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Rural Proofing 

El Rural Proofing, Mecanismo Rural de 
Garantía o Mecanismo de Garantía 
Rural surge como una metodología 
para impulsar la revisión de normativa 
y políticas desde una perspectiva 
rural.

Esta herramienta no se centra 
únicamente en analizar el impacto 
potencial de las políticas públicas y 
legislación vigentes. Se asegura de que 
toda la normativa nacional, regional 
y local se adapte a las diferentes 
necesidades y demandas rurales, tanto 
medioambientales como culturales, 
sociales o económicas. El Rural Proofing 
hace así referencia al diseño de nuevos 
programas y estrategias que incorporen 
las necesidades y perspectivas de las 
comunidades rurales y reconozcan el 

potencial del territorio para aportar 
soluciones innovadoras, integradoras y 
sostenibles.

De esta manera, las políticas sensibles 
al territorio son aquellas diseñadas, 
ejecutadas y examinadas desde una 
perspectiva bottom-up, de abajo a 
arriba, en las que sus habitantes tienen 
voz y voto, y que permite revertir la 
tendencia de despoblación poniendo 
a la población rural como sujeto 
protagonista (REDR 2023).

Con esta publicación, desde REDR 
queremos visibilizar las experiencias de 
los países que han puesto en marcha 
la metodología del Rural Proofing en 
su territorio, así como a nivel nacional 
las Comunidades Autónomas que se 

han unido a esta tendencia. Por último, 
queremos dar a conocer otras iniciativas, 
estrategias y proyectos que tratan 
también de impulsar el Mecanismo de 
Garantía Rural. 

A través de esta recopilación de buenas 
prácticas pretendemos, tanto dar a 
conocer el Rural Proofing, como animar 
y facilitar a las entidades públicas su 
implementación.
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A nivel internacional
Canadá

Geográficamente, Canadá es un 
país muy extenso con una población 
relativamente pequeña. De los casi 39 
millones de personas que habitan el 
país, aproximadamente el 18 % de la 
población reside en áreas rurales 
(núcleos de población inferiores a 10.000 
habitantes). 

Las localidades rurales de Canadá 
suelen estar muy distanciadas de las 
grandes urbes, lo que, junto a su escasa 
densidad de población, provoca un 
déficit de infraestructuras y servicios en 
las zonas rurales de país.

Esta problemática motivó la creación de 
la “Rural Secretariat” o Secretaría Rural 
en 1996, integrada en el Departamento 
de Agricultura. Esta figura se encargaba 

de asesorar a los distintos departamentos 
gubernamentales en la ruralización de 
sus políticas. Es decir, proporcionaba 
ayuda y recomendaciones para que 
los ministerios tuviesen en cuenta en el 
diseño de las nuevas políticas públicas 
el impacto de estas sobre el medio rural 
y las zonas remotas. De esta manera, 
Canadá pasó a ser uno de los países 
pioneros en la aplicación del Rural 
Proofing.

Hasta 2013, fecha en la que fue 
discontinuada, la Secretaría Rural llevó 
a cabo distintos programas e iniciativas 
con el fin de disminuir las diferencias entre 
el medio urbano y el rural, potenciar el 
atractivo económico de las áreas rurales 
y fomentar la repoblación de estas 
zonas. Una de estas actuaciones fue la 

creación en 1998 del programa “Rural 
Lens” o “Lente Rural”, una herramienta 
de diálogo entre el gobierno y el mundo 
rural, dirigida e implementada por la 
Secretaría Rural. 

La Lente Rural consistía en un mecanismo 
de comunicación entre la Administración 
General, la Administración Local y 
la Regional, y los representantes de 
las zonas rurales. Esta herramienta 
se implementaba a través de una 
“checklist” , diseñada para evaluar el 
efecto sobre el medio rural de las nuevas 
políticas y normativa. Además, en 2001 
fue publicada una Guía para facilitar y 
promover la aplicación del Rural Lens 
entre los órganos de gobierno.
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Consulta la Guía para usar la Rural Lens 
de Canadá aquí.

Tras la desaparición de la Secretaría 
rural en 2013, no se ha vuelto a 
instaurar ningún mecanismo formal 
para asegurar la perspectiva rural en 
la toma de decisiones políticas en 
Canadá. Sin embargo, a nivel provincial, 
sí que existen varios ministerios y 
departamentos con figuras que velan 
por la inclusión del medio rural en el 
diseño de regulaciones y programas.

Un ejemplo es Ontario, donde el 75% 
de los municipios son rurales. En 2006 
la Rural Ontario Municipal Association 
(ROMA) creó la “Rural and Northern 
Lens”, un Mecanismo de Garantía Rural 
revisado posteriormente en 2011 y 2015. 

Esta Lente Rural consiste en una serie 
de preguntas que a través del método 
“checklist” guían a los gobiernos 
municipales en el desarrollo de nuevas 
políticas y legislación. Se trata de una 
herramienta flexible que los gobiernos 
locales pueden optar por usar. 

Consulta la “Rural and Northern Lens” 
de Ontario aquí.

Por otro lado, en la provincia canadiense 
de Terranova y Labrador, la División de 
Participación Ciudadana y Planificación 
ha hecho de obligado cumplimiento 
para los distintos departamentos y 
agencias públicas que deseen aprobar 
nuevas políticas el uso de la “Rural 
Lens”. Un cuestionario de tres preguntas 
debe ser entregado a dicha División.

Consulta la “Rural Lens” de Terranova y 
Labrador aquí.

(Picón Arranz 2023; Newfoundland & 
Labrador 2019; ROMA 2015; Gaugitsch 
et al. 2022; Parnell y Lynch 2023).

https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/aac-aafc/A114-43-2001-eng.pdf
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/DOCUMENTS/Reports/2015/TheRuralandNorthernLensPanelCard2015.pdf
https://www.gov.nl.ca/pep/files/Rural-Lens.pdf
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El Rural Proofing se introdujo en Inglaterra en el año 2000, 
mediante el “2000 Rural White Paper”, por el cual el país 
se comprometía formalmente a ruralizar todas sus 
políticas, puesto que el 85% del territorio inglés se compone 
de áreas rurales, donde reside 1/5 de la población. Con ese 
objetivo, se creó la Comisión para las Comunidades Rurales 
(CRC) una agencia independiente del gobierno encargada 
de implementar el Mecanismo de Garantía Rural. En 2013 
las competencias de este organismo fueron transferidas 
al Departamento de Medioambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales (Defra), vigente en la actualidad.

Defra analiza tanto la realidad económica, social y demográfica 
como las necesidades de las comunidades rurales y publica 
informes regularmente sobre la situación del Rural Proofing 
en el país, el primero de ellos en 2006 (por el CRC) y el último 
en 2022.

Con dicha información el Defra publica unas guías, revisadas 
por última vez en 2017, basadas en el método “checklist”. 
Este mecanismo consta de cuatro etapas, mediante las cuales 
las agencias y organismos públicos han de comprobar de qué 
manera las nuevas políticas y normativas pueden afectar al 
medio rural, y revisar si las ya vigentes han tenido en cuenta 
la perspectiva rural en su implementación. Además, los entes 
públicos deben involucrar a administraciones locales y actores 
rurales en el diseño y desarrollo de dichas políticas. 

Consulta las Guías Defra y los informes más recientes aquí. 

(Picón Arranz 2023; Gaugitsch et al. 2022; DEFRA 2022; Parnell 
y Lynch 2023; Atterton, Rural Policy Centre, y SRUC 2022).

A nivel internacional
Inglaterra 

¿Sabías qué?

En 2015, Gales aprobó la Ley de Bienestar 
de las Generaciones Futuras (Well-being 
of Future Generations Act) con el objetivo 
de mejorar el bienestar social, cultural y 
medioambiental de la población. Esta ley 
busca garantizar, al menos, la misma calidad 
de vida actual a las generaciones futuras. 
Para ello, uno de sus pilares es la apuesta por 
la cohesión territorial y social. La figura del 
Comisionado de las Generaciones Futuras se 
encarga de asesorar a las administraciones 
públicas sobre los efectos a largo plazo que 
pueden tener las políticas, normativas y 
legislación. 

Consulta aquí más información. 

https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing
https://www.futuregenerations.wales/a-wales-of-cohesive-communities/
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Desde 2002 hasta 2015, Irlanda del 
Norte, con 1/3 de la población del 
país viviendo en áreas rurales, siguió 
de cerca los pasos de Inglaterra en su 
acercamiento al Rural Proofing. En 2016 
se aprobó por iniciativa del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural el 
“Rural Needs Act”. Irlanda del Norte se 
convirtió así en el primer país o región 
del mundo en incluir el Rural Proofing 
en su legislación.

Esta ley, que comenzó a implementarse 
en 2017, establece un cambio de 
paradigma que se distancia de la 
metodología anterior. La normativa 
dicta tres áreas de responsabilidad a las 
que se tienen que atener las autoridades 
públicas:

• La consideración de las 
necesidades del medio rural.

• Seguimiento y presentación de 
informes sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones.

• Cooperación y transparencia en 
cuanto a la información obtenida 
con otras entidades públicas.

De acuerdo a la normativa, el ahora 
Ministerio de Agricultura, Medio 
ambiente y Desarrollo Rural (DAERA) 
es el responsable de supervisar de 
forma regular el cumplimiento de dichas 
directrices por parte de los organismos 
públicos, además de publicar un informe 
anual sobre la situación en la puesta 
en marcha del mecanismo. El DAERA 
debe asimismo proporcionar guías 
e información sobre cómo proceder 
para implementar el Rural Proofing, y 
facilitar la cooperación e intercambio 
de información entre las entidades 
públicas. 

La Guía, actualizada por última vez en 
2018, recuerda el compromiso de las 
autoridades por tener en consideración 
las necesidades rurales en el diseño, 
desarrollo, implementación y revisión 
de las políticas, estrategias, planes y 
servicios públicos. Incluye también una 
extensa descripción de cómo llevar a 
cabo la ‘Evaluación de Impacto Rural’, 
así como una “checklist”. 

Consulta la Guía del “Rural Needs Act” 
aquí.

A pesar de ser obligatorio por ley, las 
entidades que fallen en su obligación 
de implementar el Mecanismo Rural 
de Garantía no se exponen a ninguna 
sanción. 

No obstante, sí que pueden enfrentarse 
a un proceso judicial para revertir su 
decisión.

Aunque no siempre se tiene en cuenta 
la perspectiva rural en las políticas 
públicas de Irlanda del Norte, gracias 
a la transparencia proporcionada por 
el informe de seguimiento anual del 
DAERA, las autoridades cada vez 
están más concienciadas acerca del 
papel que deben jugar.Parnell y Lynch 2023; DAERA 2022

A nivel internacional
Irlanda del Norte 

https://www.daera-ni.gov.uk/publications/guide-rural-needs-act-northern-ireland
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En Escocia la estrategia que se ha seguido en cuanto al 
Rural Proofing difiere un poco a la del resto de naciones 
de Reino Unido. Consiste en incluir las necesidades de la 
población rural en el diseño de todas las políticas de una 
forma transversal, lo denominado “rural mainstreaming”. 
Para que el mecanismo sea realmente efectivo se deben 
tener en cuenta las propias voces rurales en el proceso de 
toma de decisiones desde el inicio y no una vez que ya se 
han diseñado las medidas. 

Para poder poner en marcha esta visión, se creó en 
2014 el Parlamento Rural Escocés (desde 2023 incluye 
también a las islas), un organismo que cada dos años 
reúne a autoridades políticas y asociaciones rurales 
para dialogar sobre el futuro de las políticas públicas 
desde una perspectiva rural.

Además del Parlamento Rural & Islas Escocés, existe el 
Consejo Nacional de Asesores Rurales, un órgano 
de consulta independiente encargado de aconsejar y 
dar recomendaciones sobre política rural al Gobierno 
escocés, y que también realiza informes y evaluaciones 
de impacto rural. 

Por otro lado, en 2018 el Parlamento Escocés aprobó el 
“Islands Act”, una ley que sienta las bases para un Plan 
Nacional de Islas, y que impone además deberes sobre las 
administraciones públicas con respecto a las comunidades 
de las islas. 

Una de estas obligaciones es la de que las autoridades 
han de realizar un “Island Communities Impact 
Assessment”, es decir, una evaluación del efecto que una 
política puede tener sobre la comunidad de una isla y de 
cómo mitigar estos impactos. Sin embargo, esta evaluación 
solo debe realizarse cuando las autoridades a cargo de 
dicha política consideren que esta afecta de alguna forma 
a las comunidades de las islas, de manera que este “Island 
Proofing” no se lleva a cabo de transversalmente en todas 
las políticas.

REDR 2018; Picón Arranz 2023; Parnell 
y Lynch 2023; Scottish Parliament 2018.

A nivel internacional
Escocia
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Puesto que el 95% del territorio 
finlandés es rural y en él vive el 28% 
de la población, en 2007 comenzó 
a trabajarse en una estrategia de 
Rural Proofing basada en experiencias 
internacionales previas. Desde entonces 
el país ha ido desarrollando cada vez 
más su Mecanismo Rural de Garantía. 

El Rural Proofing fue incluido por 
primera vez como medida en el 
Programa Nacional de Política Rural 
2009 – 2013, y a día de hoy continúa 
siendo una de las líneas de acción sobre 
las que vertebra dicho Programa (2021-
2027), diseñado por el Consejo de 
Política Rural.

El Consejo de Política Rural se trata 
de un organismo perteneciente al 
Ministerio de Agricultura y Silvicultura, 
y es el responsable de coordinar y 
promover el Rural Proofing en el país, así 
como de proporcionar las herramientas 
y el apoyo necesarios para su correcta 
implementación. Está compuesto por 
miembros de entidades públicas, 
privadas y del tercer sector, tanto a 
nivel nacional, como regional y local.
La principal herramienta del Consejo 
para la aplicación del Rural Proofing 

es una “checklist” a través de la cual 
las autoridades pueden cerciorarse de 
qué manera pueden llegar a afectar 
las futuras normas y políticas a las 
comunidades rurales. Dependiendo de 
los resultados obtenidos en este análisis 
inicial, es decir, si la propuesta de 
política tiene un impacto sobre las áreas 
rurales, se lleva a cabo una evaluación 
más exhaustiva de este impacto. 
Esta evaluación se hace a través de 
grupos de trabajo, el análisis de 
datos (geoespaciales), encuestas… 
todo ello de manera participativa y 
con la involucración de la ciudadanía, 
administraciones públicas y empresas 
asentadas en el medio rural.

Esta revisión de las políticas, aunque 
no es tan común a nivel nacional, sí se 
suele implementar a nivel regional 
y local, donde estos métodos están 
mucho más desarrollados e incluyen 
a un gran número de actores públicos 
y privados.

No obstante, un gran avance a nivel 
nacional ha sido el de la inclusión 
del Rural Proofing en la Guía para 
la Evaluación de Impacto de las 
Propuestas Legislativas del Gobierno 

desde 2022, que reemplazaba la de 
2007. El siguiente paso que Finlandia 
quiere dar, y sobre el que se está 
trabajando es el de incluir el mecanismo 
de Rural Proofing en la legislación, 
para hacer su aplicación de obligado 
cumplimiento.

Consulta la checklist proporcionada 
por el Ministerio de Justicia en esta 
Guía (p. 104). Consulta guías más 
detalladas sobre cómo implementar el 
Rural Proofing proporcionadas por el 
Ministerio de Agricultura y Silvicultura 
aquí (en finés).

Otro de los aspectos a destacar del 
Mecanismo de Garantía Rural finlandés 
ha sido la reorganización municipal. 
A través de la fusión de pequeños 
municipios se han creado nuevos 
ayuntamientos más grandes divididos 
en dos ámbitos geográficos: el de las 
zonas urbanas y el que engloba a las 
rurales. Con esta medida se ha buscado 
el impulso de un desarrollo más 
homogéneo de los municipios. 

(Picón Arranz 2023; Husberg 2022; 
OECD 2018; Finnish Government 2023).

A nivel internacional
Finlandia 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164932
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164932
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164311
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El acercamiento al Rural Proofing en Suecia comienza 
en 2016 con un informe de la Agencia de Crecimiento 
Económico y Regional (Tillväxtanalys) en el que exponían 
las estrategias de implementación de este mecanismo en 
otros países como Inglaterra, Canadá o Finlandia. A raíz 
de ese informe, en 2017 el Comité de Áreas Rurales, el 
órgano competente en materia de desarrollo rural, lanzó 
una propuesta para el Desarrollo Rural Sostenible en 
Suecia destacando el papel del Rural Proofing.

Como resultado de dicha propuesta el Gobierno aprobó 
en 2018 la Ley de Política Rural Coherente por la que 
se garantiza un desarrollo rural sostenible a largo plazo 
en el país, apostando por la igualdad de oportunidades 
para la empresa, el trabajo, la vivienda y el bienestar en las 
zonas rurales. Y aunque la ley reconoce la necesidad de 
integrar la perspectiva rural en todas las políticas públicas, 
es algo que sigue siendo opcional.

La manera en la que se lleva a cabo el Mecanismo de 
Garantía Rural en Suecia, más que a través de una 
estrategia nacional, pasa por las herramientas y el apoyo 
que ofrece la Agencia de Crecimiento Económico y 
Regional para fomentar el desarrollo rural y la ruralización 
de las políticas sectoriales. Para ello, la Tillväxtanalys 
proporciona ayudas, guías de actuación y checklists 
dirigidas a las administraciones públicas, pero 
también a organizaciones y empresas para que 
incorporen la perspectiva rural en sus entidades y en la 
toma de decisiones. Además, la Agencia publica informes 
donde analiza el estado del Rural Proofing y anima a las 
autoridades a “mirar a través de una lente geográfica” 
en el diseño e implementación de las políticas.

Consulta aquí las diferentes guías y checklists que pone a 
disposición de las autoridades, organizaciones y empresas 
la Tillväxtanalys.

(Picón Arranz 2023; Parnell y Lynch 2023). 

A nivel internacional
Suecia 

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/guiderochverktyg/guiderochverktyg/metodstodforlivskraftigalandsbygder.4848.html
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En Estonia un tercio de la población 
vive en zonas rurales, sin embargo, esta 
cifra disminuye cada año. Con el fin de 
garantizar la igualdad de oportunidades 
para el desarrollo en el medio rural 
y urbano, el Ministerio de Asuntos 
Rurales y Agricultura ha estado 
impulsando una serie de medidas en los 
últimos años.

En este contexto, el mayor hito hasta a la 
fecha ha sido el de incorporar el Rural 
Proofing a la normativa, aplicándose de 
forma transversal en todas las nuevas 
políticas.

Desde 2012, la evaluación del impacto 
que una normativa puede tener, está 
regulada por la HÔNTE, la “Regla 
de Buena Legislación y Técnicas 
Normativas”. Esta regla proporciona un 
marco para la evaluación de impacto 
de nueva normativa, y obliga a realizar 
un análisis exhaustivo de los efectos 
positivos, negativos y consecuencias que 
la norma propuesta puede tener sobre 
una serie de ámbitos, como el social, el 
económico o el medioambiental. Desde 
2021, la HÔNTE incorpora también el 
desarrollo regional como una de estas 
temáticas. De esta manera, cualquier 

propuesta de ley, norma o estrategia 
por parte de los organismos públicos 
ha de venir acompañada de un análisis 
de impacto sobre el medio rural. 
Además, en el mapeo y estudio de los 
efectos de las nuevas políticas sobre la 
vida rural las administraciones públicas 
deben colaborar con actores y entidades 
locales, e involucrar a la ciudadanía, 
dando lugar así a una gobernanza 
inclusiva donde la población participa 
en la toma de decisiones.

Para la correcta implementación de este 
Mecanismo de Garantía Rural, el HÔNTE 
ha sido suplementado con una Guía 
para la aplicación del Rural Proofing, 
y una “checklist” a seguir durante la 
evaluación de impacto, la cual incluye 
una sección sobre el desarrollo regional 
y las zonas rurales. 

Consúltalas en la página web del 
Ministerio de Asuntos Rurales y 
Agricultura aquí.

Como acciones adicionales, el Ministerio 
publica informes anuales sobre el 
Panorama general de la agricultura, 
la pesca y la industria alimentaria, 
en los cuales se proporcionan datos 

actualizados sobre la situación del 
desarrollo socio-económico en 
las áreas rurales del país. Además, 
como herramienta para mejorar 
la competitividad y el desarrollo 
sostenible de las zonas rurales, está 
en marcha desde 2021 el PõKa 2030 o 
Plan de desarrollo del ámbito de la 
agricultura y la pesca hasta 2030.

(Kasemets y Kurvits 2022; Kaugia y Narits 
2022; Ministerio de Asuntos Regionales 
y Agricultura, s. f.-a; s. f.-b; Riigi Teataja 
2012). 

A nivel internacional
Estonia

https://www.agri.ee/maaelu-pollumajandus-toiduturg/maaelu-maaettevotlus-maakasutus/maaeluga-arvestamine
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En el caso de la República Checa, la apuesta por el Rural 
Proofing se quiere ejecutar de una manera algo diferente. 
En 2022 el Ministerio de Desarrollo Regional anunciaba el 
Pacto Rural Nacional, una iniciativa basada en el Pacto 
Rural Europeo, el cual forma parte de la Visión a Largo 
Plazo para las Áreas Rurales de la Unión Europea (LTVRA). 

El objetivo de este Pacto es lograr la cohesión territorial 
del país a través de un enfoque holístico donde se 
eliminen las diferencias de desarrollo entre zonas urbanas 
y rurales. La vía que ha propuesto el Gobierno checo 
para lograrlo es aplicando de manera transversal un 
Mecanismo Rural de Garantía junto con evaluaciones 
de impacto territorial de las políticas y normativas. Este 
sistema se quiere financiar y llevar a cabo haciendo uso de 
los fondos de inversión europeos y herramientas como 
el desarrollo local participativo (CLLD por sus siglas en 
inglés).

Así, República Checa ha decidido apostar por el desarrollo 
rural y el Rural Proofing a través de una metodología 
multifondo y de abajo a arriba (‘multi-fund & bottom-up 
approach’), utilizando el desarrollo local participativo o 
CLLD para maximizar los recursos en el medio rural.

(CDR 2022; Kah 2021).

A nivel internacional
República Checa 

Desde hace 30 años, LEADER ha sido la principal 
herramienta de financiación de proyectos para 
el desarrollo rural en la Unión Europea, a partir 
de fondos FEADER. Se caracteriza por una 
metodología ascendente, de abajo a arriba, 
donde es la propia comunidad y actores locales, a 
través de los Grupos de Acción Local (GALs), la 
que impulsa el desarrollo de su territorio mediante 
la participación activa. Sin embargo, desde 2014, 
se ha extendido este enfoque LEADER a otros 3 
fondos estructurales y de inversión, de manera 
que ahora los Estados Miembros pueden utilizar 4 
marcos de financiación distintos de manera conjunta 
(FEADER, FEMP, FEDER y FSE). Esta herramienta es 
la denominada multifondo.

En este contexto, la mayoría de GALs continúan 
haciendo uso de un único tipo de financiación para 
cada proyecto de desarrollo (FEADER). Mientras 
que tan solo 5 países utilizan el multifondo de 
manera generalizada, siendo la República Checa 
uno de ellos. 
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Desde el año 2020 en Australia es 
obligatorio hacer un “Impact Analysis” 
(análisis de impacto) para todas las 
propuestas de políticas o acciones por 
parte de las agencias y departamentos 
del gobierno. La Oficina de Análisis de 
Impacto (OIA), englobada dentro del 
Departamento del Primer Ministro y del 
Gabinete se encarga exclusivamente de 
proporcionar las directrices, el material 
y el apoyo necesarios para la correcta 
implementación del Impact Analysis. 

La OIA actualizó en 2023 la “Australian 
Government Guide to Policy Impact 
Analysis”, una guía acerca de cómo 
evaluar los posibles efectos que una 
política puede tener sobre la población, 
las organizaciones comunitarias y los 
negocios desde todos los ángulos 
posibles y así poder elegir el mejor 
camino a seguir para su implementación. 
Accede a la Guía aquí.

El proceso del Impact Analysis consta de 
7 preguntas clave o etapas:

1. ¿Cuál es el problema a solventar y 
qué datos hay disponibles?

2. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué 
es necesaria la intervención del 

gobierno para su consecución y de 
qué manera se cuantificará el éxito 
en su cumplimiento?

3. ¿Qué opciones políticas se están 
considerando?

4. ¿Cuáles son los beneficios netos de 
cada opción?

5. ¿A quién se ha consultado y 
cómo se han incorporado sus 
recomendaciones?

6. ¿Cuál es la mejor opción de todas 
las consideradas y cómo se va a 
implementar?

7. ¿Cómo se va a evaluar el éxito de 
los objetivos y cuál es el plan de 
seguimiento?

Como parte de la cuarta pregunta se 
requiere considerar los posibles efectos 
de la política propuesta sobre las 
comunidades y grupos de personas 
afectadas, teniendo en cuenta sus 
necesidades y especificidades (edad, 
cultura, lugar…), evaluando así como 
puede afectar a su calidad de vida, 
empleo o economía.

Aparte de poder consultar y recibir 
apoyo de la OIA durante todo el 
proceso, esta lleva a cabo dos revisiones 
formales exhaustivas del Impact Analysis, 

una tras completar las cuatro primeras 
preguntas, y otra al finalizarlas todas.

Buena parte del territorio australiano, 
al margen de las grandes áreas 
metropolitanas (como Sídney, Brisbane 
o Melbourne), se consideran zonas 
regionales, y en ellas reside más de 
un tercio de la población (9 millones 
de personas). Es por ello que, de 
manera adicional, el Departamento de 
Infraestructuras, Transportes, Desarrollo 
Regional, Comunicaciones y Arte 
(DITRDCA) ha desarrollado una guía 
para el diseño de políticas que tengan 
algún impacto en la Australia Regional. 

Aunque no es de obligado 
cumplimiento, el DITRDCA recomienda 
que se lleve a cabo un “Regional 
Australia Impact Statements” (RAIS) 
para todas aquellas propuestas de 
políticas del gobierno que se vayan 
a desarrollar en la Australia Regional, 
o que, si se van a aplicar en zonas 
regionales y metropolitanas, su impacto 
o efectividad difiera entre ambas. Esta 
evaluación de impacto regional consiste 
en el método checklist. Accede a la 
Guía del RAIS aquí.

A nivel internacional
Australia 

https://oia.pmc.gov.au/sites/default/files/2024-01/australian-government-guide-to-policy-impact-analysis.pdf
https://www.infrastructure.gov.au/territories-regions-cities/regional-australia/regional-australia-impact-statements
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En Australia, cada estado ha diseñado 
su propio Análisis de Impacto que se 
aplica de forma obligatoria en el diseño 
de las políticas estatales.

• Australia del Sur ha sido 
un estado pionero en el desarrollo 
e implementación de su propio 
mecanismo de Rural Proofing, o 
en este caso Regional Proofing, 
puesto que desde 2003 implementa 
el denominado “Regional Impact 
Assessment Statement” (RIAS). 

El RIAS consiste en aplicar de manera 
transversal al diseño y revisión de toda 
la normativa una checklist para tener 
en cuenta la perspectiva de las zonas 
regionales y rurales. Actualizado por 
última vez en 2022, el Gobierno de 
Australia del Sur proporciona un manual 

y guías para el correcto desarrollo del 
RIAS. En el caso de tener un impacto 
significativo sobre las comunidades, 
negocios u organizaciones regionales, 
se requiere también realizar un 
“Regulatory Impact Statement” 
(RIS), el cual consiste en responder y 
documentar de manera exhaustiva 
las mismas 7 preguntas incluidas en el 
Impact Analysis de la OIA. 

En cuanto al resto de estados, ninguno 
cuenta con un Mecanismo Rural de 
Garantía como tal, sino que han de 
realizar un análisis evaluando los 
posibles impactos económicos, sociales 
y medioambientales de la nueva 
regulación. Al ser más general el ámbito 
de estos impactos, dependiendo de 
cada caso, la entidad legisladora optará 
por considerar o no las áreas rurales o 
remotas dentro de su análisis. 

En cualquier caso, tanto a nivel de 
país como de estados, los gobiernos 
han optado por seguir un modelo 
transparente en el desarrollo de sus 
políticas, proporcionando fácil acceso a 
todos los documentos que se entregan 
sobre el impacto de las políticas 
propuestas. Dichos análisis de impacto, 
requieren además de la participación 
no solo de consultorías y personas 
expertas, también de la ciudadanía 
y las entidades locales.

• En Nueva Gales del Sur, 
los impactos económicos, sociales y 
ambientales de la política propuesta 
se analizan a través del “Better 
Regulation Statement”. Además, para 
aquellos proyectos estatales de mayor 
significancia, también es obligatorio 
entregar una Evaluación de Impacto 
Social, en el que se tendrá en cuenta 

¿Sabías qué?
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el contexto regional. Consulta las 
respectivas guías aquí y aquí.

• En Queensland se introdujo 
en 2023 un proceso para asegurar el 
correcto diseño e implementación de las 
políticas estatales denominado “Better 
Regulation Policy”. Como parte del 
proceso ha de realizarse un análisis 
de impacto, el “Regulatory Impact 
Analysis” que consta de 5 pasos, 
siendo el más relevante la preparación 
de una declaración del posible 
impacto de la política propuesta sobre 
diversos ámbitos: el “Impact Analysis 
Statement” (IAS). Mediante el método 
checklist, el IAS ha de tener en cuenta, 
entre otros factores, el desarrollo de 
las zonas regionales. Consulta la 
estrategia de Queensland aquí.

• Tasmania actualizó en 2023 
el Manual de Gobierno, un extenso 
documento que incluye las directrices 
a seguir para cualquier procedimiento 
relacionado con el gobierno estatal. El 
Manual incluye una sección referente 
a declaraciones de impacto, una de 
las cuales es la denominada “Social/
Community Impact Statement”. Esta 
declaración es obligatoria para nueva 
normativa y revisión de la existente, 
e implica analizar el efecto de la 
propuesta sobre el bienestar de ciertos 
grupos, como comunidades remotas 
o aisladas. Accede aquí al Manual.

• En Victoria, existe una Guía 
que regula el diseño de las políticas 
(“Victorian Guide to Regulation”) 
que está conformada por las 7 
preguntas clave que establece el OIA 
en su Impact Analysis. La Guía incluye la 

obligatoriedad de redactar un “Impact 
Assessment”, donde normalmente se 
suele tener en cuenta la perspectiva 
de la Victoria Regional o de las áreas 
rurales o remotas. Consulta la Guía aquí.

• Por último, en Australia 
Occidental está en marcha el “Better 
Regulation Program” (BRP), un 
programa que guía el desarrollo, diseño 
e implementación de las propuestas 
normativas estatales. Aunque el BRP 
se centra sobre todo en los posibles 
impactos sobre la economía, uno de 
los seis pasos que obliga a seguir este 
manual, es llevar a cabo un análisis de 
impacto no solo económico, sino social y 
medioambiental, incluyendo los efectos 
sobre ciertos grupos, comunidades o 
regiones. Consulta el BRP aquí.

(NRHA 2015).

https://www.productivity.nsw.gov.au/regulatory-policy/regulatory-impact-assessments
https://www.planning.nsw.gov.au/policy-and-legislation/under-review-and-new-policy-and-legislation/social-impact-assessment
https://www.treasury.qld.gov.au/queenslands-economy/office-of-productivity-and-red-tape-reduction/regulatory-review/regulatory-review-process/
https://www.treasury.qld.gov.au/queenslands-economy/office-of-productivity-and-red-tape-reduction/regulatory-review/regulatory-review-process/
https://www.treasury.qld.gov.au/queenslands-economy/office-of-productivity-and-red-tape-reduction/regulatory-review/regulatory-review-process/
https://www.dpac.tas.gov.au/divisions/corporate-and-government-services/government_services/cabinet_office/handbook
https://www.vic.gov.au/victorian-guide-regulation
https://www.wa.gov.au/government/publications/agency-information-paper-better-regulation-program
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Aunque tan solo un 16% de la población de Nueva 
Zelanda vive en áreas rurales, el Ministerio de Industrias 
Primarias ha hecho una de sus prioridades el apoyo 
de las comunidades rurales, de forma que lleva a cabo 
de manera continua informes, estudios, estadísticas y 
programas sobre distintas temáticas en el medio rural 
(conectividad, escuelas rurales, salud, investigación, etc).

Nueva Zelanda publicó su primera Guía de Rural Proofing 
en 2008, posteriormente renovando formalmente su 
compromiso con el desarrollo de este mecanismo en 2018. 
Desde entonces el Ministerio de Industrias Primarias 
ha ido revisando y actualizando esta guía, que, aunque 
recomendada, no es de obligado cumplimiento. 

Actualmente el Mecanismo Rural de Garantía neozelandés 
se presenta a través de un módulo interactivo de 15 
minutos de duración, el cual describe en qué consiste 
el concepto de Rural Proofing y explica el proceso a 
seguir para incorporar la perspectiva rural en la toma de 
decisiones políticas.

El módulo, orientado a las agencias y autoridades 
públicas, sigue la misma metodología que el modelo 
australiano, poniéndose en marcha a través de 7 pasos. 
Además, esta herramienta viene acompañada de una 
“checklist” con la que guiarse por esas 7 etapas. 

Descubre el Mecanismo de Garantía Rural neozelandés 
aquí.

(Parnell y Lynch 2023).

A nivel internacional
Nueva Zelanda

https://www.mpi.govt.nz/resources-and-forms/rural-proofing-guidance-for-policymakers/#tools
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Durante el siglo XX la industrialización 
en Corea provocó un acentuado éxodo 
hacia las ciudades, especialmente 
hacia Seúl y alrededores. A día de hoy, 
las comunidades rurales continúan 
sufriendo la pérdida de población y el 
envejecimiento de sus habitantes, pues 
el talento joven sigue tendiendo a migrar 
hacia los núcleos urbanos. De hecho, el 
60% de las personas dedicadas a la 
agricultura y ganadería son mayores 
de 65 años, edad que se espera que 
siga aumentando.

Por esta razón, en un esfuerzo por 
revitalizar el medio rural y acabar con 
las disparidades con respecto al medio 
urbano, el Gobierno ha convertido 
en una de sus prioridades la inclusión 
de las zonas rurales en la agenda de 
desarrollo. En lo que va de siglo, el 
país ha experimentado un cambio de 
paradigma, donde se ha apostado 
como estrategia de Rural Proofing por 
la descentralización y el enfoque 
interministerial, multisectorial y 
bottom-up.

La política de desarrollo rural en Corea 
está enfocada en dos ámbitos, el 
desarrollo económico y el bienestar 

de las comunidades rurales. Ambas 
líneas de actuación son coordinadas 
por comités interministeriales. El 
Comité para el Desarrollo Nacional 
Equilibrado es el responsable de 
potenciar el desarrollo económico 
de las zonas rurales, mientras que 
el Comité para la Calidad de Vida 
de Agricultores y Pescadores y el 
Desarrollo Rural se encarga de hacer 
llegar servicios de proximidad a dichas 
comunidades y asegurar su bienestar. 
El trabajo de los comités se basa en la 
colaboración activa entre los distintos 
ministerios que los componen, así 
como con los miembros de la sociedad 
civil, actores y organizaciones rurales 
que también los integran, desde una 
perspectiva multisectorial.

Cada 5 años, el Comité para el Desarrollo 
Nacional, liderado por el Ministerio de 
Tierras, Infraestructura y Transporte 
(MOLIT) publica un Plan de Desarrollo 
Regional, mientras que el Comité de 
Calidad de Vida, encabezado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Asuntos Rurales (MAFRA) lanza un 
Plan de Mejora de la Calidad de Vida.

El Rural Proofing en Corea se ha 

implementado esencialmente a través 
de la “Política de Calidad de Vida 
Rural”, la cual se hace valer a través de 
los distintos Planes de Mejora de Calidad 
de Vida (actualmente está en vigor el 4º 
Plan durante el periodo 2020-2024), y 
cuyo marco legal es la Ley de Calidad 
de Vida Rural de 2004. El alcance de 
esta política se ha ido extendiendo 
desde la puesta en marcha del primer 
Plan en 2004, partiendo del acceso a 
servicios básicos hasta cubrir diversos 
sectores, como cultura, ocio, seguridad, 
paisaje o medioambiente en las zonas 
rurales.

La primera mención del Rural Proofing 
aparece durante el 2º Plan de Mejora de 
la Calidad de Vida, con la creación de los 
Estándares de Servicios Rurales (RSS 
por sus siglas en inglés), que sientan 
las bases para el mínimo de servicios 
públicos al que deben de tener acceso 
las personas residentes en el medio 
rural. Los RSS quedaron incluidos en la 
Ley de Calidad de Vida Rural. 

El Instituto de Investigación de 
Economía Rural (KREI) en cooperación 
con las autoridades locales e institutos 
provinciales, es el encargado de 

A nivel internacional
Corea del Sur 
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supervisar la implementación de los RSS, 
los cuales han probado ser bastante 
efectivos gracias al mecanismo de 
seguimiento, incentivos y participación 
ciudadana. 

Consulta aquí la entrevista realizada por 
Red Española de Desarrollo Rural a Jung 
Moon Soo, investigador del Instituto 
Económico Rural de Corea.

El Rural Proofing se empezó a 
implementar de forma institucionalizada 
en 2020, con la entrada en vigor de 
las Guías de Evaluación de Impacto 
Rural del MAFRA. Esta norma dicta 
que cada año el Comité de Calidad de 
Vida debe elegir al menos dos temas 
englobados en los RSS a los que se 
aplicará el Mecanismo de Garantía 
Rural. Por ejemplo, en 2021 los dos 
temas seleccionados para aplicar el 
Rural Proofing fueron ‘Sistema de 
transporte urbano y rural’ y ‘Condiciones 

de desplazamiento de los estudiantes 
rurales’. 

Así, cada año, organizaciones y actores 
rurales junto con expertos en las materias 
en cuestión han de preparar un plan que 
marque las pautas para la evaluación 
del impacto sobre el medio rural, que 
tiene que ser revisado y aprobado 
por el comité. De acuerdo a este plan, 
se analizan desde una perspectiva 
rural todas las políticas y proyectos en 
las temáticas seleccionadas, y tras la 
evaluación se publica un informe o plan 
de mejora dirigido a las autoridades a 
cargo de los proyectos y políticas, que 
deben poner en marcha las medidas y 
mejoras incluidas en el informe. 

Cada 3 años a partir de 2021 el MAFRA 
ha de revisar y actualizar las Guías, y 
esos nuevos cambios tienen que ser 
aprobados también por el Comité de 
Calidad de Vida.

Por otro lado, desde la aprobación del 
primer Plan de Desarrollo Nacional en 
2004, amparado por la Ley de Desarrollo 
Nacional Equilibrado de 2003, el 
Gobierno ha tratado de impulsar el 
desarrollo económico de otras regiones 
más allá de Seúl a través de un modelo 
descentralizado. 

Para ello, el Comité para el Desarrollo 
Nacional Equilibrado seleccionó un 
lugar donde construir un nuevo 
complejo administrativo al que 
trasladar las oficinas del gobierno 
desde Seúl. Fue así como se inició 
la construcción de la nueva ciudad 
de Sejong, a 130 kilómetros de Seúl. 
Sejong fue inaugurada en 2012, y 
desde entonces funciona como la 
capital administrativa del país. En 
2020 la ciudad contaba ya con 20.000 
empleados del gobierno, representando 
el 16% de las personas trabajadoras de 
la ciudad.

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=34937
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Además, en 2005 el Comité seleccionó 
otras 10 localizaciones a lo largo del 
país donde construir las llamadas 
Ciudades de Innovación, para 
trasladar allí no solo las agencias 
públicas desde la zona de Seúl, sino 
también actores, empresas privadas 
y universidades. 

Consulta el National Altas of Korea III 
2021 aquí para aprender más sobre 
Sejong y las Ciudades de Innovación.

El proceso de descentralización de Corea 
no ha consistido solo en el traslado físico 
de oficinas, también se ha efectuado 
el traspaso de competencias y 
funciones administrativas desde 
el gobierno central a los gobiernos 
regionales y locales. De esta manera 
se ha logrado aumentar la autonomía 
de las regiones, animándolas a seguir 
su propio camino de desarrollo, según 
las prioridades y valores locales. Esta 

estrategia, que comenzó a finales de 
los años 80, solo ha ido en aumento 
desde entonces, bajo el amparo de 
un marco legal cada vez más robusto. 
Actualmente el proceso es coordinado 
por el Comité interministerial de 
Autonomía y Descentralización, que 
también cuenta con la representación 
de la sociedad civil y asociaciones 
locales.

Así, el rol de los gobiernos locales ha 
pasado de implementar las políticas 
y programas desarrolladas por el 
gobierno central a ser ellos mismos los 
responsables de su diseño. A su vez, 
el Comité para el Desarrollo Nacional 
Equilibrado es el encargado de revisar 
estos proyectos desarrollados en el 
medio rural y de evaluar la satisfacción 
de la población a través de encuestas, 
según lo cual recortan financiación a 
los proyectos ineficientes y ofrecen 
incentivos a aquellos excepcionales.

Sin embargo, continúa existiendo una 
gran disparidad económica entre las 
zonas urbanas y rurales en Corea, por 
lo que el Gobierno también quiere 
descentralizar las funciones fiscales. 
Así los gobiernos locales contarían 
con mayor capacidad financiera para 
llevar a cabo sus nuevas funciones, 
ya que actualmente las administraciones 
locales reciben el 60% de sus recursos 
del gobierno central. 

El método de Rural Proofing coreano se 
trata de un modelo descentralizado 
basado en la coordinación vertical y 
cooperación entre administraciones 
públicas, actores a nivel local y 
participación ciudadana, aplicando 
un enfoque territorial que permite 
adaptar las políticas en función de la 
geografía.

OECD 2021; MAFRA 2020; NGII 2021; 
KREI 2019; Jung 2021.

http://nationalatlas.ngii.go.kr/us/index.php
http:// 
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El 83% del territorio chileno se 
considera rural, y en él habita el 25,5% 
de la población del país. Estas personas 
que viven en comunas rurales (lo 
equivalente a municipios) se enfrentan 
a una serie de desafíos comunes, 
como son la lejanía a los servicios 
básicos, el éxodo a las ciudades, la 
baja diversificación económica o la 
falta de valoración y protección de su 
patrimonio cultural y natural.

Durante décadas se habían concentrado 
los esfuerzos públicos y privados en las 
grandes ciudades, provocando una 
disparidad en el acceso a bienes, 
servicios y oportunidades entre el 
mundo rural y el urbano. En un esfuerzo 
por revertir esta situación y eliminar 
la brecha que separa a lo rural de 

lo urbano, el Gobierno se propuso en 
2012, apoyado por la OCDE, hacer un 
cambio en el paradigma rural. 

Durante 8 años, contando con la 
participación de los sectores público, 
privado y sociedad civil a nivel local, 
regional y nacional, se elaboró la 
Política Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDR). Esta Política busca producir una 
mejora en la calidad de vida y aumentar 
las oportunidades de la población que 
habita en territorios rurales. Se propone 
alcanzar el equilibrio territorial a 
través de un marco de lineamientos 
comunes que facilita la coordinación 
de actores y variables con influencia 
en el desarrollo de las áreas rurales y 
pequeños municipios.

La PNDR sienta una serie de ejes y 
objetivos que sirven como hoja de 
ruta para generar cambios más 
permanentes y concretos de forma 
gradual a través de nuevas leyes, 
reglamentos, planes y programas 
públicos. La Política se articula en torno 
a cuatro “ámbitos” de los cuales se 
desprenden ejes y objetivos específicos: 
bienestar social, oportunidades 
económicas, sostenibilidad 
medioambiental y cultura e 
identidad.

A nivel local, la puesta en marcha de los 
lineamientos de la PNDR es competencia 
de cada comuna, las cuales deberán 
incorporar los objetivos de la Política a 
sus Planes de Desarrollo Comunal. Para 
su correcta ejecución, los municipios 

A nivel internacional
Chile 
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han de fomentar la creación de mesas 
de trabajo para la colaboración público-
privada.

A nivel regional, los gobiernos 
regionales son los encargados de 
integrar la PNDR en los instrumentos 
estratégicos de planificación, 
ordenación y gestión territorial, como la 
Estrategia Regional de Desarrollo. Para 
ello cuentan con el apoyo de la División 
de Planificación y Desarrollo Regional y 
han de promover la participación de la 
sociedad civil y los sectores privado y 
público.

A nivel nacional la responsabilidad de 
su implementación recae en la Comisión 
Interministerial de Ciudad, Vivienda 
y Territorio (COMICIVYT), que hace 

seguimiento del avance y cumplimiento 
de los objetivos de la PNDR mediante el 
Sistema de Indicadores de Calidad de 
Vida Rural (SICVIR). El SICVIR se trata 
de una plataforma que proporciona 
información actualizada sobre el estado 
de los cuatro ámbitos de acción de la 
Política en las 263 comunas rurales y 
mixtas del país mediante un conjunto 
de indicadores que permiten medir y 
evaluar la calidad de vida del territorio. 
Consulta el avance de la PNDR en cada 
comuna aquí.

Además, la presidencia de la República 
cuenta desde 2023 con el asesoramiento 
del Consejo Nacional de Desarrollo 
Territorial para la correcta 
implementación de la perspectiva rural 
en las políticas públicas. El Consejo 

incluye representantes de sectores 
públicos, sociedad civil, academia y 
gremios.

(Undurraga y Romero 2020).

https://www.ine.gob.cl/herramientas/portal-de-mapas/sicvir
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España es uno de los países de la Unión Europea que se 
enfrenta a mayor riesgo de despoblación. Y es que 8 
de cada 10 municipios de menos de 5.000 habitantes 
han perdido población en la última década, cifra que se 
incrementa cuanto menor es el tamaño poblacional de la 
localidad.

Este fenómeno demográfico y territorial es causado por 
el éxodo predominantemente de población joven desde 
las zonas rurales a las ciudades en busca de oportunidades 
laborales y acceso a servicios y recursos (REDR 2023).

En este contexto, el Gobierno de España elaboró una 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, la 
cual se puso en marcha en 2021 a través del Plan de 130 
medidas.
Asimismo, España ha sentado precedente a nivel 
europeo al incorporar el Rural Proofing dentro de la Ley 
27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de 
la evaluación de políticas públicas en la Administración 
General del Estado. 
Esta Ley de Evaluación de Políticas Públicas establece en 
su disposición adicional sexta la creación de un Mecanismo 
Rural de Garantía. Añade además que dicho mecanismo 
«evaluará los efectos territoriales y sobre el medio y la 
sociedad rural de las políticas públicas», y que «tendrá en 
cuenta los principios, recomendaciones y herramientas 
propuestas por la Unión Europea en este ámbito» (BOE 
2022b).

Desde entonces, son varias las Comunidades Autónomas 
que han creado su propia estrategia de Rural Proofing y la 
han incorporado a la legislación autonómica, pasando 
así a ser de obligado cumplimiento. La metodología 
seguida por estas Comunidades Autónomas ha sido la de 
hacer obligatorio el desarrollo de análisis o informes de 
impacto demográfico o territorial en los procedimientos 
de elaboración de proyectos de ley, normativas y políticas 
sectoriales.                                                                               

A nivel nacional y regional

En febrero de 2024 el Senado aprobaba una moción 
que propone la creación de un Observatorio Rural 
en España. Esta moción se trata de un paso más 
hacia la creación de políticas públicas desde una 
perspectiva rural, adaptadas a las necesidades 
específicas del territorio. El Observatorio Rural se 
plantea como un instrumento clave para mejorar 
la recopilación de datos y análisis, basando las 
políticas públicas en investigaciones rigurosas, 
empíricas y sistemáticas (REDR 2024).



Rural Proofing 23 

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2021, de 2 de febrero, 
de impulso demográfico de Galicia, la Comunidad 
incorporaba la perspectiva demográfica en la producción 
de normativa y en la elaboración, ejecución y seguimiento 
de todas las políticas y acciones desarrolladas por la 
administración autonómica.

Según estipula esta Ley de impulso demográfico, el 
Mecanismo de Garantía Rural gallego se pone en práctica 
a través de un análisis del impacto demográfico en 
los procedimientos de elaboración de las políticas. 
El órgano de dirección con competencias en materia de 
dinamización demográfica es el encargado de proporcionar 
las directrices para la ejecución de este análisis, y será 
quien lo revise posteriormente. 

Adicionalmente, la Ley establece la publicación de un 
informe anual sobre la situación demográfica de Galicia, 
el cual ha de elaborar el Observatorio Gallego de 
Dinamización Demográfica. Consulta aquí a los informes 
publicados en 2022 y 2023.

Asimismo, se encomienda al Observatorio definir un 
conjunto de indicadores que sirvan para orientar las 
políticas de las administraciones públicas de Galicia en 
materia de impulso demográfico. Accede aquí al sistema 
de indicadores.

A nivel nacional y regional
Galicia  

(Pérez Gabaldón 2022; DOG 2021).

https://observatoriodemografico.xunta.gal/gl/publicacions
https://www.ige.gal/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=es&codigo=0201004
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A nivel nacional y regional
Castilla-La Mancha   
La Ley 2/2021, de 7 de mayo, de medidas económicas, 
sociales y tributarias frente a la despoblación y para 
el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha 
destaca como una de sus prioridades la implementación 
de la perspectiva demográfica en la acción del gobierno 
autonómico, así como el seguimiento y la evaluación de 
su efectividad.

Para la consecución de dicho objetivo, la Ley de 
desarrollo rural establece como obligatoria la elaboración 
de un informe sobre impacto demográfico en los 
procedimientos de elaboración de proyectos de ley 
y reglamentos, así como en la elaboración de planes y 
programas que se tramiten por la Administración Regional. 
Dicho documento debe analizar los posibles efectos 
sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y 
establecer medidas para adecuar la política propuesta 
a la realidad del medio rural.
De nuevo, corresponde al órgano con competencia en 
materia de reto demográfico proporcionar directrices, 
criterios y metodologías para facilitar la elaboración del 
informe. Además, en la elaboración de los presupuestos 
regionales deben considerarse indicadores que 
permitan integrar el impacto demográfico en las políticas 
presupuestarias.

Encuentra aquí el formulario (método “checklist”) para 
la elaboración del informe sobre impacto demográfico 
publicados por la Junta de Castilla-La Mancha.

(Pérez Gabaldón 2022; BOE 2021).

¿Sabías que?

El artículo 11 de esta ley se establece las 
diferentes tipologías de las zonas rurales de la 
región para una puesta en marcha de medidas 
adaptadas: zonas escasamente pobladas, 
zonas en riesgo de despoblación, zonas rurales 
intermedias, y zonas rurales periurbanas.

https://www.castillalamancha.es/node/340561
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A nivel nacional y regional
Extremadura
Con la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante 
el reto demográfico y territorial de Extremadura, 
esta comunidad pasaba a institucionalizar la perspectiva 
demográfica y territorial en la elaboración, ejecución y 
seguimiento de las políticas de su competencia.

La incorporación del Rural Proofing, según marca esta 
Ley, se debe hacer a través de un análisis del impacto 
demográfico y territorial en los procedimientos de 
elaboración de proyectos de ley, decretos y políticas de 
planificación sectorial que se tramiten por la Junta de 
Extremadura. El centro directivo que inicie el expediente 
es el encargado de la elaboración de dicho análisis. 

Además, la ley pauta que en la elaboración de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad han de utilizarse 
indicadores que permitan integrar la perspectiva 
demográfica y territorial en las políticas presupuestarias. 
Aprende más sobre el Índice Sintético de Influencia en 
el asentamiento de la población aquí.

(Pérez Gabaldón 2022; BOE 2022a). 

https://www.juntaex.es/w/la-junta-publica-por-primera-vez-el-informe-sobre-el-indice-sintetico-de-influencia-en-el-asentamiento-de-la-poblacionnhttps:/www.juntaex.es/w/la-junta-publica-por-primera-vez-el-informe-sobre-el-indice-sintetico-de-influencia-en-el-asentamiento-de-la-poblacionnhttps:/www.juntaex.es/w/la-junta-publica-por-primera-vez-el-informe-sobre-el-indice-sintetico-de-influencia-en-el-asentamiento-de-la-poblacionn
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A nivel nacional y regional
País Vasco 
En el caso del País Vasco, la Ley 7/2022, de 30 de junio, 
de Desarrollo Rural pretende incorporar el enfoque de 
la “lente rural” en las políticas institucionales y sectoriales, 
adaptándolas a los objetivos y actuaciones previstos en las 
políticas de desarrollo rural.

La Ley establece para ello que los planes, programas e 
iniciativas institucionales que incidan en las zonas rurales, 
deben ser sometidos a un informe vinculante con 
carácter previo a su aprobación. El informe ha de consistir 
en un análisis de la adecuación de la política al ámbito 
territorial de su actuación, evaluando si se han tenido en 
cuenta las necesidades, prioridades, objetivos sectoriales 
y ejes de actuación de la zona rural. Los informes han 
de ser aprobados por la Comisión de Política Agraria, 
Alimentaria y de Desarrollo Rural antes de ser 
vinculantes y trasladados a la institución o departamentos 
afectados.

Dichos informes deben ser elaborados por el departamento 
competente en materia de desarrollo rural perteneciente 
a la institución promotora. Estos departamentos contarán 
con el apoyo técnico de Lurralde para la tramitación 
de los informes. Lurralde se trata de un nuevo servicio 
de gestión de la Fundación Hazi orientado al desarrollo 
territorial que está previsto conformarse próximamente 
para poder comenzar a aplicar el enfoque del Rural 
Proofing.

(BOPV 2022)
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A nivel nacional y regional
Aragón 
La Ley 13/2023, de 30 de marzo, de dinamización 
del medio rural de Aragón daba paso a la creación 
de un Mecanismo Rural de Garantía con el que impulsar 
y revisar todas las políticas sectoriales y de desarrollo 
socioeconómico desde la perspectiva del cambio 
demográfico y de lucha contra la despoblación, analizando 
sus posibles impactos sobre el medio rural.

Este mecanismo se debe aplicar a través de análisis 
de impacto demográfico, cuyas directrices de 
elaboración se encarga de proporcionar el Observatorio 
de dinamización demográfica y poblacional. El 
Observatorio se configura como el órgano asesor de 
las administraciones públicas de la Comunidad para la 
incorporación de la perspectiva demográfica y poblacional 
en las políticas globales, sectoriales y locales, así como 
de hacer el seguimiento de los efectos de dichas políticas 
sobre el medio rural. Mientras que la Comisión delegada 
del Gobierno para la política territorial es el órgano 
encargado de establecer las medidas necesarias para 
incorporar el Mecanismo Rural de Garantía. 

Además, el Mecanismo establece que los planes 
estratégicos y bases reguladoras de las subvenciones de 
los departamentos de la Administración aragonesa deben 
incorporar criterios de discriminación positiva para 
promover acciones de dinamización, desarrollo y lucha 
contra la despoblación en las zonas rurales

(BOE 2023b).
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A nivel nacional y regional
Comunidad Valenciana
Con la entrada en vigor de la Ley 5/2023, de 13 de 
abril, Integral de Medidas contra la Despoblación 
en la Comunitat Valenciana, tanto los proyectos 
normativos con rango de ley como los planes sectoriales 
de la Generalitat deben pasar a incorporar un informe 
de perspectiva rural sobre el despoblamiento y la 
equidad territorial.

Dicho informe consta de una evaluación previa del 
posible impacto de la política propuesta en términos 
de reto demográfico y cohesión territorial, de manera 
que la nueva normativa y el desarrollo de los planes 
sean adecuados a las singularidades y a los recursos 
administrativos disponibles en los municipios. La Ley 
establece además que este proceso ha de incluir una 
fase de consulta con las personas representantes de los 
territorios afectados.

El departamento o centro directivo que proponga el 
anteproyecto de ley o proyecto de plan o programa 
es el encargado de realizar el informe de perspectiva 
rural. Mientras que el órgano competente en materia de 
políticas contra el despoblamiento es el responsable de 
proporcionar directrices, instrucciones y metodologías 
para facilitar la elaboración del informe. 

El texto añade también que para facilitar la integración del 
impacto social y sectorial que pueden tener las políticas 
presupuestarias sobre el despoblamiento, la elaboración 
de los presupuestos autonómicos pasará a incluir una 
serie de indicadores al respecto.

(BOE 2023a).
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A nivel nacional y regional
Principado de Asturias
La última comunidad autónoma en añadir un Mecanismo 
de Garantía Rural a su marco legal ha sido el Principado 
de Asturias a través de la reciente Ley 2/2024, de 30 de 
abril, de Impulso Demográfico.

La ley, que entraba en vigor en mayo de 2024, y, en línea 
con el Plan Demográfico del Principado de Asturias 
(2017-2027), busca afrontar el impulso demográfico de 
la región, prestando especial atención a la pérdida de 
población, el despoblamiento y el abandono rural. 
En consecución con este objetivo, la ley establece la 
necesidad de contar con una nueva herramienta de 
evaluación: el informe de impacto demográfico.

Así, su articulado dicta que los proyectos de ley, decretos 
y planes sectoriales tramitados por la Administración 
Autonómica deberán ir acompañados de un informe de 
impacto demográfico.

Pauta a su vez que, en el plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de la ley, el órgano de la Administración 
del Principado de Asturias competente en materia 
demográfica tendrá que proporcionar las directrices y 
metodología para la elaboración y tramitación de dicho 
informe.

(BOPA 2024).
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A nivel nacional y regional
Cataluña

Cataluña inició el proceso para aplicar 
la perspectiva del Rural Proofing desde 
su apuesta por la elaboración de la 
Agenda Rural Catalana en 2020. 
Tras una primera fase de diseño del 
proyecto, se puso en marcha el proceso 
de consultas ciudadanas y recogida de 
propuestas y debates, que dio lugar 
al documento final que fue aprobado 
en mayo de 2022 por el Govern de la 
Generalitat.  
La Comisión Redactora de la Agenda 
Rural de Cataluña estuvo conformada 
por la Asociación de Iniciativas 
Rurales de Cataluña (ARCA), la 
Asociación de Micropueblos de 
Cataluña, la Asociación Catalana de 
Municipios, el Consejo Asesor para 
el Desarrollo Sostenible y la Cátedra 
para el Mundo Rural. 

Los ejes sobre los que versa la Agenda 
Rural Catalana son las siguientes:
• Personas, Bienestar y Reto 

Demográfico
• Transición Ecológica
• Territorio Conectado
• Sistema Agroalimentario
• Sistema Forestal
• Innovación y Dinamización 

Económica y Social
• Gobernanza

En relación al Rural Proofing, esta 
Agenda propone crear un organismo 
de coordinación que garantice esta 
visión rural en las políticas. Accede aquí 
a toda la documentación de la Agenda 
Rural Catalana.    
Dentro del marco de la Agenda 
Rural Catalana, se ha elaborado el 

Anteproyecto de Ley del Estatuto de 
municipios rurales, cuyo objetivo es 
disponer de un nuevo marco normativo 
que se adecue a las peculiaridades 
de los municipios rurales y que dé 
respuesta a las demandas y necesidades 
de sus habitantes. En ese contexto, el 
Gobierno de la Generalitat reconoce 
el Mecanismo Rural de Garantía 
como una herramienta esencial para 
garantizar el arraigo y favorecer la 
repoblación de los municipios rurales. 

Así, el texto regula la implementación 
de este Mecanismo, recogiendo la 
obligatoriedad de que los proyectos de 
leyes, decretos y disposiciones generales 
que impliquen de alguna manera 
a los municipios rurales, deberán 
incorporar un informe preceptivo de 

https://www.desenvolupamentrural.cat/agenda-rural-catalunya
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impacto rural. Este análisis consistirá 
en una evaluación de la repercusión 
de la disposición proyectada en los 
municipios rurales. A su vez, en caso de 
incidencia, ha de incluir las oportunas 
modificaciones o medidas de corrección. 
Asimismo, los informes de elaboración 
de las bases reguladoras y las 
resoluciones de convocatorias de 
ayudas y subvenciones también 
tendrán que incorporar la perspectiva 
del posible impacto generado en los 
municipios rurales.

El texto establece  al Consejo Catalán 
de Municipios Rurales como órgano 
que velará para el cumplimiento de la 
Ley. Se trata de un nuevo órgano de 
asesoramiento en materia de régimen 
local y de participación y propuesta 

en aquellas cuestiones pertinentes a 
las localidades rurales. El Consejo será 
el responsable supervisar la correcta 
implementación del Mecanismo y 
de valorar el impacto de las normas 
propuestas en los municipios rurales.

Una vez aprobada la Ley, se creará 
un grupo de estudio conformado 
por expertos y con representación del 
Consejo Catalán de Municipios Rurales 
y la Comisión Interdepartamental de 
Gobernanza Rural, que elaborarán 
un informe sobre cómo afectan a 
los municipios rurales la legislación y 
las políticas sectoriales y económicas 
existentes. Este informe también 
establecerá pautas para la elaboración 
de futura normativa desde una 
perspectiva rural.

Además, la propuesta establece que 
las diputaciones tendrán que prestar 
asistencia a los municipios rurales en 
la evaluación de impacto de normativa 
con carácter previo su aprobación, 
así como en la evaluación posterior 
a su entrada en vigor. Para ello, cada 
diputación deberá contar con una 
unidad específica de apoyo a los 
municipios.

(Generalitat de Catalunya 2022).
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A nivel nacional y regional
Región Foral de Navarra
Navarra se encuentra también en proceso de incluir el 
Rural Proofing en su normativa, acabando de cerrar el 
plazo de consulta pública del Anteproyecto de Ley Foral 
de Desarrollo Rural de Navarra.

La propuesta incluye la obligatoriedad por parte de las 
administraciones públicas de la Comunidad de incorporar 
un informe de impacto en el desarrollo rural en 
la producción normativa y la elaboración de planes, 
programas y presupuestos. Dicho informe deberá analizar 
los posibles efectos sobre las zonas rurales.

El texto establece además que será el Departamento 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
con competencia en materia de desarrollo rural el que 
proporcione directrices, criterios y metodologías para 
facilitar la elaboración del informe.

(Gobierno de Navarra 2024). 
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Otras iniciativas y 
proyectos

Los Principios de la OCDE sobre 
Política Rural

En el conjunto de los países de la OCDE, 
las áreas rurales ocupan alrededor del 
80% del territorio, y en ellas vive en 
torno al 30% de la población. Estas 
tierras rurales y sus habitantes son 
fuente de gran parte de los recursos que 
garantizan nuestra forma de vida, como 
agua dulce, energía, madera, metales o 
minerales.
Es por ello, que, desde hace más de 
40 años, la OCDE ha ido desarrollando 
un marco de desarrollo rural. Esta 
herramienta ha ayudado a orientar a los 
países miembros en sus esfuerzos para 
aumentar la prosperidad y mejorar el 
bienestar de las zonas rurales.
Este marco ha ido evolucionando a lo 
largo de los años, actualizado por última 
vez en 2020 a través de la publicación 
“Bienestar rural: Geografía de 
Oportunidades”. 

El nuevo Marco Rural de Bienestar 
establece un continuo rural-urbano en 
el que introduce distintos tipos de zonas 
rurales con características y necesidades 
políticas diferentes. La OCDE reconoce 
así la necesidad de un enfoque político 
más amplio y mejor orientado que 
tenga en cuenta la diversidad del 
medio rural. 

El Marco de Desarrollo Rural de 
la OCDE evoluciona pues de una 

visión unidimensional a un enfoque 
multidimensional de las políticas 
rurales, donde no solo se tiene en cuenta 
el ámbito económico, pero también las 
dimensiones sociales y ambientales. Se 
pasa a su vez de la dicotomía rural a 
una visión continua que reconoce la 
diversidad de lo rural, y de involucrar en 
la toma de decisiones únicamente a las 
administraciones públicas, a impulsar la 
colaboración con el sector privado y 
la sociedad civil.

Consulta el Marco Rural de Bienestar de 
la OCDE aquí.

En 2019, la OCDE adoptó además los 
Principios de la OCDE sobre Política 
Rural tras analizar el trabajo realizado y 
los resultados obtenidos en los últimos 
20 años por la organización. Estos 
principios surgen en un esfuerzo para 
guiar a gobiernos, administraciones 
locales y actores involucrados en 
el medio rural a poner en práctica el 
Marco Rural de Bienestar.

Se trata de 11 principios que constituyen 
la hoja de ruta para la implementación 
del Rural Proofing a todas las escalas:
1. Maximiza el potencial de todas las 

áreas rurales.
2. Implementa políticas y gobernanza 

a la escala geográfica pertinente.

3. Apoya las interdependencias y la 
cooperación entre zonas urbanas y 
rurales.

4. Establece una visión de futuro para 
las políticas rurales.

5. Aprovecha el potencial de las 
zonas rurales para beneficiarte de 
la globalización, el comercio y la 
digitalización.

6. Apoya el emprendimiento para 
fomentar la creación de empleo en 
áreas rurales. 

7. Alinea estrategias para ofrecer 
servicios públicos con políticas 
rurales. 

8. Fortalece la resiliencia social, 
económica, ecológica y cultural de 
las comunidades rurales. 

9. Implementa un enfoque político 
multisectorial y multinivel en zonas 
rurales.

10. Promueve la participación inclusiva 
en el diseño e implementación de 
políticas rurales.

11. Fomenta el seguimiento, evaluación 
y rendición de cuentas de las 
políticas implementadas en el 
medio rural.

Mira en más detalle cada uno de los 
Principios de la OCDE sobre Política 
Rural aquí.

(OECD 2020; 2019).

https://search.oecd.org/regional/rural-development/PH-Rural-Well-being-ES.pdf
https://search.oecd.org/regional/rural-development/oecd-principles-rural-policies.htm
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Otras iniciativas y 
proyectos

Mecanismo de Garantía Rural 
en la UE

El Rural Proofing se menciona por 
primera vez a nivel europeo en 2016, en 
la Conferencia Europea de Desarrollo 
Rural Cork 2.0. Desde entonces, el 
Rural Proofing ha pasado a formar parte 
de los discursos políticos y de muchas 
agendas europeas. Sin embargo, su 
implementación carece de cláusula de 
obligatoriedad, por lo que depende de 
la voluntad de cada Estado miembro.

Desde 2021 la Comisión Europea invita a 
los Estados miembros a implementarlo 
a través de su “Visión a largo plazo 
de las zonas rurales de la UE” 
(LTVRA). La LTVRA define los desafíos y 
preocupaciones a los que se enfrentan 
las poblaciones rurales y comparte las 
principales oportunidades disponibles. 
Durante su proceso de formulación 
la Comisión Europea consultó en 

varias ocasiones a la población, en un 
esfuerzo por reflejar las prioridades y 
necesidades reales de la sociedad rural. 
En una de estas ocasiones se abrió una 
amplia consulta pública que llegó a 
registrar más de 2.300 aportaciones, de 
las cuales la mayoría (378) provenían 
de España, reflejo del compromiso 
de nuestro país por la salud y 
prosperidad de las áreas rurales. En 
esta consulta, participaron además todo 
tipo de actores, desde sociedad civil, 
a autoridades públicas, pasando por 
empresas, asociaciones, academia y 
Redes de Desarrollo Rural. 

Aprende más sobre la Visión a largo 
plazo de las zonas rurales de la UE aquí.

La LTVRA propone el Pacto Rural como 
una de las herramientas para lograr la 

correcta aplicación del Rural Proofing. 
Proporciona un marco para facilitar 
el diálogo y la cooperación entre los 
actores involucrados en el medio rural. 
Únete aquí a la Comunidad del Pacto 
Rural. 

Asimismo, la LTVRA también se ha 
acompañado de la creación de varias 
herramientas, como el Observatorio 
Rural o el Rural Toolkit. 

El Observatorio Rural está enfocado 
a la recopilación y difusión de datos 
del medio rural europeo. Además, el 
Observatorio contribuye a una mejor 
comprensión de las zonas rurales a 
través de la evaluación del impacto 
de las iniciativas legislativas de la UE en 
las zonas rurales. Proporciona a su vez 
guías, herramientas e información 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas
https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/rural-pact_en
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para la elaboración de políticas desde 
una perspectiva rural. 

Accede aquí al Observatorio Rural de la 
UE.

Por su parte, la herramienta “Rural 
Toolkit” (“Caja de herramientas 
rural”), es una plataforma que ofrece 
información actualizada sobre 
todas las fuentes de financiación 
de la UE que pueden ser utilizadas 
para dinamizar las áreas rurales, así 
como recursos o fuentes de inspiración.  
Puedes consultar aquí la plataforma. 

Por otro lado, en línea con esta visión, 
la Unión Europea implementa el 
mecanismo del Rural Proofing en sus 
propios procesos de regulación. Así, en 
el proceso de elaboración de normativa 

y política comunitaria la Comisión 
Europea ha de seguir las “Better 
regulation Guidelines” o “Directrices 
para una mejor regulación”. Estas guías 
incluyen entre otras cosas, la evaluación 
del impacto que las políticas propuestas 
pueden tener sobre el medio rural.

Para facilitar la consecución de dichas 
directrices, estas se complementan 
con la “Better Regulation Toolbox”, 
una compilación de herramientas que 
mediante el método “checklist” ayudan 
a identificar los posibles impactos de 
una política, cómo lidiar con ellos, llevar 
a cabo procesos de consulta pública 
o hacer seguimiento. En concreto, las 
herramientas 18 y 34 tratan sobre el 
impacto sobre el territorio. 

Consulta aquí las Directrices y la Toolbox 

para una mejor regulación en la UE.
Además, la UE cuenta con la 
herramienta digital interactiva ESPON 
TIA. Esta herramienta de libre acceso 
ayuda a visualizar el impacto de 
las propuestas políticas sobre 
el territorio. ESPON no está solo 
orientado a los distintos departamentos 
de la Comisión que toman parte en la 
regulación, sino también a cualquier 
administración o actor involucrado 
en iniciativas y proyectos que puedan 
afectar de alguna manera a zonas 
rurales.Accede a ESPON TIA aquí.
(REDR 2023; EU, s. f.).

https://observatory.rural-vision.europa.eu/?lng=es&ctx=RUROBS
https://funding.rural-vision.europa.eu/?lng=es
https://www.espon.eu/tools-maps/espon-tia-tool
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Otras iniciativas y 
proyectos

Rural Health Advocacy 
Project (RHAP) 

El Rural Health Advocacy Project 
(RHAP) de la Universidad de 
Witwatersrand en Johannesburgo busca 
garantizar el acceso igualitario a los 
servicios de salud en las comunidades 
rurales de Sudáfrica. 

Para lograr esta visión, RHAP se 
estructura en cuatro objetivos 
estratégicos:

• Políticas de rural proofing: 
asegurar que las políticas existentes 
y las venideras tienen en cuenta el 
contexto rural y protegen el derecho 
a la sanidad en las comunidades 
rurales.

• Financiación de la sanidad 
rural: promover una financiación 
adecuada, suficiente y transparente 
que facilite el acceso al sistema 
sanitario en el medio rural.

• Recursos humanos para la 
sanidad rural: abogar por una 
mejor distribución del personal 
sanitario en zonas rurales.

• Seguimiento e implementación: 
recabar información sobre el estado 
de la sanidad en áreas rurales e 
incentivar a la implementación de 
buenas prácticas.

En 2015 RHAP introdujo la Guía del 
Rural Proofing para la salud basada 
en los estándares de la OMS. El objetivo 
de esta guía era proporcionar directrices 
para incluir el Rural Proofing en la 
reforma del Fondo Nacional de Salud 
(“National Health Insurance Fund”, 
NHI). 

Consulta aquí la Guía del Rural Proofing 
para la salud del RHAP.

Un ejemplo de éxito donde se 
integraron las recomendaciones de 
la Guía del RHAP fue en los Equipos 
de Atención Primaria o “Ward Based 
Primary Healthcare Outreach Teams”. 

Así, el Departamento de salud del 
Gobierno de Sudáfrica, reconocía la 
necesidad de aplicar un Mecanismo 
Rural de Garantía en su Plan estratégico 
y marco político para los Equipos de 
Atención Primaria 2018-2024 como 
parte del Plan de Desarrollo Nacional 
2030. La estrategia establece como 
prioridad garantizar el acceso a los 
servicios básicos de salud en todas las 
comunidades rurales del país. Establece 
que los Equipos de Atención Primaria 
se irán ampliando según la financiación, 

priorizando primero las zonas más 
pobres y vulnerables. Además, para 
adaptar los servicios sanitarios a 
las necesidades específicas de cada 
zona, se implementa un sistema de 
seguimiento de abajo a arriba, donde 
son los propios equipos médicos los 
que informan mediante checklists sobre 
la situación a nivel local.

(RHAP, s. f.; 2015; Rensburg 2021; 
National Department of Health 2018).

https://www.hst.org.za/publications/NonHST Publications/2015-01-13-RHAP-Rural-Proofing-Guideline-A4-Email-1.pdf
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Otras iniciativas y 
proyectos

Rural Proofing for 
Health Toolkit
En la misma línea que Sudáfrica, “Rural England”, una 
organización independiente de investigación y networking en 
el medio rural inglés, publicó en 2020 junto con el Centro 
Nacional para la Sanidad Rural (NCRHC), el “Rural proofing 
for health toolkit”. 

Se trata de un conjunto de herramientas para implementar 
el mecanismo del Rural Proofing en el sistema sanitario de 
Inglaterra. Esta guía está destinada a las organizaciones que 
trabajan en el sector sanitario, para ayudarles a tener en 
cuenta las necesidades de las comunidades rurales locales a 
la hora de desarrollar estrategias e iniciativas.

A través de la metodología “checklist”, la Guía orienta sobre 
el diseño y planificación del servicio sanitario en el medio rural 
centrándose en seis temas: servicios hospitalarios; atención 
primaria y comunitaria; salud mental; sanidad pública y 
servicios preventivos; trabajo social; personal sanitario.

El toolkit incluye además más de 10 buenas prácticas o casos 
de estudio donde aplicó con éxito el Rural Proofing en los 
sistemas sanitarios de localidades rurales del país. 

Consúltalo aquí.

(Rural England 2020).

https://www.ncrhc.org/assets/downloads/Rural_Proofing_for_Health_Toolkit_(1).pdf
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Otras iniciativas y 
proyectos

Thrive Rural 
Framework

Aspen CSG es una entidad en Estados Unidos que aboga 
por la prosperidad del medio rural y de las comunidades 
nativas americanas.

Bajo la visión de un futuro igualitario que facilite el desarrollo 
de estas comunidades, este instituto desarrolló en 2022 el 
“Thrive Rural Framework”. Se trata de una herramienta 
orientada a todo tipo de actores involucrados en el medio 
rural para guiarles en la elaboración de proyectos, iniciativas, 
regulaciones y políticas que afecten al medio rural y/o las 
comunidades nativas. 

Este marco ha sido elaborado con la colaboración de 
organizaciones locales, regionales y nacionales, 
consultores e investigadores, y tiene en consideración 
distintos aspectos para el bienestar y el desarrollo de las 
comunidades rurales, como la sanidad, la economía o el 
medio ambiente. Un aspecto central de la herramienta 
reside en trabajar a distintos niveles para poder lograr la 
prosperidad necesaria, siendo esencial la participación 
ciudadana y el enfoque bottom-up.

La guía tiene en cuenta, además las realidades y 
necesidades específicas de estas comunidades, así como las 
prácticas discriminatorias que a menudo sufren. Algunos 
de estos factores que incluye son el tamaño y localización de 
la comunidad, la raza, la inmigración, la cultura o el poder 
adquisitivo.

Y es que una de cada cinco personas en Estados Unidos 
vive en el medio rural, y de ellas, cuatro de cada cinco son 
personas racializadas.

Estas comunidades rurales y naciones nativas, que habitan 
el 97% del territorio estadounidense, juegan un papel 
esencial en la economía, la cultura y el futuro del país, 
pues los recursos hídricos, energéticos y alimentarios son 
inherentemente rurales. 

Consulta el Thrive Rural Framework aquí.

(Aspen CSG 2022).

https://www.aspeninstitute.org/publications/thrive-rural-framework-overview/
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Otras iniciativas y 
proyectos

Proyecto Interreg 
Coop4RURALGov

Coop4RURALGov o “Rural Proofing. Cooperación para 
una mejor gobernanza con enfoque rural” se trata de 
un proyecto liderado por la Dirección de Despoblación 
del Gobierno de Navarra durante el periodo 2023-2027. El 
proyecto pertenece al Programa Interreg Europe y está 
financiado con fondos FEDER.

Consiste en un trabajo colaborativo e intercambio de 
experiencias interregional entre 4 países (Estonia, Bulgaria, 
Irlanda y España) y 7 organizaciones a través del que se 
espera mejorar la gobernanza a través del Rural Proofing. 

Con ese propósito Coop4RURALGov creará una “toolbox 
“o “caja de herramientas” que sirva de guía para revisar el 
impacto de la legislación sobre el entorno rural, costero y 
montañoso. Se prevé contribuir a reducir las desigualdades 
regionales y corregir las disparidades económicas, sociales, 
de seguridad y territoriales.

El proyecto pretende así desarrollar un mecanismo de Rural 
Proofing basado en una metodología SMART e innovadora 
que se adapte a las necesidades específicas de cada territorio 
y que permita la revisión sistemática de las políticas con un 
enfoque rural desde el inicio del proceso de elaboración.

(Administración Local 2023).
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