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¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS?

Son instrumentos en forma de proyectos, actuaciones o experiencias cuya implementación en el ámbito rural debe 

suponer resultados útiles, tangibles y mesurables en el contexto de calidad de vida de los habitantes y del medio 

ambiente considerando 4 criterios esenciales:

Las primeras Buenas Prácticas 

enfocadas al desarrollo rural en 

España aparecen en la década 

de los 90.

1 2 3 4

INNOVACIÓN EFICACIA TRANSFERIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

Actuaciones o estrategias enfocadas a solventar de forma satisfactoria un problema concreto



¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS?

POTENCIAN EL 
DESARROLLO RURAL

AUMENTAN LA 
CALIDAD DE VIDA

ACTÚAN SOBRE 
DIFERENTES ÁMBITOS

RESPETUOSAS Y SOSTENIBLES 
CON LA NATURALEZA

MEJORAN LA 
FUNCIONALIDAD INTERNA

ALTO PODER DIVULGATIVO Y 
DE COMPATIBILIDAD

BUENAS PRÁCTICAS 

DE 

DESARROLLO RURAL
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JUSTIFICACIÓN

PRINCIPALES 
CAUSAS

Fuente: Molinero Hernando, F., & Alario Trigueros, M. E. (2019). Ante el reto de la despoblación de la España interior y sus diferencias regionales. Perspectives on rural development, (3), 41-69.



JUSTICIA 
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD 
DEL MEDIO

IDENTIDAD

BIENESTAR Y 
CALIDAD DE VIDA

BUENAS PRÁCTICAS DE 
DESARROLLO RURAL

JUSTIFICACIÓN



OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Analizar distintas Buenas Prácticas de desarrollo rural en España para conocer la realidad 

desde esta perspectiva.

Diseñar una metodología propia y única mediante la creación de una base de datos 
homogénea.

1

Las Buenas Prácticas estudiadas no son similares desde el punto de vista temático ni se 

distribuyen de forma equitativa en el espacio.

2

3 Elaborar una categorización de Buenas Prácticas en base a los criterios que las definen. 

4 Extraer conclusiones.

1

2 La distribución espacial de las Buenas Prácticas persigue una tendencia clara: la España 

interior se verá más beneficiada.



METODOLOGÍA

1

o Escala de trabajo

o Fuentes de información

2

o Revisión bibliográfica

o Revisión fuentes de información

3

Catálogos del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación

4 5

Análisis 

de los criterios

Más de 600 
casos 

analizados



RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN



RESULTADOS: Caracterización temática
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RESULTADOS: Caracterización temática
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Fuente: Elaboración propia.



RESULTADOS: Caracterización temática
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Nº de Buenas Prácticas Casos de emprendimiento

Esta realidad invita a estudiar lo sucedido 

desde una perspectiva de género

Para el conjunto del 
medio rural español…

“el 54% de las personas que deciden 

emprender un negocio son mujeres,

frente a un 46% de hombres.” 

(Fundación COPADE, 2018)

¿OCURRE LO MISMO CON 

LAS BUENAS PRÁCTICAS?
Fuente: Elaboración propia.



RESULTADOS: Caracterización temática
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HOMBRES MUJERES

Fuente: Elaboración propia.



RESULTADOS: Caracterización temática
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RESULTADOS: Caracterización temática

22%

55%

23%

Hombres Mujeres Mujeres y hombres

16%

3%
6%

8%

8%

24%

22%

5%
8%

5% 2% 3%
5%

2%

8%

1%
3%

33%

8%

1%

10%

8%

11%

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Elaboración propia.



RESULTADOS: Caracterización territorial

Fuente: Elaboración propia.



PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN

La intención de esta categorización es conocer cuáles son los criterios más considerados, pudiendo servir de utilidad 

para la consolidación eficaz de Buenas Prácticas futuras en el medio rural. 

VALORACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LOS 

CRITERIOS

CLASIFICACIÓN DE 
LOS CRITERIOS EN 
DOS CATEGORÍAS

EXTRAPOLACIÓN DE 
LOS CRITERIOS

CLASIFICACIÓN DE 
LOS CRITERIOS EN 

TRES NIVELES

1

2

3

4

Los catálogos utilizan 
metodologías 

similares, 
pero no idénticas

Comprobar si 
indirectamente se 

cumple con criterios 
no esenciales

De mayor a menor 
consideración

Criterios esenciales
vs

Criterios no esenciales
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Tipología de las Buenas Prácticas

Planificación del
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Proceso participativo
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Fuente: Elaboración propia.

PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN



Criterios no 
esenciales

Criterios 
esenciales

31%

69%
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

27%
66%

7%

NIVEL 1

• Pertinencia

• Ámbitos temáticos de intervención

• Planificación del proceso

NIVEL 2

• Durabilidad

• Diversificación e integridad

• Grado de emprendimiento

NIVEL 3

• Igualdad de género y colectivos 

desfavorecidos

• Proceso participativo

• ConciliaciónFuente: Elaboración propia.

PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN



ALTO POTENCIAL 

EN LAS ZONAS RURALES

PATRIMONIO 
CULTURAL

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

RECURSOS 
NATURALES Y 
ENERGÉTICOS

CREACIÓN DE EMPLEO DIRECTO

 La presencia de factor humano es

clave para aumentar el potencial del

medio en general y de las Buenas

Prácticas en concreto.

 La atención a esta propuesta no solo

supondría una mejora en el desarrollo

de las actuaciones propiamente

dichas, sino también en lo que

respecta a la propia problemática del

medio, como es la despoblación.

DESARROLLO ECONÓMICO

PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN



CONCLUSIONES

ENFOQUES TRADICIONALES vs NUEVAS TENDENCIAS 

Innovación y sostenibilidad Las Buenas Prácticas como 
oportunidades favorables 

CONNOTACIONES POSITIVAS

Motivos suficientes para combatir la realidad

FUTURO INCIERTO

Progresivo envejecimiento, 
masculinización y despoblación

El “renacimiento rural”: 
cuestión difícil de alcanzar

Las Buenas Prácticas analizadas no se distribuyen en el 
espacio de una forma equitativa desde el punto de vista 

temático

En lo que respecta a la distribución espacial, no tiende a 
concentrarse en las zonas más afectadas del medio 

rural: la España interior

¿SE CUMPLEN LAS HIPÓTESIS?



CONCLUSIONES

Las Buenas Prácticas se plantean como prácticas adecuadas para potenciar el desarrollo rural

La financiación se convierte en una ayuda inestimable para garantizar la supervivencia y durabilidad 
de los resultados

La participación en el desarrollo de Buenas Prácticas demuestra notables diferencias entre hombres y 
mujeres

La consideración actual de los criterios que definen a las Buenas Prácticas invita a llevar a cabo una 
reconfiguración de los mismos para mejorar la efectividad de aplicación sobre el territorio en casos futuros



Autora: Isabel Suñén Lavilla
Directora: María Luz Hernández Navarro

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | CÁTEDRA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN
X ENCUENTRO DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Zaragoza, 20 de abril de 2022

Investigar es ante todo un ejercicio de creatividad; es ver lo que los demás no ven y pensar lo que los demás no han pensado.

José Carpio Martín | Profesor Honorífico. Departamento de Geografía. Universidad Complutense de Madrid
Anales de Geografía de la Universidad Complutense 2000, 20: 85-100 | “Desarrollo local para un nuevo desarrollo rural”
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