Directora informándome de que en el último claustro se había
“dado a conocer” el proyecto y que habían decidido que continua-
se cuando quisiera.

Una vez más, aparecieron signos de apertura y voluntad de par-
ticipación. A partir de este momento, debían de definirse clara-
mente los límites de quién iba a participar, qué objetivos tiene el
colegio con los que  trabajar conjuntamente, cuándo, etc. De esta
manera la convocatoria empezaba a tener sentido para todos.

Si analizamos el proceso detenidamente hasta este momento,
utilizar las técnicas del D.P., conjuntamente con una metodología
sistémica, ha permitido movilizar al sistema de forma que:

1º En el claustro, de forma implícita o explicita, han tenido que
hablar entre ellos de sus inquietudes, temores y dudas sobre el
hecho de que alguien ajeno al grupo, ”invada su espacio“. Una
información únicamente verbal podría haber dificultado la comu-
nicación y el dialogo sobre este delicado tema; sin embargo el
soporte visual de la información (a través de las técnicas de visua-
lización) dejaba un testimonio de lo que se estaba haciendo, de
forma clara, transparente y sin juicios verbales por parte de la
investigadora externa (ya que en las visualizaciones se mostraban
únicamente las percepciones de los niños/as y demás participan-
tes). Este reflejo fiel y claro de la realidad del colegio, vista por los
niños/as y demás participantes y sin juicios externos, facilitó la
toma de decisiones y los acuerdos sobre el proyecto para conti-
nuarlo.

2º La decisión de continuar con el trabajo ya no es unilateral
sino democrática.
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Es en este momento cuando podemos hablar de convocatoria y
es ahora cuando como facilitadora e investigadora externa, pude
informar personalmente y convocar directamente, por medio de
una carta, a cada uno de los maestros/as .

A partir de ahora la decisión de continuar ya era de los maes-
tros; y en cualquier caso ya son ellos/as quienes deban compro-
meterse e implicarse en el trabajo. De esta forma se invierte el pro-
ceso y ya es el propio sistema el demandante, con unas expecta-
tivas y un compromiso formal. 
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CONCLUSIONES

1ª. La aplicación de las técnicas de D.P. o de Sistematización
Participativa en este sistema escolar, ha favorecido mediante
la comunicación visual, la generación de situaciones relacio-
nales que han sumergido al propio sistema en una situación,
donde podía darse, y de hecho se ha dado, un replantea-
miento de sus circunstancias personales y como grupo.

2ª. La visualización de las necesidades, inevitable al plasmarlas
y quedar patentes en los rotafolios, ha provocado cambios
positivos (al menos formalmente  para la dinamización del
sistema y el funcionamiento del colegio:

3ª. Visualizar mediante los diagramas de Venn, por ejemplo,
cómo se percibe el poder del portero frente a la dirección, no
debe de haber pasado desapercibido para la misma. Una lec-
tura más profunda de este gráfico nos hablaría de los subsis-
temas del colegio y de las reglas que definen quiénes partici-
pan y de qué manera (los límites). Sea como fuere, un cam-
bio muy sutil que ha sucedido, es que el portero ya no cierra
las puertas inmediatamente después de que salgan los niños,
sino que permite que los padres puedan entablar una comu-
nicación en el patio del colegio.

4ª. Los/as maestros/as están interesados en el proyecto y de
ellos/as depende iniciar un nuevo proceso según sus nece-
sidades. Sin el soporte de las técnicas de visualización, no
hubiesen llegado a enterarse que estábamos en el colegio y
de lo que estábamos haciendo.

5ª. Que la dirección decidiese unilateralmente (cosa que puede
ocurrir en un sistema cerrado ) implicarse en un proceso en
el que se analizaba la realidad del colegio y su espacio, movi-
lizó inevitablemente  emociones y situaciones en el personal
docente, lo que influyó  en un cambio de procedimiento en la
toma de decisiones, al menos en cuanto a la continuación de
este proyecto . Respecto a las reglas (reconocidas, implícitas
y “secretas”) que este sistema, al igual que cualquier otro,
tiene establecidas para su funcionamiento ( organigrama del
centro , funciones ,responsabilidades , límites , decisiones....),
es el propio colegio quien después de esta experiencia puede
llegar a analizarlas y replantearlas si lo consideran oportuno. 
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AUTOEVALUACIÓN

La experiencia para mí ha tenido un valor incalculable. Conocer
y aplicar en mi profesión las técnicas del D.P. me ha aportado un
gran bagaje de herramientas terapéuticas y ha propiciado una
nueva forma de enfocar mi trabajo.

Considero un éxito el trabajo realizado hasta la fecha, recorde-
mos que el objetivo era manejar, y en mi caso desarrollar, una
metodología de trabajo adaptando unas técnicas de comunicación
no verbal extraordinarias. 

Respecto al colegio ,esta investigación es hoy por hoy  pura
anécdota que de ellos depende rescatar .Es cierto que ni el colegio
se planteaba que tuviese necesidades, ni entraba en sus planes
modificar su forma de actuación , pero la realidad es que este tra-
bajo puede generar suficientes cambios para replantearse otros
modelos de gestión , comunicación , relaciones intergrupales etc.

7. RECOMENDACIONES

1. PROPUESTAS PSICOPEDAGÓGICAS
Tras este estudio, me permito arrojar una serie de recomenda-

ciones que podrían favorecer la dinámica del colegio:
Entre todos los profesionales que trabajamos en la educación, es

conocido que los indicadores de calidad de la enseñanza son de
diversa índole. Vuelvo a reiterar mi respeto por la labor de los
maestros/as de este colegio y a clarificar que en ningún momento
se ha cuestionado ni evaluado la calidad de la enseñanza del cole-
gio; pero, como señalaba antes, hay unos indicadores de índole
estructural, como los espacios escolares y el contexto en el que el
alumno desarrolla sus vivencias; y de funcionamiento, como las
relaciones Centro–padres, que sí repercuten directamente en la
calidad, y que atendiendo a las necesidades que los participantes
del proyecto expresaron, podrían tenerse en cuenta para futuros
planteamientos de mejoras del Centro. 

Cuando los niños del grupo, los profesores y los padres realiza-
ron al inicio del diagnóstico, la lluvia de ideas sobre las necesida-
des y las carencias de infraestructuras, llenaron casi el rotafolios;
sin embargo, me llamó especialmente la atención aquello que apa-
reció como en “letra pequeña“: 
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1. “Fiestas de Navidad, Carnaval...”. ¿Cómo es posible que los
niños pidiesen algo que me consta que ya hay?.

2. O: “...Pasar más tiempo en el cole.....dormir en el cole...”.
3. O: “UNA MASCOTA”.
Estas tres “necesidades“ de los niños representan la identifica-

ción del colegio como lugar de vivencias psicoafectivas, a la vez
que de una manera inconsciente están integrando el colegio
como una familia sustituta con los valores y deficiencias que
éstas tienen.

Esto explicaría el apego y los vínculos afectivos tan fuertes de
los niños/as de este colegio con los maestros:

1. Cuando los/as niños/as están pidiendo más fiestas, pueden
estar solicitando un espacio lúdico de convivencia con sus
familias (las fiestas del colegio no son abiertas a los padres, y
hasta la fecha el A.M.P.A. tampoco ha sabido integrar los dos
espacios relacionales básicos en la formación de la perso-
nalidad de los niños).

2. La mascota representa la necesidad de una identidad que
afiance el sentido de pertenencia.

4. “Dormir en el colegio....más tiempo de estar en el colegio...”,
nos habla de lo mismo..., las carencias que puedan derivarse
de las circunstancias socio-familiares de algunos/as
niños/as, que las focalizan hacia su colegio. 

Como resumen, sería conveniente para estos niños, que los
padres de una forma u otra ocupasen algún espacio dentro de la
vida escolar de sus hijos. Pienso que una dinámica escolar que
implicase mínimamente a mayor número de familias,  ayudaría a
los niños de este colegio a desarrollarse de forma más completa y
armónica  y permitiría a los maestros liberarse de responsabili-
dades parentales que les sobrepasan.

También sería fundamental que los niños y el colegio en general
creasen su propia mascota, símbolo de identificación y cohesión
social .

Los niños comentaban que se podía organizar un concurso para
elegir una mascota.., o que los padres participaran de alguna mane-
ra (exposiciones, votaciones, presentación de la mascota...). Crear
su propia identidad escolar con la diferenciación patente de la
familiar, mediante la presencia de los padres, ayudaría a estructu-
rar debidamente las realidades psicoafectivas de los niños/as.
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2. PROPUESTAS SISTÉMICAS
Tras esta experiencia, el sistema escolar de estudio podría llegar

a replantearse varias cuestiones. Una reflexión individual y colec-
tiva sobre la estructura y la comunicación del grupo escolar, podría
ayudar a redefinir su propia realidad. Los postulados de reflexión
podrían ser varios:

Respecto a la intercomunicación del sistema:
¿Cómo son los mecanismos de comunicación internos?
¿Y la comunicación del equipo docente? (como ejemplo valdría

analizar qué ocurrió con la primera convocatoria). 
¿Cómo es la comunicación con los padres?
¿Cómo son los cauces de entrada y salida de información?
¿Cómo se gestiona la información dentro del colegio ?.

Respecto a la estructura del sistema:
¿Qué clase de límites y de reglas internas definen las funciones

de los subsistemas (dirección, maestros, especialistas, servicios,
etc.)?

¿Cómo son los límites entre los grupos humanos del colegio?:
Límites rígidos (grupo desligado).
Límites normales y claros.
Límites difusos (grupo aglutinado).
Un ejemplo de límites sería: ¿Quien y cómo se deben marcar los

límites para modificar el supuesto exceso de poder del conserje? 
¿Quiénes elaboran y cómo son las tomas de decisiones internas?
¿Cómo influye en la dinámica del colegio la infraestructura

cerrada del edificio?
¿Podría una apertura física del edificio (por ejemplo claridad en

los cristales de las puertas, o permitir más espacios compartidos
con las familias...) influir en la dinámica social del colegio? 

Respecto a los roles intergrupales:
¿Qué ocurriría en la dinámica interna si los padres participaran

más de la misma?.
¿Qué supondría para los maestros y sus relaciones con sus

alumnos, tan vinculados afectivamente a ellos, la presencia e inte-
gración interna de la figura paterna familiar?. 

¿Cómo influiría en los modelos disciplinarios del colegio que
los maestros se sintieran liberados de la sobre-responsabilidad
educativa que deben ejercer con los niños de este colegio? 
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3. PROPUESTAS PARA UNA SEGUNDA FASE DE D.P.
(FASE DE PRIORIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES)
Tras la convocatoria formal a todo el colectivo escolar, una

segunda etapa de Diagnóstico Participativo en el colegio se plante-
aría desde una logística planificada, con la finalidad de priorizar y
tomar decisiones y basándose en :

a) Revisar, confirmar y ampliar las NECESIDADES según la
visión de los nuevos participantes (principalmente maes-
tros/as y AMPA). Realizar otra LLUVIA DE IDEAS para
recoger la información de maestro/as que no pudieron parti-
cipar en la primera etapa, de modo que puedan expresar
también sus “necesidades“.

b) Ordenar y valorar los temas propuestos en función de los cri-
terios del grupo, mediante “matrices de jerarquización“.

c) Visualizar los problemas seleccionados por el grupo median-
te un ARBOL DE PROBLEMAS.

d) Analizar los problemas y las posibles soluciones:
Aplicación de la matriz F.O.D.A 
“F”: FORTALEZAS: Recursos INTERNOS para lograr los
objetivos del colegio .
“O”: OPORTUNIDADES: Circunstancias EXTERNAS que
pueden contribuir a conseguir los objetivos propuestos por el
grupo.
“D”: DEBILIDADES (INTERNAS): Factores, problemas y
actitudes que nos limitan y frenan para lograr los objetivos.
“A”: AMENAZAS (EXTERNAS): Dificultades externas que
dificultan el avance hacia los objetivos.

e) Análisis de la situación mediante la aplicación de una matriz
PAPP (“Planificación en base al análisis de Problemas y
Potenciales”), basándose en el análisis grupal de: Problemas,
Causas, Potenciales (y recursos propios para resolver los pro-
blemas y/o sus causas), Objetivos (situación ideal en el futu-
ro) y Acciones y Proyectos propuestos.
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CRONOGRAMA

FECHAS OBJETIVO TÉCNICA

Recogida de Información Lluvia de Ideas

Expresión del grupo
de su percepción Mapa Parlante
del contexto físico.

Conocer las relaciones Diagramas de Venn
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