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Abstract  

The Montes Vecinales en Mano Común (Galician Commonal Lands, MVMC) are a legal 
qualification for colective private lands in Galicia, unique in Spain. MVMC suffered along 
their history a number of changes regarding their ownership and management. This 
brought a sense of insecurity about their tenure to their current owners, the neighbors of 
parishes and sites at which these lands are ascribed. New land uses (particularly energy-
related ones), demographic changes, the role of public administation as manager, the 
participation of private firms with and among the community members, and old as well as 
new disagreements among neighbor communities and among their members generate a 
big amount of conflicts trascending the limits of the lands and getting out to the public 
opinion. In this work results are shown obtained from statistical and spatial analysis from 
the news compiled by the Galician Organization for MVMC in their webpage between year 
2002 and 2007, coming from publishing in mass media and Official Journals. Results show 
a territorial unbalance regarding the participation of Communities in press, as well as a 
major importance of environmental and institutional conflicts comparing with the ones 
regarding communities and their members.  
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Resumen  

Los Montes Vecinales en Mano Común (MVMC) suponen una calificación jurídica de las 
tierras privadas colectivas de Galicia, singular en el territorio español. A lo largo del tiempo 
sufrieron diferentes cambios en cuanto a su propiedad y gestión, como consecuencia la 
inseguridad en su tenencia por los actuales propietarios, vecinos de las parroquias y 
lugares os que están adscritos dichos montes. Los nuevos usos, principalmente los 
energéticos, los cambios demográficos, el papel como gestor de estos montes de la 
Administración Pública, la presencia de empresas privadas con interés en los montes y 
los viejos y nuevos desacuerdos entre comunidades vecinales y entre los comuneros, 
generan gran cantidad de conflictos que transcenden los límites del monte y pasan a la 
opinión pública. En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos en el análisis 
estadístico y espacial de las noticias recopiladas por la Organización Galega de Montes 
Vecinales en Mano Común en su página web entre los años 2002 y 2007, procedentes de 
las publicaciones en los medios de comunicación escritos y Diarios Oficiales. Los 
resultados muestran un desequilibrio territorial en la participación de las Comunidades en 
la prensa, al igual que una mayor importancia de los conflictos ambientales e 
institucionales en relación a los sucedidos entre comunidades o entre comuneros. 
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1. Introducción 

 
Las tierras comunales han tenido un papel importante en las economías rurales [14], [35], 
independientemente de su vocación y uso, destinadas a aumentar la base agraria de una 
economía familiar de subsistencia. La inserción en el comercio internacional de una 
economía competitiva en la mitad de siglo 19 determina importantes cambios en los usos 
del terreno y prácticas de gestión. Las tierras comunales forestales comenzaron a carecer 
de sentido, no había una clara función en la nueva etapa socioeconómica, 
desencadenando un manejo forestal pasivo por parte de las comunidades propietarias 
[34], [35], [29]. 
 
Este abandono ha provocado una clara preocupación pública acerca de conocer y mejorar 
el estado futuro de las tierras comunales; por lo es preciso comprender la evolución, 
estado actual y las posibles perspectivas de futuro para estimar medidas que permitan 
estabilizar en el tiempo su población [10] . 
  
La participación social proporcionará una gran cantidad de información acerca de 
aspectos sociales, económicas y ambientales relacionadas con el manejo de recursos 
agro forestales en los asentamientos rurales. Los resultados podrían utilizarse en la 
planificación, ejecución y seguimiento de las medidas públicas [7], a fin de gestionar con 
éxito y mejorar las tierras comunales para el futuro, y poder satisfacer  las perspectivas y 
necesidades locales [11]. 
 
En Galicia, un tipo característico de régimen comunal de tenencia de la tierra son los 
Montes Vecinales en Mano Común (MVMC); entendiendo esta propiedad como de 
naturaleza privada y colectiva, correspondiendo su titularidad, sin asignación de cuotas, al 
conjunto de vecinos titulares de unidades económicas, con casa aberta y residencia 
habitual en las entidades de población a las que tradicionalmente estuviese adscrito su 
aprovechamiento, y que vengan ejerciendo, según los usos y costumbres de la 
Comunidad, alguna actividad relacionada con aquellos. La propiedad privada en Galicia 
constituye el 98% de las tierras forestales, 2/3 corresponden a pequeños propietarios de 
monte que ocupan las zonas más productivas, y 1/3 restante a propietarios privados 
colectivos (MVMC)(ver figura 1).El tamaño medio de MVMC (230 hectáreas), es mucho 
mayor que el de las parcelas de propietarios particulares (1,5-2ha/ propietario). La 
presencia  de superficie arbolada es baja en comparación con la superficie de mato [22] .  
 

Figura 1: Localización de Galicia y de sus Montes Vecinales en Mano Común. 
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Así, en contraposición a los montes particulares, se destaca el enorme potencial que 
tienen estos montes vecinales, dado que debido a su elevada  extensión media presenta 
características idóneas para su aprovechamiento forestal, gran capacidad económica, así 
como una gestión integrada y profesional [21]. Además presenta un alto potencial para el 
establecimiento de estrategias de planificación territorial, debida a la alta capacidad 
participativa que presentan mediante la existencia de instituciones tradicionales 
(Asambleas de Comuneros), su cultura en la toma de decisiones comunales (hoy en día 
casi  perdido) y la oposición de la mayoría de los Comuneros a la pérdida de este régimen 
especial de tenencia de la tierra [13]. 
 
Teniendo en cuenta la evolución demográfica y su relación con los usos del bosque y la 
tenencia de la tierra, se puede observar que la población gallega en general, y las zonas 
rurales, en particular, ha sufrido a lo largo del siglo 20 una emigración masiva como 
consecuencia de la crisis del sector agrario [31]. Este fenómeno ha sido el principal 
catalizador de los cambios en el territorio gallego a lo largo de este período [5] termina 
que los recursos comunales tengan un aprovechamiento cada vez más anecdótico [12];  
[15], una rotura económica entre bosques, agricultura y ganadería. Ante esta perspectiva, 
y considerando el potencial productivo de Galicia en materia agraria y forestal y de nuevas 
fuentes de energía, los MVMC conforman una de las apuestas de futuro para la 
revitalización socioeconómica de las áreas rurales. 
 
A diferencia con el pasado, la heterogeneidad social de las comunidades es ahora mucho 
mayor, los contextos socioeconómicos que rodean a estas poblaciones son muy variados, 
y están expuestos a múltiples conflictos ambientales [25]. Por lo tanto, los diferentes 
modos de gestión actuales (cuando existen), grados de organización de las 
Comunidades, etc.; muestran una realidad compleja que no es susceptible de una 
interpretación homogénea, por eso es preciso desenvolver metodologías de análisis de la 
gestión actual de los MVMC, y desde un punto de vista social, aspecto básico de la 
pervivencia y viabilidad de todos los sistemas territoriales [25]. 

2. Objetivo 

 
El trabajo pretende explicar por qué y en que circunstancias se produce dicha 
desorganización y apatía por parte de los propietarios, la gestión de los recursos de 
forma no sustentable, así como el papel de las Comunidades como agentes que invierten 
en su terreno.  

 
3. Material y métodos. 

 
Diferentes autores con objetivos de investigación similares al de este trabajo han utilizado 
los artículos de prensa como material de trabajo [17], obteniendo resultados exitosos. Mas 
concretamente [41] hizo una recopilación de artículos científicos publicados en revistas 
internacionales que hacen referencia a conflictos en el ámbito forestal o de la agricultura, 
con la finalidad de jerarquizarlos. 
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3.1 Recogida de los datos de partida. 

 
Para este estudio se ha realizado una contabilización de las manifestaciones aparecidas 
en los periódicos locales, provinciales o regionales en relación a estas Comunidades de 
Montes, dado que la percepción de los medios de comunicación sobre estas comunidades 
forestales es indicador del nivel de gestión y grado de organización [1] . 
Se ha realizado un conteo en las hemerotecas con todas aquellas noticias de temática 
social, haciendo referencia fundamentalmente a participación y conflictividad, y 
relacionadas con las cerca de 3.000 Comunidades de Montes existentes en Galicia 
durante los últimos cinco años. 

 
Como datos complementarios a la colección de noticias y artículos, necesitamos la 
obtención de otros datos. Posterior a un proceso de homogeneización y validación se 
consideraron las Estadísticas Oficiales, correspondiendo a variables físicas y 
socioeconómicas [28]. Las fuentes empleadas fueron las siguientes: El INE nos 
proporciona datos sobre desarrollo socioeconómico (datos de densidad de población, 
estructura de la población, ocupación de la misma, etc.).A través del M.M.A., 
desarrollando el Mapa Forestal de España, se facilitan datos de uso del suelo (Superficie 
arbolada, desarbolada, agrícola, improductiva, etc.). 

 
Cabe de suponer que es necesario disponer de un censo de todas las Comunidades 
Vecinales de Montes existentes en Galicia, el cual nos proporcione núcleos, parroquia, 
municipio y provincia de pertenencia. 

 
3.2 Sistematización de los datos. 

 
 Una vez recopiladas todas las noticias existentes se han agrupado en dos grupos. 
Por un lado las referentes a participación social y otro referente a conflictividad. Se diseñó 
una base de datos para relacionar la participación en la prensa  (variables de análisis) con 
las diferentes Comunidades de Montes (elementos de análisis). Como resultado se 
dispone de un recuento de noticias para cada Comunidad.   

 
3.3 Métodos de análisis 
  
3.3.1. Análisis espacial. 
  
Se han usado Sistemas de Información Geográfica (SIG) comerciales con la función de 
detectar cambios en cuanto a dinámicas espaciales de la distribución del inventario 
realizado sobre noticias de prensa en las diferentes Comunidades gallegas. Por medio de 
estos Sistemas de Información Geográfica vincularemos nuestra base de datos creada 
(referente a recuento de noticias) con la información geográfica de los MVMC, y 
completaremos con las variables socioeconómicas y físicas fruto del inventario inicial. Las 
unidades de análisis gráficas será la parroquia de pertenencia, datos sociales y de uso de 
suelo incorporando el recuento de noticias por agrupación de MVMC pertenecientes a una 
misma parroquia. 

 
3.3.2. Análisis estadístico. 

 
Se ha desarrollado una metodología estadística específica basada en análisis para 
estudiar la correlación entre diferentes variables. Se ha utilizado el coeficiente de 
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correlación [4]. La Rho de Spearman, estimando la asociación estadística entre variables 
con niveles de significación de 0,05 y 0,01, [8], [20]. De igual forma se pretenderá conocer 
la relación que guarda esta sucesión de noticias con otras variables de carácter 
socioeconómico o estructural. Las variables que utilizaremos para caracterizar grupos de 
nivel de participación son las que siguen: 1)Evolución de la densidad de población 1960-
2006 (habitantes/km2). 2)Porcentaje de población con ocupación en la agricultura, en el 
sector industria y en el sector servicios. 3) Porcentaje de superficie agrícola. 4) Porcentaje 
de superficie forestal arbolada. Todos estos análisis estadísticos serán llevados a la 
práctica mediante el apoyo del programa informático R 2.5.2. 

 
3. Resultados. 

 
Como resultados descriptivos destacar que existen un total de 2948 Comunidades de 
Montes en Galicia en la actualidad; todas ellas incluidas en el procesado de datos. Pero 
no en todas ellas se encontraron referencias en la prensa local en los últimos cinco años; 
más concretamente se inventariaron noticias en el 29,6 % de las Comunidades forestales; 
pertenecientes estas a un total de 547 parroquias. Galicia está conformada por 3793 
parroquias, de las cuales en 1731 hay alguna Comunidad de Montes. Se detectó 
Participación en el   14,7 % de las parroquias con MVMC y Conflictividad en el 27,6 %. 

 
En la tabla 1 se puede consultar el número de casos (parroquias) en que se produjo 
alguna noticia. En estas el número total de noticias inventariado es de 2734, de las cuales 
2016 corresponden a conflictividad y las 718 restantes a Participación. En cuanto a la 
reincidencia de conflictos en un mismo lugar la media de noticias aparecidas, tomando 
como referencia  todas las parroquias con MVMC con independencia de que se halla 
producido alguna noticia. El número máximo de noticias de participación  detectado por 
parroquia es de 25; y para conflictividad 42 noticias. Como apoyo a todos los datos 
resultantes del análisis estadístico descriptivo se muestran planos ilustrativos de las zonas 
donde se produjeron las noticias expuestas a análisis (figuras 2 y 3), así como su 
cuantificación. Se aprecia la similitud entre el plano de la muestra las apariciones en la 
prensa referentes a Participación con el que representa apariciones sobre conflictividad. 
Se detecta una fuerte concentración de dichas apariciones en las zonas más 
occidentales.  

 
Figura 2. Plano de localización de noticias sobre Conflictividad 
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Este patrón territorial tanto para Participación como Conflictividad, se demuestra 
estadísticamente gracias al análisis de correlación, que muestra un valor de 0,655 para 
la Rho de Spearman. Esta correlación positiva y significativa al nivel de 0,01 es 
respuesta a que los lugares donde se detectó Participación social por parte de los 
propietarios se corresponde con las mismas zonas en que se producen conflictos, tal y 
como se comentaba anteriormente. 

 
Además, dicho análisis, nos proporciona información de la influencia y relación entre el 
nivel de participación detectado gracias a las apariciones en la prensa local y las 
variables socioeconómicas o estructurales. Se observa correlación significativa y positiva 
con las variables Evolución de la densidad de población y porcentaje de población 
ocupada en la industria y en el sector servicios, mientras que la correlación es 
significativa y negativa con el porcentaje de población ocupada en la agricultura. De igual 
forma que con la variable porcentaje de población mayor de 65 años. No se detectó 
correlación significativa con las variables estructurales de uso del terreno porcentaje  de 
superficie agrícola y porcentaje se superficie forestal arbolada.  

 
Los diagramas de caja resaltan, de forma gráfica las relaciones obtenidas mediante 
dicho análisis de correlación. De esta manera, y tal como se cabría esperar, en la figura 
4 se observa como la participación por parte de los propietarios es mayor en aquellos 
lugares con tendencias demográficas positivas; de igual forma la participación es escasa 
o nula donde existe un alto porcentaje de población envejecida. En canto a aspectos 
puramente socioeconómicos los resultados descubren una muy baja participación en 
zonas donde la ocupación económica principal es la agricultura, por el contrario el afán 
de asociacionismo entre propietarios y participación social es mayor cuanto el sustento 
económico radica el sector servicios o la industria. Finalmente se resalta la no relación 
entre participación con variables estructurales y físicas del terreno, por lo tanto que 
exista un mayor nivel de participación en los terrenos comunales gallegos no está 
implicando que exista una mayor superficie forestal arbolada, o que la producción, bien 
sea agrícola o forestal, sea mayor o menor.  

 
Dada la alta correlación entre Participación y Conflictividad, se está en condiciones de 
afirmar que este patrón se repite también en el caso de analizar los conflictos. 

 
Figura 3: Diagramas de caja 
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4. Discusión y conclusiones. 

 

La fuente de datos utilizada resultó ser adecuada, puesto que los resultados obtenidos 
apuntan a una idea general de infrautilización o abandono de los MVMC, que no difiere 
mucho de los obtenidos en estudios que tratan la misma temática. Además, fue posible 
transformar la información genérica que aportan los datos de partida en variables que 
definen el estado actual o modos de gestión de los MVMC; y teniendo en cuenta la 
destacada ausencia de análisis que traten sobre sus usos y modos de gestión actuales. 
Los trabajos más comunes sobre este tipo de propiedades son la encuestas [21]; [4] do 
obtener información relevante de aquellos aspectos que inciden en la actividad forestal; 
siendo la gran diferencia con nuestra fuente de datos (medios de difusión) la escala de 
trabajo y a un coste mínimo: Las encuestas son útiles para trabajos en zonas concretas, 
pero no a nivel de todo el territorio gallego. Además, el análisis de los medios de difusión 
locales, nos proporciona una nueva visión de la gestión comunal, desde un punto de vista 
externo orientado a la sociedad de la región en su conjunto [25], lo cual hasta ahora 
resultaba desconocido. 

 
El análisis global de los resultados indica una importante concentración territorial de 
noticias en las zonas costeras, que coincide con las más activas poblacionalmente. El 
contexto demográfico, es pues, un elemento explicativo del estado actual de los MVMC; 
un entorno demográfico regresivo incide negativamente, favoreciendo visiones a corto 
plazo, principalmente porque en las comunidades más envejecidas se eleva 
sustancialmente la tasa de descuento del capital invertido por parte de los comuneros: 
cuanto mayor es la edad del individuo menor es el número de años que puede esperar 
por el retorno de lo invertido; por otro lado, el reemplazo intergeneracional se hace 
dificultoso, dado el hecho de que es necesaria la condición de vecindad  para tener 
derechos de uso sobre la tierra [23]. Por el contrario, corrientes demográficas muy 
positivas implican un mayor creación de conflictividades, no solo de índole 
socioeconómica, sino también ambiental.  
 
 Es evidente, por lo tanto, que en las Comunidades en las que se detecte una importante 
participación social es índice de que permanece activa, lo cual no implica, ni es 
característica suficiente, para afirmar que se esté llevando a cabo una adecuada gestión 
de los recursos; poniéndose esto de manifiesto claramente si observamos la directa 
relación que se aprecia entre Participación y Conflictividad, es decir la participación social 
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genera y desencadena conflictividad [26], [40]. La explicación más razonable a esta 
circunstancia es que los nuevos aprovechamientos (fuentes energéticas 
fundamentalmente) suscitan interés económico, que a su vez implica el origen de 
múltiples conflictos [36] de la Comunidad [6], con instituciones [30]; [18], o con las propias 
empresas concesionarias [9] ante la momentánea incertidumbre de su rentabilidad 
económica son cada vez más comunes las problemáticas vinculadas a ello, pero generan 
aumento de la participación social. Además existe mayor participación en las zonas donde 
la actividad económica principal no radica en la agricultura o actividad forestal, y si en el 
ámbito industrial o bien en el sector servicios. 

 
Existen, por lo tanto, muchas evidencias para afirmar que el grado de desarrollo en que se 
encuentran estas comunidades está muy lejano a un óptimo dirigido a la 
multifuncionalidad del monte. La escasez de participación entre propietarios en muchas 
de las Comunidades, la ausencia de Asambleas y de Juntas Gestoras de la comunidad, o 
simplemente que no residen en la parroquia, o la rareza de conflictos internos son 
síntoma tanto del deterioro de la base social como de una escasa implicación por parte de 
los propietarios [34]. Es preciso lograr una mayor formación para que los nuevos usos del 
monte dejen de producir conflictos, y puedan convivir en un mismo espacio con los 
aprovechamientos más tradicionales del monte [3], con la pretensión de alcanzar un 
raciocinio eficiente de los recursos y mejora de las funciones ambientales y condiciones 
socioeconómicas [38] omún: aumento de empleo en el rural. 

 
La caracterización de las Comunidades de Montes gallegas, como resultado del análisis 
estadístico, diremos, por lo tanto, que refleja 3 carencias fundamentales: El ya comentado 
bajo grado formativo, no solo por parte de los propietarios sino también en el aspecto 
divulgativo; por consiguiente: escaso carácter innovador en su actividad económica; y por 
ultimo, debido a la alta conflictividad, baja capacidad asociativa o de cooperación entre 
comunidades. 

 
Hasta el momento se habló de la relación participación- conflictividad como un obstáculo 
para el desarrollo de modelos de gestión adecuados, pero en muchos casos la 
conflictividad viene dada como respuesta a cambios en la sociedad. De acuerdo con [16],  
como el hecho de proporcionar nuevas ideas e incentivos en la adopción de tecnologías 
para el manejo de recursos naturales. Esta situación provocaría conflictos en las primeras 
etapas, como es lógico, al introducir cualquier alteración en una sociedad estática. De 
acuerdo a Sanginga, et al. (2006) que considera los conflictos como una fuerza potencial 
en favor de un cambio social positivo; su presencia es una demostración visible de que la 
sociedad se está adaptando a un nuevo medio físico, social y político. 
  
Sería, entonces, necesario que la Administración Forestal Autonómica introduzca nuevos 
instrumentos legislativos y administrativos que incentivasen a las comunidades pasivas, 
debido a la disminución de la función económica, la aparición de múltiples patrones de 
uso y la política de adaptación y resistencia [35], fomentando la participación social [24] 
como medida de solución a los posibles conflictos [39]. Se destaca la necesidad de una 
comprensión de las funciones y tradiciones culturales de la tierra (Tucker et al, 2007), así 
como de los cambios en la sociedad como producto de la disminución de la gestión 
agraria tradicional (Short, 2008). Los principales [35] discutir en torno a la cuestión de 
cambio rural son, por lo tanto: disminución de funciones tradicionales asociadas a la tierra, 
impacto de la sociedad rural de los nuevos valores que deben ser incorporados y, 
finalmente, la evolución de las políticas asociadas a estos cambios. Atendiendo a estos 
aspectos, los bosques comunales podrían convertirse en áreas importantes para 
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conseguir un equilibrio territorial, debido a las ventajas en torno a su estructura social y las 
características y versatilidad de uso de la tierra, con respecto a otros sistemas de tenencia 
de tierras. 
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