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RESUMEN

La mediación, a pesar de sus innegables ventajas, lamentablemente no se está utilizando

en  España  como  modo  alternativo  a  la  vía  judicial  para  solucionar  los  conflictos

interpersonales. El mal uso del término mediación en los medios de comunicación, los

errores de su significado real,  la poca difusión por parte de los poderes públicos, el

menosprecio de algunos profesionales del mundo jurídico a esta figura son algunas de

las razones que explican el poco conocimiento que se tiene de la mediación en nuestra

sociedad. Las pequeñas localidades, los pueblos, por sus características específicas y las

relaciones tan estrechas que se generan entre sus habitantes, los hacen especialmente

idóneos  para  que  la  mediación  se  implante  en  ellos  como  medio  extrajudicial  de

resolución de controversias. Si la mediación logra instalarse en los pueblos como una

herramienta para una convivencia pacífica y colaborativa, tal vez se pueda fomentar y

extender su uso por toda la sociedad española. Ambos, pueblos y mediación, pueden

salir enormemente beneficiados si unen su futuro.

ABSTRACT 

Mediation, despite its undeniable advantages, unfortunately is not being used in Spain

as an alternative way to judicial means to solve interpersonal conflicts. The misuse of

the term mediation in the media, the errors of its real meaning, the little diffusion on the

part of the public powers, the contempt of this figure by some professionals of the legal

world  are  some  of  the  reasons  that  explain  the  little  knowledge  that  we  have  of

mediation in our society. Small towns and villages, due to their specific characteristics

and the close relationships generated between their inhabitants, make them especially

suitable  for  mediation  to  be  implemented  as  an  out-of-court  means  of  resolving

disputes.  If  mediation  manages  to  settle  in  the  towns  as  a  tool  for  a  peaceful  and

collaborative coexistence, perhaps its use can be encouraged and extended throughout

Spanish society. Both small towns and mediation can benefit enormously if they unite

their future.
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INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo globalizado cada vez más conectado. Las relaciones entre las

personas  y  los  grupos  humanos  se  han  incrementado  tanto  en  volumen  como  en

intensidad,  pero  no en calidad.  En esas  interacciones  surgen conflictos;  cuanto más

crecen las relaciones más crecen las controversias. La forma de gestionar y resolver esas

disputas se antoja clave para nuestro desarrollo como personas. Ya que el conflicto es

inevitable debemos encontrar medios para coexistir en la diversidad. La mediación no

es la única manera de solucionar conflictos, pero resulta la más aceptable y satisfactoria,

dado su carácter flexible y participativo en una sociedad cambiante donde los individuos

anhelan tener más protagonismo y libertad para construir sus vidas de acuerdo a sus

intereses y necesidades. La mediación promueve la búsqueda de soluciones por parte de

las  partes  basada  en  el  consenso  y  en  el  provecho  mutuo.  ¿Por  qué  entonces  la

mediación no se ha extendido por nuestro territorio,  por qué no se usa de un modo

habitual?

Según nuestra opinión la mediación no se utiliza porque los ciudadanos no la conocen.

No sabe qué es ni cómo funciona, ni las ventajas que les reportaría. No se ha difundido

bien su conocimiento y uso. ¿Entonces cómo fomentar la mediación, cómo hacer que se

conozca, cómo hacer que llegue al ciudadano español? La propuesta que introducimos

aquí es acudir a las pequeñas localidades, a los pueblos.

La mediación es más productiva donde existen vínculos cercanos y permanentes, donde

las relaciones se van a prolongar en el tiempo inevitablemente, por lo que deben ser bien

tratadas si surgen heridas, rupturas… Es el caso de las familias, de las personas que

trabajan juntas, y de las pequeñas comunidades donde todo el mundo se conoce y lo que

le pase a uno afecta a todos. Si la mediación llega a implantarse en los pueblos como

medio pacífico, autónomo y colaborativo de solución de conflictos, se extenderá por

todo el territorio nacional y finalmente toda la población recurrirá a ella de un modo

frecuente y natural.
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Creemos que los pueblos,  las pequeñas localidades tienen las características idóneas

para que la mediación se asiente en ellos. La historia ya lo ha demostrado en el pasado

con multitud de ejemplos. La mediación ha surgido en estas pequeñas comunidades, y

lo  sigue  haciendo  en  la  actualidad,  de  un  modo  espontáneo,  ‘informal’,  sin  estar

adherida a ningún organismo oficial. Vendría bien el apoyo de las instituciones pero la

mediación no puede quedarse quieta esperándolo.

Esa ‘España vaciada’ puede ser la clave para fomentar la mediación. Y la mediación

puede contribuir a ‘llenar’ (si se nos permite el juego de palabras) esa ‘España vaciada’

de personas que vean los conflictos como una oportunidad para cambiar aquellas cosas

que dañan la convivencia, de aportar soluciones dialogadas y satisfactorias para todos a

los  problemas  que  se  generen  en  sus  relaciones,  y  de  contribuir  a  crear  mejores

comunidades,  más  maduras,  sanas  y  colaborativas  .  Ambos,  pueblos  y  mediación,

pueden salir beneficiados si aúnan esfuerzos y trabajan juntos.

En el primer capítulo veremos que los términos mediación y mediador se usan de un

modo erróneo tanto en los medios de comunicación como en las diversas instituciones,

por  eso  el  ciudadano  español  los  asocia  con  cosas  alejadas  de  su  significado  real,

incluso  tiene  una  opinión  peyorativa  de  ella,  no  llegando  a  comprender  qué  es  la

mediación ni las ventajas que puede ofrecer. Determinaremos el papel que debería tener

la mediación en nuestra sociedad como medio alternativo de resolución de conflictos. Y

también nos fijaremos cómo desde Europa se pide a los países miembros un esfuerzo

para fomentar y divulgar la utilización de la mediación debido a su escasa implantación

en todos ellos y los grandes beneficios que reportaría su uso, no solo en ahorro de costes

económicos,  procesales  y  emocionales,  sino  también  en  la  satisfacción  de  una

ciudadanía más participativa.

En el segundo capítulo analizaremos las características de las pequeñas localidades, su

organización y funcionamiento, las relaciones que se dan entre sus habitantes y los tipos

de conflictos habituales que surgen entre ellos y trataremos de justificar que los pueblos

son especialmente propicios  para el  desarrollo  y fomento de la  mediación como un

instrumento  eficaz  y  alternativo  de  solución  de  controversias.  Veremos  cómo  la
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mediación dio sus primeros pasos en las pequeñas comunidades y cómo históricamente

han buscado arreglar sus disputas de un modo pacífico, colaborativo y satisfactorio para

todos sus  miembros,  buscando el  equilibrio  y  la  armonía  de la  colectividad.  Desde

épocas muy antiguas aparece en las aldeas, en los poblados, en las tribus la figura de un

tercero  notable  y  de  reputación  intachable,  o  Consejos  de  Sabios  o  Ancianos  que

ayudaban a las partes en conflicto a solucionar sus discrepancias. En España tenemos un

precedente muy claro de resolución alternativo de conflictos en el Tribunal de las Aguas

de Valencia, una institución que se remonta a los tiempos del Califato de Córdoba y que

sigue  funcionando  en  la  actualidad.  Por  último  daremos  muestras  de  cómo  en  la

actualidad por todo el mundo las pequeñas localidades cuentan con medios alternativos

a la vía judicial para dirimir sus controversias: el ‘palabrero’ de los  wayuu, pueblo

nómada  que  se  mueve  entre  Colombia  y  Venezuela;  los  ‘Tíos’,  ‘Arregladores’ u

‘Hombres de Respeto’ de la comunidad gitana...

En el tercer capítulo estudiaremos qué formas de resolución de conflictos específicas

existen  en los  pueblos.  Analizaremos con detenimiento  la  figura  del  Juez  de  Paz y

realizaremos una comparación de sus características con las del mediador. Revisaremos

cómo se está fomentando el uso de la mediación en las pequeñas localidades desde las

instituciones y organismos públicos. Y también veremos que en determinados conflictos

que han surgido en los últimos tiempos en las zonas rurales, la mediación ha aparecido

de forma natural entre los implicados como medio de solución de esas disputas. (El caso

del conflicto del lobo ibérico y los campesinos es el ejemplo más notorio). Después

reflexioraremos  sobre  cómo  la  mediación  puede  ser  la  vía  para  que  los  vecinos

participen activamente en los asuntos de su comunidad y mejoren su bienestar  y la

convivencia  diaria.  Propondremos  algunos  posibles  modelos  de  implantación  de  la

mediación en los pequeños municipios y consideraremos si el mediador que desempeñe

su  labor  en  los  pueblos  debe  contar  con  alguna  formación  concreta  o  requisitos

específicos. Finalmente veremos cuáles son los ámbitos donde la mediación puede ser

más valiosa en este tipo de comunidades.
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CAPÍTULO 1. LA MEDIACIÓN EN LA

SOCIEDAD ACTUAL ESPAÑOLA 

Quienes conocen la mediación, como estudiosos, profesionales, individuos que la han

experimentado  y  otros,  no  dejan  de  destacar  sus  ventajas,  virtudes  y  su  enorme

potencial. Esto es algo indudable: quienes la conocen de verdad se quedan fascinados

con  ella.  Es  más,  hay  casos  incluso  de  enamoramientos,  personas  que  reconocen

abiertamente  que  la  mediación  le  ha  cambiado  la  vida,  su  forma  de  comunicarse,

relacionarse con otros y de entender que existe otra manera de hacer las cosas; hartos

del sistema competitivo imperante en nuestra sociedad han visto en la mediación la

posibilidad de transformar el mundo. Un mundo en el que ganemos todos.

Se  han  escrito  muchos  manuales  sobre  las  características,  principios,  técnicas  y

procedimiento de la mediación, prestigiosos académicos la elogian en conferencias y

artículos, expertos de renombre hablan de sus propiedades en charlas y entrevistas, y

muchos la ven como la salvadora de un saturado sistema judicial, que no da más de sí.

Numerosas universidades y escuelas superiores cuentan en sus planes de estudios con

una  específica  y  completa  formación  para  preparar  a  los  futuros  mediadores.

Abundantes legislaciones regulan ya hasta el más mínimo detalle que tenga que ver con

la mediación: requisitos, condiciones, derechos y deberes de las personas intervinientes,

documentación  necesaria,  efectos  de  los  acuerdos  alcanzados,  responsabilidades  e

infracciones… Hay normas internacionales, estatales y comarcales. Y en muchas partes

del mundo se practica la mediación de forma habitual y además en variados ámbitos: en

la familia, en las escuelas, entre vecinos, en los centros de trabajo, en las relaciones

comerciales…, menos en España, lamentablemente.

¿Qué pasa en España? ¿Por qué no termina de arrancar la mediación en nuestro país? Sí

es cierto que se ha prendido la mecha pero no termina de explotar o de brillar con la

suficiente viveza. ¿Por qué?, ¿cuáles son las razones? 
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Se puede afirmar que en España se ha empezado a hablar de la mediación como tal

desde hace poco, a finales del siglo pasado, más tarde que en otros países, y eran voces

aisladas, eso sí tenaces, las que se pronunciaban sobre algo que en otros países ya estaba

asentado  con  firmeza  desde  hace  décadas.  No  fue  hasta  el  año  2001  cuando  se

aprobaron las primeras normas que regulaban la mediación y fueron las Comunidades

Autónomas  quienes  dieron  el  paso  (Cataluña,  Galicia,  Comunidad  Valenciana)

elaborando sus propias leyes sobre mediación familiar (en el caso de Castilla y León

tenemos la  Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León) ). Y

tuvimos que esperar hasta el año 2012 para tener una normativa a nivel estatal: la Ley

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Pero aunque hemos empezado tarde a hablar de la mediación, respecto a otros países,

ahora mismo estamos de sobra preparados, contamos con expertos en la materia, buenos

profesionales  experimentados  en  todos  los  ámbitos  y  una  formación  académica

específica de calidad. También tenemos la oportunidad y la necesidad de adaptarnos a

los nuevos tiempos, ya que se demandan nuevas formas para encarar los conflictos que

se dan en nuestra sociedad. ¿Entonces, por qué no funciona la mediación en España a

pleno rendimiento? ¿Por qué no está suficientemente implantada? La respuesta, según

nuestra opinión, es contundente: no se conoce bien la mediación en nuestro país.

En España la mediación no se ha extendido, ha habido poca difusión o no de la manera

correcta, en más cantidad y con más claridad. El resultado es que en nuestro país la

mediación es casi una desconocida. Hay poco conocimiento de lo que es en realidad,

muchos errores de lo que significa y un mal uso de su nombre.

Veamos el papel que se le atribuye a la mediación o el rol que tiene asignada en nuestra

sociedad en la actualidad.

1.  LA MEDIACIÓN EN LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

¿Cómo se la  conoce a la  mediación en España a  pie  de calle? ¿Cuál  es  la  opinión

pública de ella? Estos son algunos titulares de prensa y televisión recientes donde se

habla de mediación o mediadores:
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 “La juez  del  'caso Mediador'  cita  de  nuevo a declarar  a Tito  Berni  (...)” 1

(Publicado por el Diario El Mundo el 17/06/2023)

 "La jueza del 'caso Mediador' llama a declarar a seis nuevos investigados. (...)

se investiga por cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y

blanqueo  de  capitales  (...)" 2 (Publicado  por  el  Diario  de  Fuerteventura  el

17/06/2023)

 "El mediador pide a la juez del 'caso Tito Berni' que la Policía deje de analizar

su móvil  y se lo  devuelva.  Cabe recordar que el  volcado de los móviles del

hombre que presuntamente  mediaba en la trama corrupta son la  base de las

pesquisas ya que las fotografías y las conversaciones que contenía alumbraron

la investigación de lo que la magistrada instructora califica como organización

criminal." 3 (Publicado por el Diario El Mundo el 05/06/2023)

 “Rusia: Argelia puede desempeñar un  papel de mediador en el conflicto con

Ucrania.” 4 (Publicado por el Monitor de Oriente España el 16/06/2023)

 “El mediador chino que ha visitado Rusia y Ucrania reconoce que ahora mismo
es imposible que haya un acuerdo de paz.”  5 (Publicado por la Cadena Ser el
02/06/2023)

1 PEÑALOSA, G. y MARRACO, M., La juez del ‘caso Mediador’ cita de nuevo a declarar a Tito 
Berni y le pide una prueba caligráfica. Diario El Mundo.
Accesible en: <https://www.elmundo.es/espana/2023/06/17/648cab9d21efa010238b45c2.html> 
[Consulta: 21/06/2023]

2 GARCÍA, S. La jueza del caso Mediador llama a declarar a seis nuevos investigados. Diario de 
Fuerteventura.
Accesible en: <https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/la-jueza-del-caso-mediador-llama-
declarar-seis-nuevos-investigados> [Consulta: 21/06/2023]

3 PEÑALOSA, G. y MARRACO, M. El mediador pide a la juez del ‘caso Tito Berni’ que la Policía 
deje de analizar su móvil y se lo devuelva. Diario El Mundo.
Accesible en: <https://www.elmundo.es/espana/2023/06/05/647e266021efa052248b4586.html> 
[Consulta: 21/06/2023]

4 Rusia: Argelia puede desempeñar un papel de mediador en el conflicto con Ucrania. Monitor de 
Oriente España.
Accesible en : <https://www.monitordeoriente.com/20230616-rusia-argelia-puede-desempenar-un-
papel-de-mediador-en-el-conflicto-con-ucrania/> [Consulta: 21/06/2023]

5 MARTÍN, A. El mediador chino que ha visitado Rusia y Ucrania reconoce que ahora mismo es 
imposible que haya un acuerdo de paz. Cadena Ser.
Accesible en: <https://cadenaser.com/nacional/2023/06/02/el-mediador-chino-que-ha-visitado-rusia-
y-ucrania-reconoce-que-ahora-mismo-es-imposible-que-haya-un-acuerdo-de-paz-cadena-ser/> 
[Consulta: 21/06/2023]
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 “El Papa,  mediador para que Rusia devuelva a los niños ucranianos. (…)  La
diplomacia vaticana goza de un prestigio incontestable en materia de paz.”  6

(Publicado por el Diario La Razón el 30/04/2023)

 “Yolanda  Díaz  ficha  al  mediador del  pacto  de  izquierdas  en  Andalucía,

Francisco Sierra, para encabezar la lista por Sevilla. (…) Sierra ha mantenido

un papel activo en pos de la unidad de la izquierda, participando junto con el ex

dirigente de IU, Sebastián Martín Recio, como  mediador independiente entre

los  seis  partidos  que  confluyeron  en  una  candidatura  conjunta  para  las

andaluzas de 2022.” 7 (Publicado por el Diario Sevilla el 17/06/2023)

 “El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que el presidente

Yitzhak Herzog ‘no puede ser un mediador justo’ en las negociaciones sobre la

reforma judicial porque es un ‘izquierdista’ que no fue ‘educado en la derecha’,

informó Haaretz.” 8 (Publicado por el Diario Enlace Judío el 20/06/2023)

 “Dos años de prisión a un  mediador de seguros por apropiarse de 226.000

euros de una conocida compañía.  El agente,  que llevaba operando en Elda,

Petrer y Sax más de 30 años, se quedó con parte del importe de las primas

pagadas por los asegurados.” 9 (Publicado por el Diario El Español Alicante el

17/06/2023)

 “Nuevos acuerdos con aseguradoras en los Colegios de Mediadores. (…) Plus

Ultra Seguros ratifica el compromiso de la compañía con los  mediadores  de

6 PELAYO, A. El Papa mediador para que Rusia devuelva a los niños ucranianos. Diario La Razón.
Accesible en: <https://www.larazon.es/sociedad/papa-mediador-que-rusia-devuelva-ninos-
ucranianos_20230430644ec5412a35640001ec5e94.html> [Consulta: 21/06/2023]

7 Yolanda Díaz ficha al mediador del pacto de izquierdas en Andalucía, Francisco Sierra, para 
encabezar la lista por Sevilla. El Diario Sevilla.
Accesible en: <https://www.eldiario.es/sevilla/yolanda-diaz-ficha-mediador-pacto-izquierdas-
andalucia-francisco-sierra-encabezar-lista-sevilla_1_10304282.html> [Consulta: 21/06/2023]

8 Smotrich: Herzog ‘el izquierdista`no puede ser un mediador justo en las negociaciones sobre la 
reforma judicial. Enlace Judío.
Accesible en: <https://www.enlacejudio.com/2023/06/20/smotrich-herzog-el-izquierdista-no-puede-
ser-un-mediador-justo-en-las-negociaciones-sobre-la-reforma-judicial/> [Consulta: 21/06/2023]

9 REINOSA, A. Dos años de prisión a un mediador de seguros por apropiarse de 226.000 euros de 
una conocida compañía. Diario El Español Alicante.
Accesible en: <https://www.elespanol.com/alicante/20230117/prision-mediador-seguros-apropiarse-
euros-conocida-compania/734426884_0.html> [Consulta: 21/06/2023]

14

https://www.elespanol.com/alicante/20230117/prision-mediador-seguros-apropiarse-euros-conocida-compania/734426884_0.html
https://www.elespanol.com/alicante/20230117/prision-mediador-seguros-apropiarse-euros-conocida-compania/734426884_0.html
https://www.enlacejudio.com/2023/06/20/smotrich-herzog-el-izquierdista-no-puede-ser-un-mediador-justo-en-las-negociaciones-sobre-la-reforma-judicial/
https://www.enlacejudio.com/2023/06/20/smotrich-herzog-el-izquierdista-no-puede-ser-un-mediador-justo-en-las-negociaciones-sobre-la-reforma-judicial/
https://www.eldiario.es/sevilla/yolanda-diaz-ficha-mediador-pacto-izquierdas-andalucia-francisco-sierra-encabezar-lista-sevilla_1_10304282.html
https://www.eldiario.es/sevilla/yolanda-diaz-ficha-mediador-pacto-izquierdas-andalucia-francisco-sierra-encabezar-lista-sevilla_1_10304282.html
https://www.larazon.es/sociedad/papa-mediador-que-rusia-devuelva-ninos-ucranianos_20230430644ec5412a35640001ec5e94.html
https://www.larazon.es/sociedad/papa-mediador-que-rusia-devuelva-ninos-ucranianos_20230430644ec5412a35640001ec5e94.html


Albacete  (…)  la  mediación es  un  pilar  fundamental  en  nuestro  modelo  de

negocio ya que el mediador es una figura esencial para ofrecer a los clientes las

soluciones  aseguradoras  que  mejor  se  adaptan  a  sus  necesidades  de  una

manera profesional y cercana” 10 (Publicado por Seguros News el 16/03/2023)

Con semejante difusión que se hace últimamente del término mediación en nuestros

medios  de  comunicación  es  fácil  comprender  que  una  buena  parte  de  la  sociedad

española  equipare  la  figura  del  mediador  a  alguna  de  las  siguientes  actividades  u

ocupaciones:

 Un intermediario entre dos partes, un facilitador, un proveedor de servicios, un

comisionista (flaco favor nos ha hecho el mediador del ‘Tito Berni’).

 Una persona que por la vía de la diplomacia internacional intenta reconciliar a

países enemistados o en guerra.

 Un negociador, un regateador que busca las mejores condiciones en un trato o

acuerdo.

 Los asesores y corredores de seguros, que informan sobre los tipos de pólizas,

coberturas que ofrecen y que preparan la conclusión de ese tipo de contratos.

 Al que intercede en una pelea física o riña, separando a los intervinientes en la

misma.

Todas estas situaciones están muy alejadas de lo que en realidad significa la mediación

y la falta de una campaña sistemática o regular de divulgación de esta institución desde

los canales oficiales apropiados hacen que los ciudadanos españoles no conozcan de

manera  adecuada  la  mediación  y  a  los  mediadores,  unos  profesionales  que  ven  su

imagen y reputación gravemente perjudicados.

10 Nuecos acuerdos con aseguradoras en los Colegios de Mediadores. Seguros News.
Accesible en: <https://segurosnews.com/news/nuevos-acuerdos-con-aseguradoras-en-los-colegios-de-
mediadores-3> [Consulta: 21/06/2023]
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En este sentido, tan solo GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación)

ha protestado enérgicamente por el uso indebido del término ‘mediador’: “Desde hace

días asistimos al reguero de noticias y comentarios surgidos en torno a una presunta

red delictiva ligada a actos de corrupción. El asunto contiene abundantes elementos

que sazonan el interés público, (...) como es costumbre en esta clase de cuestiones, a la

operación  se  la  ha  bautizado  con  un  nombre  llamativo  (…)  He  aquí  que  la

denominación  elegida  ha  sido  ‘Caso  Mediador’,  en  alusión  a  la  persona  que,  al

parecer y siempre presuntamente,  servía de enlace entre los miembros de la trama,

cuyos negocios, además de las mordidas o comisiones para procurar favores, se veían

jalonados por prostitución y consumo de sustancias ilegales. Resulta desafortunada la

elección del  nombre en cuestión,  toda vez que contribuye a confundir a la  opinión

pública, aplicado un término que se encuentra regulado legalmente y que corresponde

a la profesión llevada a cabo por numerosas personas cuya labor consiste en ayudar a

gestionar conflictos  de forma pacífica  y,  por  supuesto,  dentro de la  legalidad.  (…)

Aplicar el término ‘mediador’ a unos hechos que nada tienen que ver con lo que es la

mediación y los profesionales que la ejercen perjudica gravemente su concepto y la

adecuada noción que del mismo debe tener la ciudadanía, pues la persona que ha dado

nombre a esa trama todo lo más habrá sido un recadero, comisionista, conseguidor o

intermediario. En este sentido, la utilización de las palabras no solo es una convención

para entenderse las personas, sino que está demostrado que ellas definen la realidad.”
11

2.  EL USO DE LA MEDIACIÓN POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

Con buena voluntad las distintas instituciones de nuestro país, en un intento de cumplir

con la  normativa y las  recomendaciones,  estatales  y europeas,  suscriben acuerdos o

convenios para fomentar y difundir el uso de la mediación en España. Pero esto ¿en qué

se traduce, sobre todo a nivel local, que es lo más cercano al ciudadano y lo que le llega

y afecta?

11 ¿Por qué le llaman mediador cuando deberían decir corrupto? Mediación es justicia, GEMME
Accesible en: <https://mediacionesjusticia.com/caso-mediador> [Consulta: 11/08/2023]
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Podemos observar,  si  echamos un vistazo a  su organigrama,  que  la  mayoría  de los

ayuntamientos  de  las  grandes  ciudades  disponen  en  su  estructura  de  programas  o

servicios  de  mediación  comunitaria.  Por  ejemplo,  Valladolid  contaba,  antes  de  las

últimas elecciones municipales del año 2023, con una Concejalía de Servicios Sociales

y Mediación Comunitaria. Pero al comprobar las funciones y objetivos del Servicio de

Mediación Comunitaria de este ayuntamiento vemos que poco tienen que ver con la

mediación como tal. Se trata más bien de integración y promoción del desarrollo de las

minorías sociales, gestionar la diversidad cultural, garantizar la convivencia pacífica y

fomentar  la  participación  ciudadana.  Esto  mismo  se  repite  en  el  resto  de  las

administraciones locales que han desarrollado o establecido programas de mediación

comunitaria y que se enorgullecen de tener a mediadores interculturales que prestan su

apoyo sobre todo a personas migrantes. La intención es buena pero no es lo que la

mediación significa verdaderamente.

Respecto a las instituciones privadas, muchas han aprovechado lo novedoso que es el

término mediación,  y  lo  bien  que suena,  para crear  departamentos  internos  con ese

nombre,  pero  su  único  cometido  es  defender  sus  propios  intereses.  Por  ejemplo:  el

Servicio  de  Acompañamiento  y  Mediación  Intrajudicial  Canónico  (SAMIC),  que

durante su presentación en Ibiza, tras estar implantado ya en otras diócesis españolas,fue

definido por sus responsables como un “servicio que aparece en el proceso de divorcio

o incluso después, siguiendo el fin de ayudar a las familias en el sendero de la Iglesia

con el camino de la oración”. 12

3.  LA MEDIACIÓN COMO MODO DE RESOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS

Hemos comprabado en apartados anteriores que en España se hace un uso indebido

del término mediación para aludir a prácticas que poco o nada tienen que ver con lo

que  realmente  significa  esta  actividad.  A veces,  incluso,  la  figura  del  mediador

aparece asociada a situaciones indeseables y picarescas por lo que mucha gente ha
12 GORDILLO, J. El servicio eclesiástico de mediación y acompañamiento matrimonial llega a Ibiza. 

El Periódico de Ibiza y Formentera.
Accesible en: <https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2023/06/20/1960755/servicio-
eclesiastico-mediacion-acompanamiento-matrimonial-llega-ibiza.html> [Consulta 21/06/2023]
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desarrollado  una  idea  hasta  peyorativa  de  ella.  El  resultado  es  un  amplio

desconocimiento en la sociedad española actual de lo que la mediación es y puede

ofrecer.

¿Qué es la mediación realmente? Hay muchas definiciones, legales y doctrinales, y

muchos  escritos  al  respecto,  pero  para  simplificar,  acudiremos  a  su  esencia:  la

mediación es un medio de solución de controversias donde las partes son las que

deciden todo, guiadas por un persona cualificada, el mediador. 

Hay  muchas  formas  de  resolver  conflictos:  la  vía  jurisdiccional,  el  arbitraje,  la

negociación,  la  conciliación…, y la  mediación.  Todas son válidas y todas tienen

cabida en nuestra  sociedad,  no son rivales entre  sí.  Lo que tienen que saber las

personas es que disponen de alternativas para arreglar sus desencuentros, problemas

y conflictos, que no hay solo una manera o una única válida “arreglatodo”. Tienen

que conocer las posibilidades, ventajas e incovenientes que ofrece cada una y decidir

cuál es la que les conviene o simplemente la que quieren seguir. Pero si desconocen

todo  esto,  acudirán  masivamente  a  lo  único  que  se  les  ha  enseñado,  irán  a  los

tribunales de justicia.

Unos tribunales que se han ido sobrecargando de trabajo con el paso de los años y

que  actualmente  están  totalmente  colapsados.  En  lo  que  llevamos  del  año 2023

hemos presenciado a sucesivas huelgas, sin precedentes, de los trabajadores de las

sedes judiciales, primero letrados de la Administración de Justicia, luego resto de

funcionarios, y por último abogados y procuradores que han ocasionado la parálisis

de este servicio público, con  “la suspensión de más de 2 millones de juicios y la

cancelación de más de 20 millones de actuaciones judiciales”. 13

Ahí  podemos  ver  por  qué  es  necesaria  la  mediación,  no  como salvadora  de  un

atascado sistema judicial, sino como alternativa, como otra manera de solucionar los

conflictos. Y debería haber estado presente ya desde hace tiempo, pero la difusión de
13 DÍAZ, E. La huelga de los funcionarios de Justicia ya ha suspendido más de 2 millones de juicios. 

Diario El Economista.
Accesible en: <https://www.eleconomista.es/legal/noticias/12348766/06/23/la-huelga-de-los-
funcionarios-de-justicia-ya-ha-suspendido-mas-de-2-millones-de-juicios.html> [Consulta: 
30/06/2023]
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lo que es y de lo que puede ofrecer a los ciudadanos no se ha hecho de la forma

correcta en nuestro país. 

El gran público desconoce de la mediación sus principios y características que la

hacen  sumamente  atractiva.  Voluntariedad,  igualdad  de  las  partes,  respeto,

neutralidad e imparcialidad del mediador, confidencialidad, participación personal

sin  que  quepa  la  representación,  oralidad,  diálogo  y  comunicación  efectiva,

flexibilidad,  proceso  reglado  pero  informal  (no  se  sigue  un  guion,  no  hay

tecnicismos,)  son  algunos  de  los  rasgos  distintivos  de  esta  forma  de  afrontar  e

intentar solucionar las controversias interpersonales. Pero la gran ventaja que ofrece

la  mediación  es  que  permite  a  los  interesados  coger  las  riendas  y  dirimir  sus

conflictos como ellos quieran, hablando de lo que quieran, el tiempo que quieran, las

veces que quieran, llegando, o no, a un acuerdo que satisfaga a ambos. Son las partes

las que marcan el ritmo de este proceso, con la ayuda del mediador, quien con el uso

de habilidades y técnicas adquiridas en su formación, va corrigiendo las posibles

deficiencias que vaya observando, como que una parte no deje hablar a la otra, que

haya  intimidación,  coacción,  o  que  se  enzarcen  en  insultos,  o  que  no  paren  de

recriminarse cosas pasadas, que se atasquen en un punto sin avanzar en una posible

solución, o que no haya un clima de confianza o seguridad. La mediación no es fácil,

exige responsabilidad, compromiso y colaboración de las partes y del mediador. Y

no hay una mediación que se parezca a otra.

Hay  que  señalar  que  existe  una  tendencia,  sobre  todo  en  el  mundo  juríco,  a

trivializar  a  la  mediación.  Se  la  equipara  a  una  sesión  de  psicología,  donde  las

implicados  no paran  de  usar  el  pañuelo,  pero  no es  así;  la  mediación  no es  un

proceso  terapéutico,  donde  se  tratan  traumas  y  complejos,  para  eso  están  otros

profesionales. También se piensa que la mediación solo sirve para asuntos de escasa

importancia, como reñir por el mando a distancia del televisor, pero tampoco es así,

se pueden someter a esta  forma de solución de conflictos temas tan importantes

como la custodia de los hijos o donde haya en juego millones de euros a causa de

relaciones comerciales rotas. Solo hay que ver si la mediación es la mejor manera de

afrontar el problema en cuestión y eso dependerá, la mayoría de las veces, de la
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voluntad de las partes, pero se les tiene que informar que existen otros medios , no

solo la vía judicial para solucionar sus conflictos.

Siguiendo  con  las  críticas,  muchos  abogados  y  jueces  consideran  que  ellos  ya

realizan mediaciones cuando desempeñan funciones de conciliación, pero conviene

recordar que el mediador no propone soluciones o acuerdos en ningún momento, son

las partes por sí mismas las que encuentran la posible solución a sus conflictos y de

la que ambas salgan ganando. 

La mediación debe ser vista, por tanto, como un medio de resolución de conflictos,

alternativo  y  complementario  del  sistema  judicial,  y  ambos  pueden  coexistir

perfectamente.

4.  LA MEDIACIÓN EN EUROPA 

En el año 2008 la Unión Europea promulgó la Directiva 2008/52/CE del Parlamento

Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  2008,  sobre  ciertos  aspectos  de  la

mediación  en  asuntos  civiles  y  mercantiles,  con  el  objetivo  de  promocionar   y

facilitar esta vía alternativa, rápida y extrajudicial para la resolución de los conflictos

en los  países  miembros.  Seis  años  más tarde el  Parlamento Europeo elaboró  un

estudio donde analizaba si la Directiva 2008/52 había conseguido su propósito. El

título de dicho estudio ya es significativo de la situación de la mediación en los

estados  miembros:  “Reiniciar  la  Directiva  de  Mediación:  evaluando  el  limitado

impacto de su implementación y proponiendo medidas para incrementar el número

de mediaciones en la Unión Europea”. Los datos que recopiló sobre el uso de la

mediación en el trancurso de esos 6 años en los distintos países se pueden observar

en la siguiente tabla: 
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Número de mediaciones al

año
Países

Porcentaje de Países en

la U.E

Más de 10.000
Alemania, Italia, Países Bajos,

Reino Unido
14 %

Entre 5.000 y 10.000 Hungría, Polonia 7 % 

Entre 2.000 y 5.000 Bélgica, Francia, Eslovenia 11 %

Entre 500 y 2.000
Austria, Dinamarca, Eslovaquia,

España, Irlanda, Rumanía
21 %

Menos de 500

Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Chequia, Estonia, Finlandia,

Grecia, Letonia, Lituania,

Luxemburgo, Malta,

Portugal, Suecia

47 %

Fuente:  Estudio  del  Parlamento  Europeo:  ‘Rebooting’ The  Mediation  Directive:

Assessing  the  Limited  Impact  or  its  Implementation  and Proposing Measures  to

Increase  the  Number  of  Mediations  in  the  EU.  Policy  Department  C:  Citizens’

Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Brussels, 2014, pág 6.

Los resultados obtenidos no fueron los esperados, la mediación solo se usa en un

porcentaje mínimo de asuntos, casi en el 70 % del territorio de la Unión Europea,

incluida  España,  no  se  llegan  a  las  2.000  mediaciones  por  año.  Un  hecho

preocupante,  dado  los  enormes  beneficios  que  la  aplicación  de  este  modo  de

resolución extrajucial de conflictos supone, no sólo para las partes en disputa, que

pueden obtener una satisfacción de sus pretensiones, sino también para los propios

Estados, que pueden ver un ahorro en costes y tiempo y un alivio de la carga de

trabajo para jueces y tribunales. Pero la causa de que no se recurra a la mediación es
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porque no se conoce lo suficiente;  pese a los esfuerzos normativos e intentos de

divulgación, la práctica de la mediación no se ha extendido, sigue siendo casi una

desconocida en la mayoría de los países.

Solo Italia arrojó datos esperanzadores, más de 200.000 mediaciones al año, y fue

porque durante casi 2 años, no sin cierta polémica constitucional, implementó una

mediación casi obligatoria, en muchas materias antes de que el asunto llegase a los

tribunales, las partes tenían que intentar llegar a un acuerdo con la ayuda de un

mediador. También ofreció ventajas económicas y deducciones fiscales, y mejoró la

calidad y seguridad del procedimiento de mediación y los requisitos de formación de

los mediadores.

El estudio concluye diciendo que hay que ‘reiniciar’ la mediación y propone dos

maneras:  enmendarla,  es  decir,  mejorarla,  subsanar  sus  posibles  defectos,  o

equilibrar la relación entre mediación y litigación, con una especie de ‘mediación

obligatoria  mitigada’,  entendiendo  esta  como  un  obligado  acercamiento  a  la

mediación,  conocer  en  qué  consiste  y  las  ventajas  que  proporciona,  no  en  un

obligado  sometimiento  a  la  mediación.  “En  cuanto  a  la  obligatoriedad  de  la

mediación  y  la  voluntariedad  como  esencia  de  la  misma,  no  son  términos

incompatibles, ya que a lo que se obliga es a acercarse a la mediación, a conocerla, a

saber  cuáles  son  sus  ventajas.  Así  las  cosas,  estamos  de  acuerdo  con  el  Consejo

Europeo en que debemos hacer algún esfuerzo por divulgar la mediación, ya no sólo

por  los  numerosos  beneficios  que  para  las  partes  supone,  sino  para  los  beneficios

económicos que supondría para los Estados, y estos beneficios son concretos, reducción

del  número  de  litigios  que  llegan  a  los  juzgados,  agilización  de  los  mismos,  y  la

consiguiente reducción de costes de la Administración de Justicia.” 14 

Finalmente  insiste  en  que  los  Estados  sigan  intensificando  sus  esfuerzos  para

fomentar el uso de la mediación, incentivándola con bonificaciones, subvenciones, y

que los órganos jurisdiccionales inviten a las partes a recurrir a la mediación, ya que

ambos cauces deben ir de la mano.

14 ZATO ETCHEVERRÍA, M. “Una aproximación al mapa de la mediación en la Unión Europea.” 
Revista de Mediación, volumen 8, nº 1, 2015, pág 79.
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CAPÍTULO 2. LAS PEQUEÑAS

LOCALIDADES COMO ESPACIO IDÓNEO

PARA POTENCIAR Y DIFUNDIR EL USO DE

LA MEDIACIÓN 

Queda claro, como hemos constatado, que la mediación no está tan arraigada en España

como cabría desear. Las ventajas de este medio alternativo de resolución de conflictos

son  innegables:  la  posibilidad  de  que  los  ciudadanos  gestionen  sus  propias

controversias, la agilidad y frescura del procedimiento, el ahorro de costes económicos

y sentimentales, el alivio que supondría a una saturada Administración de Justicia, por

nombrar algunos de los más visibles. El problema es que no se recurre a la mediación

porque no se conoce. Hace falta difundir más y mejor esta vía extrajudicial de solución

de conflictos, potenciar su uso entre la sociedad española, que la gente se aproxime a

ella y la conozca.

Desde  Europa  se  demandan  ajustes  normativos,  campañas  de  divulgación  de  la

mediación, políticas para estimular su expansión, incentivos económicos y procesales

para  fomentar  su  uso,  una  promoción de  su  aplicación  a  otros  ámbitos,  no  solo  al

familiar, que es donde está implantada en nuestro país, y una relación coordinada con

los órganos jurisdiccionales.

Pero hace falta llevar esto a la práctica de manera efectiva, que la mediación llegue a las

personas, que la tengan a mano, que la toquen, que la sientan, que la experimenten en

sus vidas, que forme parte de su día a día, que la conozcan como conocen a sus vecinos.

Para conseguir esto hace falta ir poco a poco, pasar de lo pequeño a lo grande, de unas

pocas personas a todo un país.

Ahí es donde entran las pequeñas localidades, los pueblos de todo el territorio español.

Esas pequeñas comunidades donde todo el mundo se conoce y cada cosa que sucede es

conocida por todos. Si conseguimos que una comunidad entera, por pequeña que sea, y
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no individuos aislados, se empape de la filosofía de la mediación y vea que en conjunto

sale beneficiada y fortalecida, contagiará a las comunidades cercanas y se extenderá.

Dar a conocer la mediación en los pequeños municipios puede ser la vía para fomentar

su uso, la clave para que la sociedad en general recurra a ella cuando surgan conflictos

de cualquier índole y no siempre a los jueces y tribunales.

Lanzamos la pregunta: ¿Pueden las pueblos, esa denominada ‘España vaciada’, cambiar

el actual panorama conflictivo y salir ganando todos? 

1.  CARACTERÍSTICAS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

El objeto de nuestro estudio van a ser los núcleos de población de menor tamaño y con

menos habitantes que una ciudad, que para simplificar llamaremos de ahora en adelante

pueblos,  zonas  rurales,  pequeñas  localidades,  pequeñas  comunidades  o  pequeños

municipios. Englobamos en esta denominación a otras entidades menores que existen en

nuestro territorio como pueden ser las aldeas,  villas,  poblados, pedanías,  parroquias,

concejos, zonas residenciales… pues lo que importa en este momento no es un debate

sobre el número de habitantes que deben tener, sino hacer una clara distinción entre

grandes núcleos de población o ciudades y pequeños o pueblos, donde la convivencia es

más cercana.

Aparte de tener menos habitantes que una ciudad, los pueblos se caracterizan por estar

ligados  a  su  entorno  físico,  subsisten  gracias  al  aprovechamiento  de  los  recursos

naturales cercanos, dedicándose a la agricultura, ganadería, minería, pesca, extracción

de  productos  forestales,  esto  es  actividades  ligadas  al  sector  primario  y  que  son

esenciales  para  la  economía  de un país.  No obstante  últimamente  está  creciendo el

número  de  pueblos  cuya  principal  fuente  de  ingresos  es  el  turismo.  Agroturismo,

enoturismo, ecoturismo, turismo deportivo, de descanso, cada vez están más de moda. 

Destacar también que los costes económicos de vivir en un pueblo son más bajos que

los que supone residir en una ciudad. Factor que no se debe olvidar este.
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Otro de los rasgos distintivos de los pueblos es la tranquilidad, la serenidad existente en

ellos, en contraposición al ritmo frenético de las ciudades; la pureza de su entorno frente

a la contaminación urbana. Se la califica como vida sencilla, pero es más que eso, es

contactar con la naturaleza, apreciar lo artesanal, lo tradicional, valorar la calidad en vez

de la cantidad, recuperar lo importante, participar en la comunidad y retomar el control

de los actos.

La sensación de colectividad que tienen los pueblos es otra seña de su identidad. Al ser

una  comunidad  pequeña,  con  pocos  habitantes,  todos  interactuan  con  relativa

frecuencia, haciendo que sus relaciones sean más personales. El trato humano, cercano,

la conexión con sus semejantes, impera en estas localidades. Asímismo muchos trabajan

en conjunto para realizar sus actividades. Están unidos, interlazados, y lo que le pase a

uno afecta a los demás.

La organización y funcionamiento de los pueblos también tiene ciertas peculiaridades.

El gobierno y la administración local corresponde al  ayuntamiento,  integrado por el

alcalde y los concejales, como en todos los lugares. Pero en los pueblos los miembros

de las Corporaciones Locales son conocidos por todos y conocen a todos, su gestión

entonces  es  más  próxima a  los  habitantes  y  a  la  comunidad,  conocen  de  cerca  las

necesidades  de su pueblo y las  atienden antes  y comprenden mejor,  ya que a  ellos

también  les  afectan,  en  la  mayoría  de  los  casos  no  tienen  dedicación  exclusiva  a

gobernar  el  municipio  y tienen que  ganarse  la  vida  con su  oficio  o  profesión.  Los

habitantes de los pueblos reclaman una gestión más directa y visible, y poder participar

activamente en ella. Los Plenos del ayuntamiento son auténticas congregaciones de toda

la comunidad.

Por otro lado hay pueblos que funcionan en régimen de Concejo Abierto,  donde el

gobierno y la administración municipales corresponde a un Alcalde y a una Asamblea

vecinal de la que forman parte todos los electores y ajustan su funcionamiento a los

usos, costumbres y tradiciones locales, tal y como contempla el artículo 29 de la Ley

7/1985,  de 2 de  abril,  reguladora  de las  Bases  del  Régimen Local.  En este  caso la

implicación de los vecinos en el gobierno del pueblo es total, es autogobierno.
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Incluso estas pequeñas  localidades pueden contar con otros regímenes especiales de

organización,  siempre  que  sea  aconsejable  por  sus  circunstancias  o  características

peculiares.  “Las  Leyes  sobre  régimen  local  de  las  Comunidades  Autónomas,  en  el

marco  de  lo  establecido  en  esta  Ley,  podrán  establecer  regímenes  especiales  para

Municipios  pequeños  o de carácter rural y para aquellos que reúnan otras

características que lo hagan aconsejable,  como su  carácter  histórico-artístico  o  el

predominio en su término de las actividades turísticas, industriales, mineras u otras

semejantes.” 15 

Sea cual sea su régimen de administración, lo cierto es que los habitantes de los pueblos

participan más en las decisiones públicas que les afectan y colaboran enseguida en la

organización de cualquier evento que se celebre en su comunidad: fiestas, mercados,

actos sociales, culturales… 

2.  CONFLICTOS MÁS HABITUALES QUE SURGEN EN ESTE 

TIPO DE COMUNIDADES

Cuando nos relacionamos con los demás surge el conflicto y cuanto más lo hagamos,

más  conflictos  surgirán.  No hay forma de  suprimir  los  conflictos  a  no  ser  que  nos

encerremos en una burbuja. El conflicto es inherente a nosotros, no podemos estar de

acuerdo con los demás en todo momento, cada uno tiene sus necesidades e intereses que

pueden no coincidir  con los  de otros,  todos queremos cosas distintas  porque somos

distintos. El conflicto es inevitable, es signo de diversidad, de vitalidad. 

“En la actualidad existe un enorme consenso en situar al conflicto en el contexto más

natural de las relaciones humanas. Numerosos autores han abordado este tema con

magistral destreza (…) Así como los encuentros y las coincidencias, las diferencias y

los conflictos forman parte también de nuestras relaciones cotidianas. No somos ajenos

al disentimiento ni a la posibilidad de que nuestros intereses entren en choque con los

de otros. Sería impensable pensar en una comunidad grande o pequeña que no tuviera

conflictos y en la que nunca entraran en desacuerdo las personas.

15 Artículo 30 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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El conflicto puede ser interpretado y valorado de muy diversas formas por las partes

que lo padecen. Así, algunos pueden percibir el conflicto como una situación negativa,

donde sólo  caben las  pérdidas  para  ambas  partes,  mientras  que  otras  personas lo

pueden  percibir  como  una  oportunidad  para  obtener  beneficios  o  mejoras  de  la

situación actual.

Los conflictos no son ni buenos ni malos, sino fructíferos compañeros de camino. Son

los conflictos los que generan nuevas situaciones y un marco nuevo en las relaciones

humanas.” 16

Puesto  que  el  conflicto  es  inevitable  debemos  encontrar  nuevos  caminos  de

entendimiento y de cooperación que nos permitan desarrollarnos como seres humanos

en vez de destruirnos en la confrontación. Podemos competir para ver quién tiene razón,

quién es el culpable, quién lo ha hecho mal, o colaborar para intentar satisfacer nuestras

necesidades de forma más eficaz y menos dañina para los demás. 

Debemos construir sociedades más colaborativas y podemos empezar por las pequeñas

comunidades. En los pueblos sus habitantes mantienen vínculos más estrechos, están

conectados de muchas maneras, son familia, vecinos, trabajan juntos e interactúan más

que en las  ciudades.  Al  relacionarse  continuamente  con las  mismas personas  deben

aprender a coexistir,  a gestionar los conflictos que surjan de una manera que no les

destruya, porque dependen unos de otros.

Los conflictos que se generan en las pequeñas localidades pueden ser de toda índole,

pero revisten ciertas particularidades a tener en cuenta.

 Conflictos familiares: Crisis matrimoniales, separaciones, divorcios, riñas por la

custodia de los hijos, por el cuidado de las personas mayores… las hay en todos

los  lugares,  pero  en  las  pequeñas  comunidades  este  tipo  de  conflictos  se

intensifican porque son conocidos por toda la comunidad enseguida, que puede

16 De DIEGO VALLEJO, R. y GUILLÉN GESTOSO, C. Mediación. Proceso, tácticas y técnicas. 
Pirámide, Madrid, 2006, pág. 33.
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posicionarse y señalar al ‘malo’; o porque hay varias familias entrelazadas; o

porque el pueblo entero puede verse afectado por las decisiones familiares.

 Conflictos  vecinales:  Ruidos  excesivos,  obras  y  reformas,  malos  olores,

mascotas… pueden ocasionar malestar entre vecinos. Y no hay tanta posibilidad

de mudarse en un pueblo como en una ciudad.

 Conflictos educativos: A veces en los pueblos hay alumnos de distintas edades

que  comparten  curso;  alumnos  con  culturas  distintas  o  con  necesidades

especiales y un solo centro educativo no especializado.

 Conflictos civiles: Disputas por la propiedad de las tierras, por las lindes por las

servidumbres  de  paso,  de  regadío,  por  el  usufructo,  por  la  usucapión…;

problemas derivados de las herencias, por el patrimonio.

 Conflictos mercantiles: En los pueblos las pequeñas empresas o comercios que

haya dependen unos de otros. Las tensiones que se produzcan en sus relaciones

pueden  acabar  con  los  negocios  y,  por  extensión,  con  la  economía  de  la

localidad.

 Conflictos  comunitarios:  Hay  comportamientos  que  afectan  a  toda  la

comunidad: vandalismo, gamberradas, hurtos, destrozo de mobiliario público…

cuyas consecuencias pueden arruinar también a un pueblo.

 Conflictos con la administración: Multas, infracciones, permisos, licencias… en

los  pueblos  tienen  que  ser  solucionadas  con  más  celeridad,  porque  un

ayuntamiento pequeño no puede permitirse amontonar papeleo. Y los vecinos

tampoco  pueden  estar  esperando  meses  una  respuesta  o  trasladándose  a  las

ciudades cada día a causa de una burocracia infinita.

En definitiva, las particularidades de los conflictos en los pueblos vienen dadas por lo

estrechamente  conectados  que  están  sus  vecinos,  lo  que  le  pasa  a  uno afecta  a  los

demás.  Por  eso  en  estas  localidades  las  controversias  que  se  generen  necesitan  ser
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gestionadas  de  una  manera  pacífica,  no  adversarial,  porque  van  a  tener  que  seguir

relacionándose. Están unidos por vínculos estrechos y duraderos, son familia, vecinos,

trabajan juntos… Necesitan solucionar sus conflictos rápidamente, cooperando y de un

modo que todos salgan beneficiados para poder seguir subsistiendo como comunidad.

Precisan de un mecanismo que se adapte a sus peculiaridades y al objeto del conflicto

en cuestión, un instrumento flexible, dinámico y eficaz. Ahí es donde debe entrar la

mediación en la actualidad, como ya lo hizo en el pasado y con buenos resultados.

3.  UNA MIRADA AL PASADO

La mediación dio sus primeros pasos en las pequeñas comunidades. Desde épocas muy

antiguas aparece en las tribus, en las aldeas, en los clanes, en los poblados de todas las

civilizaciones la figura de un tercero cuya función era ayudar a solventar los conflictos

que se producían entre los particulares, por el bien de toda la colectividad. Este tercero

solía representar la autoridad moral del grupo y era respetado por todos los integrantes,

era una figura notable y de talante pacífico, normalmente era el más anciano del lugar

quien con la experiencia de los años vividos contaba con los recursos necesarios para

sanar las heridas que se abrían en la comunidad a raíz de las relaciones interpersonales.

“(…) su función es ayudar a la solución del conflicto supliendo la figura del juez y

evitando  el  uso  de  sanciones  impuestas  por  un  poder  proveniente  del  Estado  (…)

alejado del problema y de las vivencias de la comunidad y por la tanto con menores

posibilidades de entender las circunstancias y repercusiones del asunto”. 17

Históricamente en las pequeñas comunidades también surgieron Consejos de Sabios o

de Ancianos, que en grupo y sin un poder político reconocido, ayudaban a dirimir los

conflictos que surgían en la colectividad. Pero no emitían dictamen, ni decían quién

tenía razón, se limitaban a encontrar medios alternativos de justicia; normalmente a las

dos  partes  en conflicto se  les  pedía  que hiciesen algo,  no había  un ofendido ni  un

ofensor, no había un ganador ni un perdedor. Por encima de todo estaba el bien común

del poblado.

17 OTERO PARGA, M. “Las raíces históricas y culturales de la mediación.”  Mediación y solución de 
conflictos. Habilidades para una necesidad emergente. SOLETO MUÑOZ, H., OTERO PARGA, M. 
(coord.). Tecnos, Madrid, 2007, pág 176.
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Otro  ejemplo  de  como  la  mediación  dio  sus  primeros  pasos  en  las  pequeñas

comunidades la encontramos en el Tribunal de las Aguas de Valencia, cuyos orígenes se

remontan a los tiempos del Califato de Córdoba. La escasez de agua para el riego de los

cultivos en las tierras de Valencia y un complicado sistema de acequias y ramales que

distribuían  las  aguas  del  río  Turia  propiciaban  muchas  disputas  y  litigios  entre  los

campesinos y agricultores de la zona, por lo que decidieron resolverlos ellos mismos, de

forma pacífica y alternativa a la justicia del reino. Crearon el Tribunal de las Aguas de la

Vega de Valencia, una institución que cuida de la administración y reparto equitativo del

agua, y de la observancia estricta de unas normas transmitidas oralmente fruto de la

sabiduría  y  experiencia  del  ‘hombre  de  la  huerta’.  El  Tribunal  de  las  Aguas  está

constituido por representantes de cada una de las ‘acequias madre’,  que “deben ser

labradores,  cultivadores  directos  de  sus  tierras  y  con  conocida  fama  de  hombre

honrado,  elegidos democráticamente de entre los miembros regantes de su respectiva

comunidad; es decir, no se trata de una autoridad superior la que impone los jueces,

sino las bases las que eligen el juez para que les juzgue, por lo que siempre se busca a

los miembros más honestos y justos en cumplir con su deber. Finalmente, y como pone

de relieve V. Giner Boira, 18 no son sus miembros personas legas en derecho, pues, si

bien es cierto que no son personas de formación jurídica, no son desconocedores del

derecho que han de aplicar, basado en unas ordenanzas que dominan a la perfección y

que constituyen el corpus jurídico por el que se rige cada una de las Comunidades de

las Acequias (sus turnos de riego, las obligaciones de limpieza de canales y acequias,

pago de aportaciones para gastos generales de la Comunidad,...). 19

La sencillez y simplicidad de su funcionamiento, carente de complicados protocolos y

fórmulas jurídicas, ha hecho pervivir al Tribunal de las Aguas de Valencia hasta nuestros

días, reuniéndose cada jueves en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Y

resolviendo conflictos como: “hurto de agua en tiempos de escasez, rotura de canales o

muros, sorregar echando agua en campos vecinos que dañan la cosecha por exceso de

ésta,  alterar los turnos de riego tomando el  agua el  día que no procede,  tener las

acequias sucias que impidan que el agua circule con regularidad, levantar la ‘parada’
18 Vicente Giner Boira, jurista y escritor valenciano, autor de El Tribunal de las Aguas de la Vega de 

Valencia, 1953
19 El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. 

Accesible en: <https://tribunaldelasaguas.org/es/el-tribunal/historia>  [Consulta 03/07/2023]
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cuando  un  regante  está  usando  de  su  turno,  regar  sin  solicitud  de  turno,…  20 Sus

sentencias han sido siempre acatadas y nuca ha sido necesario acudir a la jurisdicción

ordinaria para el cumplimiento de las mismas. 

Análoga función a la del Tribunal de Aguas de Valencia realiza El Consejo de Hombres

Buenos en la comarca de la Huerta de Murcia, integrado no por juristas sino por los

propios agricultores y regantes, vela hoy en día por la resolución pacífica y autónoma de

los  conflictos  surgidos  por  el  uso  del  agua  para  regar  los  campos.  Sus  orígenes  se

remontan  también  a  la  época  medieval,  cuando  unos  ‘omes  bonos’ empezaron  a

intervenir en los inevitables juicios que el agua provocaba entre los regantes murcianos,

aconsejando a los regidores para una mejor y más eficaz solución de los conflictos. Más

tarde se dejó en las manos de estos Hombres Buenos la difícil cuestión de dirimir las

controversias que la escasez de agua provocaba en esa zona. El Consejo de Hombres

Buenos es  “un Tribunal basado en la concepción ética de la  bondad, en busca de la

utilidad pública y no del beneficio particular.” 21

Tanto el Tribunal de Aguas de Valencia como El Consejo de Hombres Buenos de la

Huerta de Murcia han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

y son un gran modelo de resolución pacífica de conflictos en una pequeña comunidad o

comarca por las propias partes implicadas. 

Como ejemplo de resolución autónoma de conflictos también podemos hablar de las

cooperativas de trabajo, agrarias, de explotación de la tierra, instrumento muy vinculado

al desarrollo de las zonas rurales, de las pequeñas comunidades, de los pueblos. Las

cooperativas no son sino asociaciones de personas unidas voluntariamente para formar

una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la

forma  que  acuerden  los  socios.  Están  más  orientadas  a  la  colaboración  que  a  la

competitividad,  en vez de elevar  los beneficios de uno a costa  de otro,  se busca la

colaboración comunitaria. En el seno de las cooperativas se producen desacuerdos y

disputas, pero el interés particular cede al interés común. El conflicto se concibe dentro

20 El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Cit.
Accesible en: <https://tribunaldelasaguas.org/es/el-tribunal/funcionamiento> [Consulta 03/07/2023]

21 El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia.
 Accesible en: <https://www.elconsejodehombresbuenos.es/> [Consulta: 03/07/2023]
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de un marco comunitario y no individual. Para que funcione una cooperativa se necesita

el consenso de todos sus miembros, las decisiones se toman de manera que a todos les

parezca la solución más satisfactoria y eficaz.

La historia nos ofrece, por tanto, suficientes pruebas de que las pequeñas comunidades

han sabido buscar sus propios medios de resolución alternativos y no adversariales de

conflictos. Y la esencia de la mediación estaba presente en ellos.

4.  UNA VUELTA AL MUNDO

En la  actualidad  si  recorremos  las  diversas  regiones  del  mundo podemos  encontrar

muestras de que la mediación y otros medios alternativos de resolución de conflictos se

practican en pequeñas comunidades, poblados, comarcas…

En China la mediación ha sido desde la antigüedad un recurso básico en la resolución de

disputas. Hay pruebas de su existencia que se remontan siglos antes de Cristo. En las

aldeas  remotas,  pueblos  de  montaña,  zonas  aisladas,  siempre  ha  estado  presente  la

figura  de  un  ‘mediador’  que  trataba  de  mantener  la  armonía  entre  agricultores,

campesinos y lugareños. Aún hoy en día permanece ese recurso en forma de Comités de

Mediación Popular,  Comités  de aldeanos,  Comités  Vecinales  que buscan siempre el

bienestar público cuando se produce una disputa.

En  Japón  un  profundo  código  de  valores,  honor,  respeto,  sinceridad,  integridad,

superación,  cooperación,  armonía  rige  tanto  la  conducta  propia  como las  relaciones

interpersonales.  Las  controversias  se  solucionan con discreción y autocontrol  de las

emociones entre los propios implicados y con ayuda de un conocido común que hace

fluir de nuevo la relación entre ambos. Está mal visto airear los problemas personales

ante  una  autoridad  pública  y  más  en  las  pequeñas  comunidades,  donde  los  valores

tradicionales son más fuertes. Es importante mantener el equilibrio y la armonía del

grupo. Consideran la mediación más satisfactoria que acudir a un proceso judicial donde

unos ganan y otros pierden.
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En África, muchos poblados y pequeñas comunidades siguen resolviendo los conflictos

que se dan entre sus miembros de manera autónoma y pacífica, como lo han hecho

tradicionalmente. Comisiones, Asambleas, Consejos tratan siempre de que las partes en

disputa  lleguen  a  través  del  diálogo  a  la  reconciliación  y  a  la  reparación  del  daño

causado. El sentimiento de la comunidad y de cooperación está fuertemente arraigado

en las zonas más aisladas y lejanas de las grandes urbes.

En EE.UU. la mediación está muy implantada y en todos los ámbitos, no en vano el

movimiento ADR (Alternative Dispute Resolution) se gestó allí en la década de 1970,

tras una serie de movimientos sociales que reclamaban reformas urgentes, entre ellas

también la del sistema judicial que estaba totalmente colapsado. Pero queremos hacer

mención a  los  ‘Neighborhood Justice  Center’ o  Centros  de Justicia  del  Vecindario,

existentes  por  todas  la  geografía  estadounidense  donde  se  practican  mediaciones  a

diario  en  pequeñas  comunidades,  en  este  caso,  barrios  o  distritos  de  las  grandes

ciudades, nacidos con el propósito de desahogar a los tribunales de litigios pero también

con la finalidad de que esas comunidades puedan participar en la resolución de sus

propios conflictos obteniendo una mejor satisfacción de sus intereses. En EE.UU. la

sensación  de  pertenencia  a  un  grupo,  cultural,  económico,  pero  sobre  todo  racial,

condiciona las relaciones y las conductas.

En  Hawai,  las  comunidades  nativas  tienen  una  especial  manera  de  solucionar  las

disputas  que  se  dan  entre  sus  miembros,  es  el  llamado  ‘Ho`ponopono’,  un

procedimiento que tiene mucho que ver con la mediación. Con la ayuda de un tercero

llamado ‘haku’ las personas que tienen un conflicto van desgranando cada una de las

capas del problema hasta llegar al corazón de la disputa y poder reestablecer la armonía.

El proceso no es sencillo ni rápido, requiere compromiso y creencia de que el consenso

llegará durante el transcurso de este cauce. No es tan importante el acuerdo final, que

puede llegar o no, sino la predisposición a intentar conseguirlo, la actitud de querer

reestablecer los vínculos rotos. “ La ‘verdad’ es de difícil obtención si se establece por

medios  adversariales  en  los  que  prevalece  y  premia  una verdad sobre  otra  que  se

castiga o ignora. (…) ‘Ho'oponopono’ asume que hay verdad en todo individuo, en todo

lo que hace y sus motivos. Por este motivo, ‘ho'oponopono’ constituye el acto de buscar
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la  verdad en el  propio individuo y no concibe el  concepto de ‘prevalecer’ sobre el

prójimo. Es probable (…) que la organización tribal requiera una resolución auténtica

de las disputas que en la tribu ocurran de tiempo en tiempo. A diferencia de una gran

ciudad en la que sus miembros no han de interactuar necesariamente porque puedan

perderse en la masa tras ‘medio-resolver’ una disputa, las tribus las forman individuos

en un número reducido que a su vez forman familias que se necesitan mutuamente para

el bienestar propio y el general de la tribu. La justicia, "ho'oponopono", o cualquier

otro  concepto  similar,  no  es  tanto  un  derecho  fundamental,  sino  una  necesidad

auténticamente fundamental.” 22

En el Ártico Americano, las pequeñas comunidades de inuit cuentan con la figura del

‘Hombre Fuerte’, un respetado miembro al que por su fortaleza de espíritu, generosidad

y modestia acuden los demás integrantes del grupo en busca de consejo o para dilucidar

controversias o disputas. Este ‘Hombre Fuerte’ nunca impone su parecer, sino que les

ayuda a encontrar la paz y volver a conectar entre ellos y con la comunidad. Compartir

es uno de los aspectos más importantes de la vida de los inuit. La inmensa vastedad de

esas regiones heladas hace que todos se preocupen del prójimo. Hacer algo por uno

mismo está mal visto, si uno de los integrantes del grupo triunfa, todos deben hacerlo.

En caso de pequeños desacuerdos se organiza un duelo de canciones públicos, donde los

contrincantes componen canciones satíricas ridiculizando a su oponente. En medio de

ese  ambiente  jocoso,  donde  participa  toda  la  comunidad,  se  reestablece  la  armonía

perdida.  “Los  inuit  solucionaban  sus  conflictos  internos  improvisando  canciones  y

poemas satíricos. Estos duelos cantados se solían realizar siguiendo el  ritmo de un

tambor  y,  en  muchas  ocasiones,  acompañados  de  gestos  provocativos,  incluso

golpeando  con  la  cabeza  la  cara  del  adversario.  Ganaba  la  competición  el  que

mantenía la calma y no se inmutaba por las burlas y los insultos de su adversario. Pero

si ninguno de los dos perdía los estribos, era la misma comunidad la que debía escoger

un ganador.  En estos casos  solía  vencer  el  que tuviera la  lengua más afilada y  la

imaginación más retorcida. Sin duda, para los inuit el lenguaje es lo más parecido a un

22 VÁZQUEZ TORRES, A.  L.  Ho'oponopono: la  resolución de disputas  en la  cultura tradicional

hawaiana. Blogger, 2016.

Accesible en: <http://vaztoran.blogspot.com/2016/07/hooponopono-la-resolucion-de-disputas.html> 

[Consulta 10/07/2023]
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instrumento cortante, y es el único que precisamente se afila con su uso. (…) había tres

razones principales por las que los duelos cantados eran tan eficaces en la resolución

de conflictos:

a) A los competidores se les impedía tomar acciones impulsivas que podrían perturbar

la paz de la comunidad.

b)  Las  disputas  privadas  se  realizaban en  público,  lo  que  significa  que  era  menos

probable que volvieran a surgir los mismos problemas.

c) Permitía restablecer el equilibrio social, mental y emocional.” 23

En la península de la Guajira, situada entre Colombia y Venezuela, viven en pequeñas

comunidades los wayuu, uno de la pocos pueblos nómadas que subsisten hoy en día,

básicamente del pastoreo. Los wayuu disponen de unas reglas básicas de convivencia en

las  que  cobra  el  protagonismo lo  colectivo  sobre  lo  individual  y  que  se  transmiten

oralmente. El valor de la palabra se convierte en garante de la armonía de la comunidad

y desde la infancia aprenden la importancia de escuchar. Los wayuu cuentan con un

sistema propio de administración de justicia, en el cual destaca la figura del ‘palabrero’

o ‘pütchipuü’, el portador de la palabra. Su función es la de resolver las desaveniencias

que  surgan  entre  los  miembros  de  la  comunidad.  Los  wayuu  no  perciben  las

controversias como algo indeseado, sino como algo inherente a la vida que les brinda la

oportunidad  de  recomponer  las  relaciones  y  los  vínculos  entre  los  individuos  y  los

grupos. Y esto solo se puede lograr hablando, conversando, dialogando. El ‘palabrero’

es un mensajero fiel de los designios de las partes en disputa, las estrategias y caminos a

seguir son elección de ellas, él no toma ninguna decisión unilateral.  Lo que hace el

‘palabrero’,  hombre  respetado  y  prudente,  es  buscar  las  palabras  adecuadas  para

expresar  el  sentir  de  las  partes  implicadas  y  el  deseo  de  llegar  a  un  consenso que

23  BAILÓN TRUEBA, F. “En la tierra de los inuit”. Sociedad Geográfica Española, Boletín 59, 2018.
       Accesible en: <https://sge.org/publicaciones/numero-de-boletin/boletin-59/inuit-francesc-bailon/>  

[Consulta: 11/07/2023]
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restablezca la armonía. “El ‘pütchipü’ es una persona que no puede llevar una palabra

ofensiva, él tiene que demostrar su sabiduría en cada arreglo, es un hombre que sabe

sonreír, sabe convencer, un hombre que sabe perfeccionar la palabra, es una persona

que con sus amplios conocimientos debe buscar la forma para llegar a un buen arreglo.

(…) Esto evidencia el carácter oral de esta sociedad y la importancia del diálogo en la

adquisición  de la  estabilidad del  grupo.  El  basamento  fundamental  para la  paz  es

sentarse a conversar y tratar de arreglar indemnizando al afectado. En este dialogo el

‘pütchipü’ hace referencias recurrentes a los peligros a que se exponen los involucrados

sino se llega a un acuerdo satisfactorio entre las  partes.”  24 El ‘palabrero’ ha sido

declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La comunidad gitana,  antaño nómada itinerante,  ahora  asentada  por  muchos  países,

lucha  por  escapar  de  la  mala  fama que todavía  les  persigue  y  por  integrarse  en  la

sociedad  moderna  sin  perder  su  identidad  cultural.  Una  cultura  que  incluye  una

organización social propia y un fuerte sistema de valores: lealtad a la familia y a la

comunidad, respeto, honor, solidaridad, cooperación… La vida pública, colectiva tiene

mucha importancia para ellos, son muchos los rituales donde se comparte la felicidad

(pedida  de  mano  a  la  novia,  bodas,  nacimiento  hijos…)  o  la  tristeza  (enfermedad,

ingreso hospitalario, muerte). Entre los gitanos la palabra hablada es sagrada, no son

necesarios ni contratos escritos ni códigos de leyes. La ley gitana, de tradición oral y de

obligado cumplimiento, es aplicada por el Consejo de Ancianos de la zona, cuando se

trata  de  algún  delito  o  asunto  muy  grave.  Pero  cuando  hay  alguna  controversia,

desencuentro, malestar, riñas entre individuos o familias, se recurre a los ‘Hombres de

Respeto’, ‘Arregladores’ o ‘Tíos’, una vía alternativa para la resolución de los conflictos

en  la  comunidad,  para  que  las  cosas  no  vayan  a  más.  Son  gitanos  de  reputación

intachable, hombres de palabra, de honor que no han tenido desavenencias con la ley ni

con otros gitanos, dotados de unas condiciones morales y humanas dignas de respeto.

Son unas voces ajenas al conflicto y de imparcialidad incuestionable. Su papel es hallar

un punto de encuentro que satisfaga a las partes en disputa.  “Los Gitanos de Respeto

buscarán siempre una solución que no beneficie en especial a ninguna de las partes,
24  ALARCÓN PUENTES, J. “Palabra y poder. El 'pütchipü' y el cruce de fronteras culturales.” Gazeta 

de Antropología, nº 25, artículo 5, 2009.
       Accesible en: <http://www.ugr.es/%7Epwlac/G25_05Johnny_Alarcon_Puentes.html> [Consulta: 

10/07/2023]
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tampoco  que  les  beneficie  a  ellos  de  ninguna  manera.  Son  reconocidos  por  su

neutralidad y su buen juicio a la hora de aplicar la ‘ley gitana’  y sus ‘penas’. Ellos van

a intentar siempre encontrar una solución, bien en consenso con el resto de gitanos de

respeto, o bien con la familia, en la que todo el mundo esté de acuerdo. Y si todo el

mundo está de acuerdo es porque se ha conseguido que la comunidad avance y no que

sea un peso hacia la comunidad. El mediador gitano, dentro de la comunidad gitana, es

siempre en pro al crecimiento de la comunidad gitana. Nunca va a buscar un bien

personal,  nunca  va  a  querer  que  las  decisiones  que  se  tomen  solamente  afecten

positivamente a una de las partes.” 25

Son muchos  los  ejemplos  que  podemos  encontrar  por  todo el  planeta  de  cómo las

pequeñas  comunidades  consiguen resolver  sus diferencias y disputas  usando medios

alternativos de resolución de conflictos. Y podemos observar que la figura del mediador

aparece en muchas de esas maneras como un gran recurso para afrontar los problemas y

salir beneficiada toda la comunidad.

5.  OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA RELACIÓN 

ENTRE MEDIACIÓN Y PEQUEÑAS LOCALIDADES

5.1 Factor sociológico

Las  personas  creamos  nuestra  identidad  en  base  a  cómo  los  demás  nos  perciben

socialmente y, también, en la forma en que nos identificamos con unas personas u otras,

sintiéndonos parte integrante de una comunidad. Pertenecer a un grupo social es clave

para  nuestro  desarrollo  emocional  y  cultural.  El  sentido  de  pertenencia  a  un  grupo

social,  como definió el psicólogo estadounidense Maslow, es una necesidad humana,

situada  por  detrás  de  las  necesidades  fisiológicas,  comida,  refugio…  Sentir  que

pertenecemos a  un grupo social  nos  brinda  seguridad y confianza,  fortalece nuestra

autoestima y nuestro crecimiento como personas. Sentirnos identificados con los demás,

25 “Los arreglos o mediación gitana.” Comunidad Gitana. Acción Cultural Española. Xacobeo 21-22.
       Accesible en: <https://xacobeo.accioncultural.es/proyectos/comunidad-gitana/>  [Consulta: 

07/09/2023]
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compartir  experiencias, emociones, objetivos y metas con otros es fundamental para

nuestra subsistencia.

En las pequeñas comunidades, en los pueblos hay un fuerte sentimiento de pertenencia

al grupo. Sus miembros están fuertemente conectados entre sí, todos se conocen y sus

relaciones  son muy estrechas,  respetuosas y colaborativas.  Unos dependen de otros.

Participan en ritos, rutinas y actividades comunitarias con mucha frecuencia, se apoyan

y cuidan mutuamente. Cooperan todos juntos para la consecución de un bien mayor

común, la armonía y supervivencia colectiva.

Por eso en las pequeñas comunidades sus habitantes están más predispuestos a buscar

una forma de arreglar sus conflictos distinta a la de acudir a los tribunales, a la manera

adversarial. Tienen que conseguir reestablecer sus vículos de un modo rápido, efectivo y

reparador,  de un modo en el  que todos salgan satisfechos del resultado. También es

preciso que ellos se involucren en el proceso; nadie mejor que los propios integrantes de

una comunidad entienden sus características y necesidades.

Por otro lado está el deseo de los implicados en una disputa en volver cuanto antes a la

situación anterior. El sentimiento de vergüenza y la posible estigmatización a la que el

grupo puede condenarles juega un papel importante a la hora de intentar llegar a una

solución del conflicto. El perdón, el arrepentimiento, la reparación entran a formar parte

de la ecuación.

5.2 Factor económico

El tema económico está presente en cualquier realidad o situación de nuestro mundo y

es un factor determinante a la hora de tomar decisiones o elegir un camino u otro. Nos

guste o no el dinero es importante.

Los  pueblos  tienen  unos  recursos  limitados  y  luchan  a  diario  por  ahorrar  costes,

haciendo  malabares  con  un  presupuesto  reducido,  para  garantizar  el  acceso  a  los

servicios básicos a todos sus habitantes. La falta de infraestructuras y comunicación con

las  ciudades,  donde  se  encuentran  las  sedes  y  edificios  administrativos  centrales  y
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autonómicos, también los tribunales y juzgados, obliga a los vecinos de estas pequeñas

comunidades a realizar un desembolo económico considerable cada vez que tienen que

desplazarse  hasta  allí.  En  este  sentido  hay  que  resaltar  y  recordar  que  los  medios

alternativos  de  resolución  de  conflictos,  incluida  la  mediación,  tienen  unos  costes

económicos menores que acudir a la vía jurisdiccional.

Además los pueblos se caracterizan por un aprovechamiento de los recursos naturales

que tienen a su alrededor. Son un ejemplo de sostenibilidad en un mundo cada vez más

voraz. Utilizar sus propios medios para solucionar los conflictos que se den entre sus

habitantes sería otra prueba evidente de su sostenibilidad, otra prueba de que pueden

gestionarse de un modo eficiente.

5.3 La despoblación. La ‘España vaciada’

Muchas zonas rurales de España, sobre todo del interior peninsular, y Castilla y León en

especial, sufren un grave problema de despoblación. Se intenta revertir esta situación

con  toda  clase  de  promesas  políticas  y  ayudas  económicas  que  raramente  llegan  a

cumplirse. Los pueblos hacen esfuerzos por traer a gente con que llenar sus casas y

calles. Hay  muchos programas, iniciativas locales...

Lo cierto es que los pueblos tienen muchos atractivos y cada vez hay más personas, que

cansadas  de  las  ciudades  y  de  su  ritmo  frenético,  se  va  a  vivir  a  estas  pequeñas

localidades. No quieren los problemas de vivir en un gran ciudad. Buscan otra forma de

vivir, más tranquila, más sosegada, más satisfactoria.

Hacer que los pueblos sean un lugar, no libres de conflictos, eso es imposible, pero sí

libres  en  decidir  cómo  afrontarlos,  cómo  gestionarlos,  de  una  manera  pacífica,

constructiva, colaborativa, puede que sea la manera de atraer a más gente. 

Que la mediación y su filosofía se instale en los pueblos puede ser el revulsivo que se

necesita para que las pequeñas localidades se llenen de vida otra vez. Y una ‘España

vaciada de confrontaciones’ puede ser la manera de fomentar y extender la mediación

por todo el territorio español. Mediación y pueblos saldrían ganando. Y todo el mundo.
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CAPÍTULO 3. UNA PROPUESTA DE

INTEGRACIÓN DE LA MEDIACIÓN COMO

MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS EN LAS PEQUEÑAS

LOCALIDADES 

Constatada  la  escasa  implantación  de  la  mediación  como  forma  de  resolución  de

conflictos en nuestro país,  debido sobre todo al  escaso conocimiento que tienen los

españoles sobre ella, y que es necesario fomentar su uso y aplicación dadas las enormes

ventajas  que  trae  consigo.  Y determinado  después  que  las  pequeñas  localidades  o

pueblos  son  el  ámbito  idóneo  para  su  establecimiento,  consolidación  y  posterior

extensión por todo nuestro territorio. Se hace necesario hablar de qué manera se podría

materializar todo esto.

¿A través  de  que  vías  podría  introducirse  la  mediación  en  las  localidades  rurales?

¿Cómo hacer que los habitantes de las pequeñas comunidades y zonas rurales conozcan

efectivamente en qué consiste la mediación y los beneficios que les reportaría tenerla a

su disposición?

Que  exista  la  necesidad  o  la  conveniencia,  como  hemos  tratado  de  justificar  en

apartados anteriores, de implantar la mediación en las pequeñas localidades, no quiere

decir que esta tarea sea sencilla. Es un proceso arduo. Hace falta vencer obstáculos de

toda  clase,  superar  críticas,  destinar  dinero  y  políticas  prácticas  en  su  ejecución,  y

dedicar mucho esfuerzo y tiempo, sobre todo tiempo. Los cambios no se producen de un

día para otro. En este caso concreto que nos ocupa hace falta saber con qué instrumentos

y recursos cuentan las pequeñas localidades y ver si ellas solas puedan dar los pasos

necesarios o necesitan ayuda del exterior, de otras administraciones o instituciones. Se

debe enseñar a la gente a enfrentarse a los conflictos y disputas de una manera activa y

participativa y no esperar a que se los resuelvan otros; educar en la cultura de paz, en el
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respeto y en la comunicación eficaz. También ver qué tipos de mediación se pueden

llevar a cabo en los pueblos y qué clase de requisitos o habilidades específicas necesitan

los mediadores para realizar su labor en estas pequeñas comunidades.

1.  ALGUNOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EXISTENTES EN LAS PEQUEÑAS LOCALIDADES

Obviamente los habitantes de los pequeños municipios para solucionar sus conflictos

cuentan con la vía jurisdiccional, con el arbitraje, la conciliación, la negociación… pero

nos vamos a referir aquí a los establecidos específicamente en los pueblos o que tienen

como objetivo  ayudar  a  solucionar  las  disputas  de  los  habitantes  de  esas  pequeñas

localidades.

1.1  Juzgados de paz

Los  Juzgados  de  Paz  son  unos  órganos  jurisdiccionales encargados  de  conocer  y

resolver las causas y conflictos que se presentan en una zona geográfica en la que no

existe ningún otro órgano judicial. No obstante, estos órganos de justicia, tienen una

competencia  bastante  limitada.  Se  encargan  de  cumplir  una  serie  de  funciones

administrativas, así  como de  resolver casos de menor importancia y baja cuantía en

materia civil  y penal. Están regulados en los artículos 99 a 103 de la Ley Orgánica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Los Juzgados de Paz están ubicados en las localidades con pocos niveles de población

en las que no exista un  Juzgado de Primera Instancia o de Instrucción. Suelen estar

situados en el Ayuntamiento o en un edificio cercano. Los Juzgados de Paz tienen como

objetivo  resolver  de  forma  rápida  y  sencilla  los  conflictos que  se  presentan  en  los

municipios pequeños. Son una forma de brindar acceso a la justicia a las personas que

viven en los pueblos y para los que supone un esfuerzo, económico o personal, acudir a

un  tribunal  de  mayor  envergadura  ya  que  les  permite  obtener  una  solución  de  sus

disputas sin tener que recurrir a abogados o esperar largos plazos.
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1.1.1 Competencias de los Juzgados de Paz

El ámbito de actuación de un Juzgado de Paz se limita al municipio donde tiene su sede

y ejerce una serie de funciones concretas:

 En el ámbito civil: celebrar juicios verbales sobre demandas relacionadas con

reclamaciones de cantidades que no superen los 90 euros; dictar diligencias de

ordenación por exhorto judicial; celebrar actos de conciliación...

 En el ámbito penal: conocer en primera instancia de los juicios por determinados

delitos leves: perturbaciones del orden público, daños leves a bienes, amenazas,

coacciones…  También  realiza  determinadas  diligencias,  en  cumplimiento  de

exhortos penales, como tomar declaraciones, efectuar ratificaciones…

 En  materia  de  cooperación  judicial:  facilitan  la  comunicación  de  los  demás

órganos  judiciales  con  los  ciudadanos  residentes  en  el  municipio  donde  el

Juzgado de Paz tiene su sede.

 En materia de Registro Civil: se encargan de atender cualquier cuestión registral

planteada por los vecinos empadronados en el respectivo municipio: tramitación

de  expediente  de  matrimonio;  expedición  de  certificados  de  nacimiento,

defunción…

1.1.2 Juez de Paz: requisitos, nombramiento, estatuto.

El titular del Juzgado de Paz es una persona que, a diferencia de los demás órganos

jurisdiccionales que existen en España,  no forma parte  de la  carrera judicial.  A esa

persona lega en la materia se le denomina Juez de Paz, cuyo nombramiento y estatuto

viene regulado en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Para  ser  Juez  de  Paz  se requiere  ser  español,  mayor  de edad,  en  pleno uso de  sus

derechos civiles,  no estar  impedido física o psíquicamente para el  desempeño de la

función y no estar imputado ni haber sido condenado por delito doloso. No se le exige
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ningún tipo de formación académica ni conocimiento específico ni acreditar experiencia

de ninguna clase. “Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto,

quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en

esta ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén incursos en ninguna de las

causas  de  incapacidad  o  de  incompatibilidad  previstas  para  el  desempeño  de  las

funciones  judiciales,  a  excepción  del  ejercicio  de  actividades  profesionales  o

mercantiles.” 26

La elección del Juez de Paz, y su sustituto, se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento

correspondiente por mayoría absoluta, entre las personas que, reuniendo las condiciones

legales, así lo hayan solicitado. Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente a

la  persona.  El  nombramiento  como  Juez  de  Paz  recae  en  la  Sala  de  Gobierno  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Autónoma  a  la  que  pertenezca  el

municipio, que tiene que dar el visto bueno. 

La duración del  mandato  de un Juez de  Paz es  de 4 años y aunque no es  un juez

profesional, durante ese tiempo pertenece al Poder Judicial. Por lo que está sujeto al

mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en la ley. No obstante

sí puede dedicarse durante su mandato a la docencia, a la investigación jurídica y a

actividades  profesionales  o  mercantiles  que  no  impliquen asesoramiento  jurídico  de

ningún tipo, que no menoscaben su imparcialidad o independencia, ni interfieran en el

cumplimiento de sus deberes judiciales. No puede el Juez de Paz pertenecer a partidos

políticos o sindicatos, ni asistir a actos o reuniones políticas.

“Los Jueces de Paz deberán residir en la población donde tenga su sede el Juzgado de

Paz.  No  obstante,  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  que

dependan  podrá  autorizar  por  causas  justificadas  la  reside  ncia  en  lugar  distinto,

siempre que sea compatible  con el  exacto cumplimiento de los  deberes  propios  del

cargo.” 27

26 Artículo 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
27 Artículo 17 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
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No puede revelar hechos o  noticias de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio

de  sus  funciones.  Su  retribución  viene  determinada  por  ley.  Tienen  responsabilidad

penal por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, responsabilidad civil por los

daños  y  perjuicios  causados,  y  responsabilidad  disciplinaria  en  los  casos  y  con las

garantías establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Los Jueces de Paz cesarán en su cargo por las siguientes causas:

a) Por el transcurso del plazo por el que fueron nombrados (...)

b) Por renuncia aceptada por la Sala de Gobierno que los nombró.

c) Por incurrir en causa de incapacidad o de incompatibilidad.

En  los  casos  anteriores,  el  acuerdo  correspondiente  de  la  Sala  de  Gobierno  será

comunicado al Consejo General del Poder Judicial.

En caso de sanción disciplinaria, pérdida de la nacionalidad española o condena a

pena privativa de libertad por razón de delito doloso, el cese ser á acordado por el

Pleno del Consejo General del Poder Judicial.” 28

Aparte  del  Juez  de  Paz,  en  los  Juzgados  de  Paz  hay  una  Secretaría,  formada  por

personas designadas por el ayuntamiento de la población, que le asiste y ayuda en todo

lo  que  precise.  “Excepcionalmente  podrá  existir  una  sola  Secretaría  para  varios

Juzgados de Paz.” 29

“En cada Juzgado de Paz el Juez fijará las horas de audiencia, dándose al acuerdo

correspondiente la debida publicidad.” 30 Por lo tanto puede haber Juzgados de Paz que

abran toda la semana, otros solo unos días a la semana, otros solo unas horas…

28 Artículo 28 del Reglamento  3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
29 Artículo 2.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
30 Artículo 18 del Reglamento  3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
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1.1.3 Comparación entre la figura del Juez de Paz y el Mediador

Resumamos con la siguiente tabla las características y requisitos de un Juez de Paz y

comparemos con la figura del Mediador:

JUEZ DE PAZ MEDIADOR

No profesional Profesional

Sin formación académica Título universitario + Formación específica

Sin experiencia Formación práctica

Nombramiento legal Inscripción en Registro de Mediadores

4 años en el ejercicio de sus funciones Sin límite de años en el ejercicio de sus funciones

Residencia  obligatoria en pueblo Residencia en cualquier lugar

Puede ejercer otras actividades Puede ejercer otras actividades

Retribución fijada por ley Retribución no fijada

Horario fijo de atención al público Horario a convenir con las partes

Neutral e imparcial Neutral e imparcial

Secreto profesional Secreto profesional + Confidencialidad

Responsabilidad jurídica y disciplinaria    Responsabilidad jurídica y disciplinaria 

Tabla comparativa entre mediador y juez de paz. Fuente: Elaboración propia
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JUEZ DE PAZ MEDIADOR

Da la solución a las partes
(método heterocompositivo)

Ayuda a las partes a que encuentren por sí mismas
una posible solución

(método autocompositivo)

Proceso obligatorio Proceso voluntario

Método adversarial: una parte gana, una
parte pierde

Método no adversarial: las dos partes ganan

Igualdad ‘teórica’ de las partes  (siempre
hay una que negocia o se defiende mejor)

Igualdad de las partes en todo momento

 Oralidad Oralidad

Rigidez
Flexibilidad, proceso personalizado, adaptado a las

necesidades de las partes

Rapidez Rapidez

Lenguaje técnico Lenguaje sencillo, claro

Costes económicos, emocionales Menos costes económicos, emocionales

Objetivo: solucionar el conflicto, llegar a
acuerdo

Objetivo: comunicación entre las partes, no romper
relaciones

Mira al pasado Mira al futuro

Tabla comparativa entre mediador y juez de paz. Fuente: Elaboración propia
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1.1.4 El previsible futuro próximo de los Juzgados de Paz

Actualmente se están tramitando 3 proyectos de ley, a saber, de eficiencia organizativa,

de  eficiencia  procesal  y  de  eficiencia  digital  que  pretenden  la  remodelación  de  la

estructura  y  funcionamiento  del  sistema  judicial  español.  No  se  sabe  cuándo  se

publicarán en el BOE pues avanzan con dificultad, en medio de críticas, huelgas de los

funcionarios de Justicia y con unas nuevas elecciones generales en el horizonte, pero

vamos a ver qué cambios se producirían, de entrar en vigor, en los pequeños municipios.
31 

El Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia

por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la

implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios.

(121/000098), (LOEO) habla en su exposición de motivos de una “evolución de los

Juzgados de Paz”. Dice que desde su creación, los Jueces de Paz han tenido la función

de extender la Administración de Justicia en todos los territorios, especialmente en las

zonas rurales. La evolución del contexto social y de la Justicia han llevado a que los

Jueces  y  las  Juezas  de  Paz  hayan  perdido  progresivamente  la  mayor  parte  de  sus

competencias,  limitándose  en este  momento  a  las  que  ya  hemos visto  en  apartados

anteriores. Si bien su función ha quedado muy reducida, la necesidad de mantener el

acceso a la Administración de Justicia y de disponer de servicios en todo el territorio,

sigue estando vigente, especialmente en un momento en que el riesgo de despoblación

de  algunas  zonas  rurales  es  elevado  y  se  requiere  aumentar  los  servicios  de  esta

Administración, con unos instrumentos evolucionados.

Para ello se va a crear la Oficina de Justicia en los municipios pequeños a partir de las

actuales secretarías de los Juzgados de Paz. Esta oficina, que sustituye a los Juzgados de
31 En el momento presente, la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del

Servicio Público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial,  para  la  implantación  de  los  Tribunales  de  Instancia  y  las  Oficinas  de  Justicia  en  los
municipios.  (121/000098),  del  Proyecto  de  Ley  de  Medidas  de  Eficiencia  Procesal  del  Servicio
Público  de  Justicia.  (121/000097),  y  del  Proyecto  de  Ley  de  Medidas  de  Eficiencia  Digital  del
Servicio Público de Justicia. (121/000116), ha caducado al haber finalizado la XIV Legislatura de
nuestra democracia, tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y a la espera de que se
forme un nuevo Gobierno de España.
Fuente: Congreso de los Diputados.
Accesible en: <https://www.congreso.es/es/proyectos-de-ley> [Consulta: 07/09/2023]
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Paz, cuya figura desaparece del ordenamiento, no sólo mantendrá los actuales servicios,

sino que los ampliará, garantizando a las personas que habitan en los municipios menos

poblados el acceso a una Justicia de calidad y una atención más próxima y cercana,

evitando  que  tengan  que  desplazarse  a  las  capitales  para  realizar  las  gestiones

correspondientes ante los tribunales. Pero para ello es necesario la digitalización de las

oficinas judiciales y la prestación de servicios de forma telemática. (Habrá que verlo

para creerlo).

Establece la  LOEO que en  cada municipio  donde no tenga  su sede un Tribunal  de

Instancia existirá una Oficina de Justicia, que prestará servicios en la localidad donde se

encuentre ubicada, y define la Oficina de Justicia como aquellas unidades que, sin estar

integradas en la  estructura de la Oficina Judicial,  se constituyen en el  ámbito de la

organización  de  la  Administración  de  Justicia  para  la  prestación  de  servicios  a  la

ciudadanía de los respectivos municipios Las instalaciones y medios instrumentales de

estas  Oficinas  estarán  a  cargo  del  ayuntamiento  respectivo;  los  sistemas  y  equipos

informáticos  de  las  Oficinas  serán  facilitados  por  el  Ministerio  de  Justicia  o  la

Comunidad Autónoma respectiva en los casos que tengan asumidas las competencias en

materia de Justicia. 

“En las Oficinas de Justicia en los municipios se prestarán los siguientes servicios:

a)  La  práctica  de  los  actos  de  comunicación  procesal  con  quienes  residan  en  el

municipio o municipios para los que preste sus servicios, siempre que los mismos no se

hayan podido practicar por medios electrónicos.

b) Los que, en su calidad de oficina colaboradora del Registro Civil, se establezcan en

la ley o por vía reglamentaria.

c)  La  recepción  de  las  solicitudes  de  reconocimiento  del  derecho  a  la  asistencia

jurídica  gratuita  y  su  remisión  a  los  Colegios  de  la  Abogacía  encargados  de  su

tramitación (...)
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d) Las solicitudes o gestión de peticiones de la ciudadanía, dirigidas a las Gerencias

Territoriales del Ministerio de Justicia u órganos equivalentes en aquellas comunidades

que tienen asumidas competencias en materia de Justicia.

e) La colaboración con las unidades de medios adecuados de solución de controversias

existentes en su ámbito territorial, en coordinación con la Administración prestacional

competente.

f) La colaboración con las Administraciones públicas competentes para que, en cuanto

el desarrollo de las herramientas informáticas lo permita, se facilite a jueces, juezas,

magistrados  y  magistradas,  fiscales,  letrados  y  letradas  de  la  Administración  de

Justicia y al personal al servicio de la Administración de Justicia que no esté integrado

en las relaciones de puestos de trabajo de dichas Oficinas, el desempeño ocasional de

su  actividad  laboral  en  estas  instalaciones,  comunicando  telemáticamente  con  sus

respectivos puestos.

g) Aquellos otros servicios que figuren en convenios de colaboración entre diferentes

Administraciones Públicas.” 32

“Los  puestos  de  trabajo  de  las  Oficinas  de  Justicia  de  los  municipios,  cuya

determinación  corresponderá  al  Ministerio  de  Justicia  y,  en  su  caso,  a  las

Comunidades Autónomas con competencias asumidas, se cubrirán por personal de los

Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. En todo caso, la

Secretaría de estas Oficinas de Justicia será desempeñada por personal del Cuerpo de

Gestión  Procesal  y  Administrativa,  conforme  se  determine  en  la  correspondiente

relación de puestos de trabajo.” 33

32 Futura redacción del nuevo Artículo 439 quáter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial,  tras la entrada en vigor del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del 
Servicio Público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los 
municipios. (121/000098)

33 Futura redacción del nuevo Artículo 439.1 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial,  tras la entrada en vigor del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del 
Servicio Público de Justicia  op.cit.
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1.2  Mediación institucionalizada

Acabamos de aludir a 3 proyectos de ley que actualmente se están tramitando y que

pretender transformar y modernizar el  sistema judicial español a base de mejorar su

eficiencia organizativa, procesal y digital.

El Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia

(121/000097)  pretende  agilizar  la  actividad  de  la  justicia  en  términos  estructurales,

introduciendo  las  herramientas  que  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y

comunicación han traído consigo. Y también busca la implantación definitiva de los

medios adecuados de solución de controversias (MASC) en nuestra sociedad. Se va a

impulsar su desarrollo, porque se consideran imprescindibles, no solo para reducir el

número  de  conflictos  que  llegan  a  la  jurisdicción  ordinaria,  sino  como  forma  de

contribuir  a  la  cohesión  social  del  país,  resolviendo  los  problemas  con  la  menor

conflictividad posible.

“El servicio público de Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más

adecuada  para  gestionar  su  problema.  En  unos  casos  será  la  vía  exclusivamente

judicial, pero en muchos otros será la vía consensual la que ofrezca la mejor opción. La

elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la

Justicia y reporta satisfacción a los ciudadanos y ciudadanas. En este contexto cobran

importancia las razones de las partes para construir soluciones dialogadas en espacios

compartidos.

Se debe recuperar  la  capacidad negociadora de las  partes,  con la  introducción de

mecanismos que rompan la dinámica de la confrontación y la crispación que invade en

nuestros  tiempos las  relaciones  sociales.  Para ello  es  necesario introducir  medidas

eficaces que no se degraden ni transformen en meros requisitos burocráticos. Con este

fin se ha de potenciar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos

de acreditada experiencia en el derecho comparado.” 34

34 Exposición de motivos II del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público
de Justicia (121/000097).
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Entiende por medio adecuado de solución de controversias cualquier tipo de actividad

negocial  a  la  que  las  partes  de  un  conflicto  acuden  de  buena  fe  con  el  objeto  de

encontrar  una  solución  extrajudicial  al  mismo,  ya  sea  por  sí  mismas  o  con  la

intervención de un tercero neutral. Se enumeran algunos MASC: conciliación privada,

la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente, y la mediación. Y

se establece  como requisito  de procedibilidad  el  acudir  previamente  a  uno de  estos

medios  adecuados  de  solución  de  controversias,  salvo  excepciones:  conflictos  que

afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes, los relativos a

la tutela de derechos fundamentales, materia penal, concursal…

Para potenciar el uso y aplicación de los MASC, habrá que hacer reformas legislativas

(acceso  gratuito  a  estos  medios),  concienciar  no  solo  a  la  ciudadanía  sino  a

profesionales jurídicos de sus ventajas, estimular su utilización con ventajas fiscales o

incentivos  económicos,  subscribir  acuerdos  de  colaboración  con  los  diferentes

operadores…

Habrá que esperar a ver cómo llega todo esto en un futuro, esperemos cercano, a las

pequeñas  localidades,  pero  podemos  observar  ya  cómo  se  potencia  desde  las

instituciones el uso de los MASC, y en especial, la mediación en los pueblos y zonas

rurales.

Vamos a centrarnos en nuestra provincia, Valladolid y ver cómo se fomenta el uso de la

mediación en los pueblos de Valladolid desde las instituciones.

1.2.1 Los servicios de mediación implantados por el Colegio de Abogados de

Valladolid en las pequeñas localidades y zonas rurales

El Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) y la Diputación de Valladolid

renovaron el pasado año, en julio del 2022, el Convenio de colaboración, que ambas

instituciones mantienen desde 2016, para la realización de diversas líneas de actuación

tendentes al  asesoramiento jurídico y mejora de la convivencia de los vecinos de la

provincia de Valladolid. Una de esas líneas es potenciar el uso de la mediación como

medio  de  resolución  de  conflictos  en  los  municipios  de  la  provincia,  en  aquellos
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procesos permitidos por la ley. (Las otras líneas son asesoramiento jurídico a jóvenes y

asesoramiento  de  los  requisitos  necesarios  para  acogerse  a  los  mecanismos  que

contempla la llamada Ley de la Segunda Oportunidad y dejar de ser deudores)

“La Diputación Provincial de Valladolid,  dentro de sus fines de acción social  y en

ejercicio  de  la  responsabilidad  que  asume  para  la  mejora  de  la  convivencia  y  la

atención de los ciudadanos, es consciente de la importancia de las nuevas formas de

gestión  de  los  conflictos  interpersonales  como  cauce  para  lograr  la  paz  social,  y

considera conveniente incidir en el ámbito de la resolución de conflictos a través de la

mediación  comunitaria  en  los  municipios  de  la  provincia,  en  aquellos  procesos

permitidos por la ley.” 35

Esta mediación comunitaria, establece el Convenio de colaboración, se centrará en los

municipios de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes y tratará de

buscar un cauce alternativo de solución de controversias que afectan a aquellas disputas

vecinales  en  las  que  sean  parte  los  Ayuntamientos,  las  relativas  a  la  utilización  de

espacios  y mobiliario  público,  conflictos  de convivencia,  conflictos  de asociaciones,

conflictos familiares intergeneracionales, conflictos de convivencia en centros escolares.

No estarán dentro de los conflictos a tratar aquellos en los que por diversos factores no

se puede asegurar la autonomía total de sus participantes o su responsabilidad.

“El ICAVA se compromete a realizar campañas de difusión del servicio de mediación

como vía  alternativa  de  resolución de  conflictos,  a  través  de  cartelería,  puntos  de

información en municipios de la provincia u otros medios de difusión, debiendo en todo

caso informar a la Diputación de dichas campañas de difusión del servicio.

El material de difusión será elaborado por el CEMICAVA (Centro de Mediación del

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid) e informará sobre las nociones básicas del

servicio para hacerlo accesible a todos los ciudadanos. Contendrá información sobre

qué es la mediación vecinal, qué conflictos se atienden y dónde dirigirse, entre otras

35 Exposición de motivos I del Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Valladolid y
el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid para la realización de diversas líneas de actuación 
tendentes al asesoramiento jurídico y mejora de la convivencia de los ciudadanos de la provincia de 
Valladolid, año 2022.

53



cuestiones. Además, desde el CEMICAVA se contactará con todos los Ayuntamientos a

fin de facilitarles la información básica del funcionamiento del Servicio de Mediación

para que puedan participar en la derivación. Dicha información se ofrecerá a través de

talleres  o  charlas,  también  con  documentación  como  flyers,  dípticos  o  folletos

conteniendo las características básicas del Servicio.” 36

Este servicio de mediación comunitaria se prestará por mediadores pertenecientes al

CEMICAVA. Las propuestas de mediación serán derivadas por los CEAS (Centros de

Acción Social) de la Diputación de Valladolid o los propios Ayuntamientos y serán los

profesionales del servicio de mediación (se designará por orden de una lista elaborada al

efecto a dos mediadores) quienes contacten con las partes afectadas, a fin de informar

sobre el servicio y fijar una fecha para la celebración de la sesión informativa, en la que

se firmará el acta constitutiva de mediación, si es que las partes eligen la mediación y se

fijará el calendario de las sucesivas sesiones, siempre atendiendo a la disponibilidad de

los intervinientes.

Si el servicio de mediación es aceptado por las partes, los mediadores se desplazarán al

municipio desde el  que se haya requerido la  prestación del  servicio,  para lo  que el

Ayuntamiento cederá un espacio a tal objeto. Finalizado el proceso de mediación, se

realizará un informe al CEAS o al Ayuntamiento correspondiente, respetando en todo

caso la regla de la confidencialidad que rige todo el proceso de mediación.

La Diputación  Provincial  de  Valladolid  abonará  al  ICAVA una cantidad máxima de

dinero para colaborar en el desarrollo de los programas objeto del presente Convenio,

que en el caso de la mediación comunitaria es de unos 15.000 €. El ICAVA realizará una

memoria sobre las actuaciones subvencionadas: talleres, charlas informativas, procesos

de mediación, desplazamientos, elaboración de material de difusión y formación, gastos

generales de gestión…

“Desde el año 2020, dentro de este Convenio de Colaboración se han solicitado 25

mediaciones,  de  las  que  9  se  han  resuelto  con  acuerdo,  9  se  encuentran  aún  en

36 Cláusula Segunda, Línea 1 Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Valladolid y 
el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, op.cit.
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tramitación y en 7 de ellas no se ha alcanzado acuerdo. Los municipios solicitantes del

servicio han sido 16 y en otros 14 el ICAVA ha realizado entre abril y junio de este año

una  campaña  informativa  para  explicar  a  sus  habitantes  qué  problemas  pueden

solucionarse mediante la mediación vecinal.” 37

1.2.2 Los servicios de mediación implantados por la Cámara de Comercio 

de Valladolid en las pequeñas localidades y zonas rurales

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, y la Diputación Provincial

de Valladolid presentaron en 2021 un libro guía que sirve como vía alternativa para

resolver conflictos entre Administración y vecinos, cuyo título es: “Tesauro. Mediación

en  vía  administrativa  y  contencioso  administrativa.  Especial  referencia  a  la

administración local”.

Facilitar la mediación entre la administración local y sus vecinos como vía alternativa

para la resolución de conflictos es lo que persigue esta guía, que se encuentra dirigida a

alcaldes, secretarios y técnicos jurídicos de los distintos ayuntamientos vallisoletanos,

así como a empresas, asociaciones y autónomos.

Durante  su  presentación,  ambas  instituciones  destacaron  la  “gran  oportunidad  que

supone la mediación para contribuir a construir una justicia más sostenible, a través de

una alternativa ágil y accesible para la sociedad ante la resolución de conflictos”.  Y

recordaron que la administración local es  “la más cercana al ciudadano y la mediación

surge  como  un  cauce  de  resolución  de  problemas  en  el  quehacer  diario  de  las

administraciones, pero sobre todo es la mejor fórmula para pacificar conflictos que

pueden afectar a la vida cotidiana de nuestros pueblos”.38

37 La Diputación de Valladolid y el Colegio de Abogados de Valladolid renuevan su convenio de 
colaboración. Diputación de Valladolid, 2022. 
Accesible en: <https://comunicacion.diputaciondevalladolid.es/-/convenio-ica-1> [Consulta: 
11/07/2023]

38 La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid  y la Diputación acercan la mediación a
todos los municipios de la provincia. Diputación de Valladolid, 2021. 
Accesible en: <https://comunicacion.diputaciondevalladolid.es/-/tesauro-mediacion-en-via-
administrativa-y-contencioso-administrativa> [Consulta: 11/07/2023]
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De  esta  manera,  y  bajo  el  Convenio  de  colaboración  rubricado  entre  ambas

instituciones,  la  Cámara  de  Comercio  de  Valladolid  y  la  Diputación  Provincial  de

Valladolid  trabajan  conjuntamente  por  impulsar  la  mediación  como  un  instrumento

capaz de dar respuesta a las necesidades de la  sociedad, contribuyendo a establecer

nuevos  y  modernos  cauces  de  relación  entre  la  ciudadanía  y  la  administración,  en

especial  en  las  pequeñas  localidades.  A través  de  esta  alianza,  se  busca  favorecer

soluciones satisfactorias ante posibles conflictos administrativos, a través del diálogo

entre las partes como alternativa a acudir a los tribunales, y dar a conocer en todos los

municipios de la provincia la mediación contencioso administrativa y fomentar su uso

para la sociedad en su conjunto.

1.2.3 Los servicios de mediación implantados por la Junta de Castilla y  

León, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en la pequeñas 

localidades o zonas rurales

En el año 2018 se crea la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios en

Castilla y León, “un órgano vinculado a la Consejería de Agricultura y Ganadería (de

la Junta de Castilla y León) al que se le atribuyen funciones de propuesta relacionadas

con  la  práctica  del  arbitraje  y  de  la  mediación  en  los  contratos  agrarios,  como

procedimientos  no  jurisdiccionales  de  carácter  voluntario,  con  tres  características

fundamentales:  una  participación  directa  de  las  personas  interesadas  en  el

procedimiento, menor coste económico que un proceso judicial y la agilidad. En aras a

reflejar la exigencia legal de separación entre las actividades de arbitraje y mediación,

se  prevé  la  existencia  de  una  sección  independiente  para  cada  una  de  estas

actividades.” 39

“1. Son funciones de la Junta de Arbitraje y Mediación las siguientes:

a) Establecer su reglamento organizativo, si sus miembros lo estiman conveniente.

39 Exposición de motivos del Decreto 47/2018, de 31 de octubre, por el que se crea la Junta de Arbitraje 
y Mediación para los contratos agrarios en Castilla y León
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b) Informar sobre las actuaciones de la junta a la persona titular de la consejería a la

que se encuentra adscrita.

c) Elaborar una memoria anual.

d) Promover la  colaboración con entidades,  asociaciones e instituciones vinculadas

con el  sector  agrario  con  el  objeto  de  facilitar  que  la  información  y  el  acceso  al

arbitraje y la mediación lleguen a todos los profesionales del sector agrario.

e) Proponer actuaciones para fomentar y difundir el arbitraje y la mediación en los

contratos agrarios.

2.  Son  funciones  de  la  sección  de  arbitraje  y  de  la  sección  de  mediación  en  sus

respectivos ámbitos de actuación, las siguientes:

a) Participar en el asesoramiento a los profesionales del sector agrario sobre el uso del

arbitraje y la mediación como medio de solución de las controversias surgidas en la

interpretación de un contrato agrario.

b) Proponer a la Consejería de Agricultura y Ganadería las cláusulas de arbitraje y

mediación que puedan introducirse en los contratos agrarios.

c) Participar en la  formación especializada en contratos agrarios de los árbitros y

mediadores pertenecientes a las asociaciones e instituciones que forman parte de cada

sección.

d)  Facilitar  a  las  personas  interesadas  la  relación  de  árbitros  y  mediadores  que,

siempre que sea posible, estarán especializados en contratos agrarios.” 40

Este Decreto 47/2018, nos habla en su exposición de motivos que el sector agrario está

obligado a una continua adaptación a las nuevas condiciones del mercado, a la creciente

sensibilidad de la sociedad con la calidad y la seguridad alimentaria y al establecimiento

40 Artículo 4 del Decreto 47/2018, de 31 de octubre, por el que se crea la Junta de Arbitraje y Mediación
para los contratos agrarios en Castilla y León.

57



de  métodos  de  producción  compatibles  con  el  mantenimiento  y  mejora  del  medio

ambiente. Esta multiplicidad de elementos que deben conjugarse en la formalización de

un  contrato  agrario  sin  duda  aumentan  las  posibilidades  de  discrepancias  en  la

interpretación de las cláusulas contractuales.

La Consejería de Agricultura y Ganadería está altamente implicada en estabilizar las

relaciones profesionales y comerciales entre los tres sectores integrantes de la cadena de

valor agroalimentaria, el sector productor, el sector industrial y la distribución, con dos

instrumentos en especial, las plataformas de competitividad productiva agroalimentaria

y el Defensor de la Cadena Alimentaria. Las primeras son el escenario de relaciones

interprofesionales  idóneo para  fomentar  la  introducción en los  contratos  agrarios  de

fórmulas  extrajudiciales  de resolución de conflictos.  Por  su parte,  el  defensor  de la

cadena alimentaria es un profesional que necesariamente debe participar activamente en

la Junta de Arbitraje y Mediación.

El arbitraje y la mediación como técnicas alternativas de resolución de conflictos están

reguladas en sendas leyes estatales, pero la Junta de Castilla y León puede prestar un

buen servicio a las partes acercándoles al conocimiento de estas técnicas, propiciando su

uso de forma habitual en la redacción de los contratos agrarios, contactando con las

instituciones  que  prestan  estos  servicios  y  colaborando  para  la  especialización  del

arbitraje y la mediación en el ámbito agrario y agroalimentario.

La Junta de Arbitraje y Mediación se configura así como un medio para ayudar a las

partes a llegar a las instituciones y a los profesionales que han de participar y resolver

las situaciones de conflicto. El contenido de unas cláusulas de arbitraje y mediación en

los  contratos  agrarios  debe  incentivar  que  las  partes  acudan  directamente  a  los

profesionales  o  a  las  instituciones  que  administran  estos  sistemas  de  resolución  de

conflictos.

La Junta de Arbitraje y Mediación está constituida por una Presidencia, la Sección de

Arbitraje, la Sección de Mediación y una secretaría, integrada por funcionarios de la

Administración.  Preside  ambas  secciones  de  la  Junta  el  Defensor  de  la  Cadena

Alimentaria. La Sección de Arbitraje está formada por: una persona en representación
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de la Asociación para el Fomento del Arbitraje de Castilla y León y una persona en

representación de la Corte de Arbitraje de Valladolid.

Por su lado la Sección de Mediación de este órgano colegiado está formada por: una

persona en representación de las Delegaciones de la Asociación Española de Mediación

en  Castilla  y  León  y  una  persona  en  representación  del  Instituto  de  Mediación  de

Valladolid 41 o, en su defecto, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

de Valladolid.

1.3  Mediación no institucionalizada

Hay casos en los que la mediación ha surgido de forma espontánea en los pequeños

municipios, comarcas o zonas rurales, por considerar las partes implicadas que esta vía

de  resolución  de  conflictos  era  su  mejor  opción  para  gestionar  sus  controversias  o

problemas.

Vamos a fijarnos en el conflicto del lobo ibérico, por ser un tema todavía candente en

nuestra sociedad y que tiene como uno de los escenarios principales nuestra Comunidad

Autónoma, Castilla y León.

El origen del  conflicto del  lobo ibérico son las numerosas voces con intereses muy

dispares existentes en el  asunto.  De un lado, los ganaderos reivindican protección y

seguridad para su forma de vida, que consideran amenazada por los ataques del lobo; de

otro  lado,  los  ecologistas  piden  una  protección  integral  de  este  gran  carnívoro,

fundamental para los ecosistemas y la biodiversidad; por otro lado están los cazadores

que  exigen  conservar  esta  ancestral  práctica  e  incluir  al  lobo  entre  las  especies

cinegéticas;  y  también  están  finalmente  las  Administraciones  Públicas  que  buscan

apoyarse en estudios científicos (que serían otra voz en el asunto) sobre los que dirigir

las  mejores  políticas  públicas  posibles,  pero  estos  estudios  no  arrojan  resultados

41 El Instituto de Mediación de Valladolid es un proyecto impulsado en el año 2016 por 27 Colegios
Profesionales y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid con el objetivo de aunar
esfuerzos para promover entre los profesionales colegiados, las empresas y la sociedad el uso de la
mediación como mecanismo alternativo, pacífico y colaborativo para la resolución de los conflictos.
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unánimes ni concluyentes, por lo que ninguno de los implicados en el problema está

satisfecho.

También hay que considerar al propio lobo en el debate. Según el último censo nacional

oficial, realizado en 2013-2014, existen unas casi 300 manadas de lobo en España, que

se mueven por diferentes zonas pertenecientes a diferentes regiones incluso a diferentes

Comunidades Autónomas. El estatus de protección legal de la especie no es uniforme en

todos esos territorios, siendo en unos lugares especie de interés comunitario, en otros

especie cinegética, en otros especie silvestre en régimen de protección especial… El

lobo ibérico  se  enfrenta  también  a  otras  amenazas,  como la  hibridación con perros

asilvestrados que hace que paulatinamente se vayan perdiendo características genéticas

propias de esta especie. Por otro lado, la retirada generalizada de carroñas de ganado del

medio natural durante las pasadas décadas dificulta la subsitencia del lobo ibérico que

busca nuevas fuentes de alimentación, acercándose a poblaciones habitadas; mientras

que el aumento de infraestructuras de comunicación terrestre, como autovías o vías de

ferrocarril,  provocan  una  alta  mortalidad  por  atropello  y  también  una  menor

conectividad de las manadas de lobo o de sus individuos.

Se pretende desde la política homogeneizar el estatus de protección del lobo ibérico a

nivel nacional, y establecer unas líneas de acción para que la gestión y conservación del

lobo sea  coherente  en  todo el  territorio  español,  pero  esto  genera  nuevas  tensiones

relacionadas con procesos o regulaciones insuficientemente participativos de todos los

agentes  sociales  involucrados.  Hay  distintos  niveles  de  información  y  formas  de

razonamiento dispares que exigen una visión pluralista de la controversia orientada a la

conciliación de los agentes y la democratización de la toma de decisiones. Encima de la

“mesa hay miedos y temores latentes que abarcan cuestiones mucho más amplias como

es la paulatina muerte del mundo rural y la pérdida de sus modos de vida y costumbres

tradicionales o la pérdida de nuestra conexión con el mundo natural y la vida salvaje;”
42 ataques  registrados del  lobo a  la  ganadería  y el  valor  económico de los mismos,

subsidios, compensaciones, pérdidas de trabajo y empleo; exageración de los medios de

42 FUENTES LAMAS, D. “El conflicto del lobo en Asturias. Una controversia científico-tecnológico 
pública.” Artefactos. Revista de estudios de la ciencia y la tecnología, volumen 9, nº 2,  Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2020, pág 88.
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comunicación ávidos por conseguir mayores cifras de audiencia; conservación de los

ecosistemas naturales españoles, como parte de nuestro patrimonio común, ya que el

lobo ibérico es una especie indispensable para salvaguardar dichos espacios. 

El problema del lobo necesita un acercamiento y comprensión recíproca entre posturas

muy dispares, y una participación activa y colaborativa por parte de todos los agentes

sociales en la gestión del conflicto, lejos de posturas muy polarizadas que lo único que

hacen es enquistar el problema. No se trata de un enfrentamiento entre comunidades

lejanas y cercanas, urbanas y rurales, ni entre la comunidad científica y la profana en la

materia,  se  trata  de  escuchar  y  entender  las  diferentes  posturas  para  lograr  una

convivencia pacífica de todos los sectores.

Ahí es donde han entrado iniciativas particulares espontáneas que buscan la mediación

como espacio de diálogo y acercamiento entre todos los implicados en el conflicto del

lobo ibérico.

Y un buen ejemplo de ello lo tenemos en el Observatorio Grupo Campo Grande de

Valladolid,  llamado así  por  el  emblemático parque de la  ciudad donde celebran sus

reuniones.  Este  Grupo  Campo  Grande  (GCG)  surge  en  2016  por  impulso  de  la

Fundación Entretantos (una ONG con especial dedicación a la problemática de las zonas

rurales),  como  parte  de  una  iniciativa  social  de  mediación  que  trata  de  abordar  el

conflicto existente alrededor de la coexistencia del lobo ibérico y la ganadería extensiva.

“El papel  del  GCG consiste,  fundamentalmente,  en analizar  la situación actual  del

conflicto del lobo ibérico y la pervivencia de la ganadería extensiva, e ir proponiendo

líneas de trabajo e iniciativas de coexistencia desde una perspectiva de colaboración,

respeto y entendimiento entre las distintas personas, organizaciones, profesionales y

actores  relacionados  con  esta  situación.”  43 Fruto  de  esa  labor  que  han  venido

realizando  fue  la  redacción  de  la  “Declaración  del  Grupo  Campo Grande  para  el

tratamiento del conflicto en torno al lobo”.

43 Declaración del Grupo Campo Grande para el tratamiento del conflicto en torno al lobo .Grupo 
Campo Grande para la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva, 2018, pág 3.
Accesible en: 
<http://www.grupocampogrande.org/wp-content/uploads/2018/10/DeclaracionGCG_v3.pdf>  
[Consulta: 12/07/2023]
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“La  actual  situación  de  confrontación  alrededor  del  lobo  ibérico  preocupa

sobremanera,  porque  se  percibe  un  enfrentamiento  que  va  más  allá  del  lobo  y  su

ecología, de los ataques al ganado doméstico, de la supervivencia de las zonas rurales

o de la rentabilidad de la ganadería extensiva. Se trata de un conflicto social, entre

sectores  y  organizaciones,  entre  modelos  de  vida,  entre  creencias  y  posiciones.  Sin

negar la divergencia, la adopción de posturas extremas y enfrentadas no es una manera

adecuada de solucionar el problema.” 44 Ante esta situación, que provoca incomodidad,

dolor  y  desasosiego,  es  necesario  diálogo,  un  diálogo  que  permita  reconocer  y

comprender las posturas diferentes en este campo y avanzar a un posible acuerdo social

básico, a base de ir poco a poco. Esto solo es posible a traves de métodos pacíficos y

colaborativos  de  solución  de  controversias  como lo  es  la  mediación.  La  mediación

permite ese espacio de diálogo y respeto mutuo, y aunque no se consiga llegar a un

acuerdo global, permite ir rebajando la tensión, acercar posturas, ir desgranando capa a

capa el corazón del conflicto.

Otra de las  labores  que ha  realizado el  GCG es  la  recopilación  estructurada  de los

diferentes discursos sociales y la identificación y el análisis de tópicos usados en este

conflicto (“los ganaderos mienten al hablar de ataques”,“todos los ecologistas son

urbanitas”, “los científicos están vendidos”… 45). Los clichés, las ideas preconcebidas,

los datos sacados de contexto, las generalizaciones construidas y retroalimentadas desde

cada frente, no hacen más que acrecentar la distancia entre las partes y una escalada del

enfrentamiento. En general se trata de ideas que, más allá de justificar las propias ideas

tratan de desacreditar al sector que defiende lo contrario, intentando generar siempre

una imagen negativa del otro.  En este caso,  desde la mediación se trabaja con esos

tópicos como herramienta al confrontarlos, en grupo,  llevando de esta manera el debate

a la realidad no a los discursos frentistas y falaces que forman parte del conflicto. Se

desmontan visiones negativas del conflicto, heredadas de una confrontación insana y se

facilita un diálogo sereno y el acercamiento entre las partes, al ir desmontando mitos.

44 Declaración del Grupo Campo Grande para el tratamiento del conflicto en torno al lobo. op.cit. pág 
5.

45 Tópicos, supuestas verdades e ideas preconcebidas. Grupo Campo Grande para la coexistencia del 
lobo y la ganadería extensiva, 2022.
Accesible en: <http://www.grupocampogrande.org/publicacion-topicos-supuestas-verdades-e-ideas-
preconcebidas/> [Consulta: 12/07/2023]
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Por otro lado se genera un espacio de confianza y empatía ya que las diferentes partes

implicadas  pueden conocer  de manera amable y cercana la visión del otro sector,  y

compartir no solo el conocimiento sino lo experiencial y emocional que incluye este

conflicto. Se trata de abordar desde el consenso y el diálogo una realidad más certera,

aprovechando las ventajas que ofrece la mediación.

Aparte del GCG, hay muchas otras plataformas que fomentan el uso de la mediación

como medio  de  resolución del  conflicto  del  lobo ibérico,  en Zamora,  en  Ávila.  En

Asturias…  Se  celebran  jornadas,  diálogos  sociales,  encuentros  y  se  busca  aunar

esfuerzos,  colaborando  y  compartiendo  recursos  con  el  objetivo  claro  de  que  este

conflicto tan polarizado llegue a posturas más cercanas que permitan la coexistencia del

lobo y de la ganadería, y de todos los grupos sociales vinculados o dependientes de estas

dos especies animales.

Incluso hay casos donde la mediación ha conseguido resultados satisfactorios para todos

los implicados, como en el caso de La Rioja, donde en abril de este 2023, el Gobierno

Autonómico ha aprobado el  Plan de Gestión del lobo en La Rioja y su coexistencia con

la ganadería extensiva,  un plan de gestión que ha surgido a partir  de un proceso de

mediación que suma más de dos años de trabajo y que constituye un hito en las políticas

de  planificación  participada  y  gestión  de  la  conservación,  ya  que  se  trata  de  un

documento que ha sido construido de abajo hacia arriba,  a través de un proceso de

participación contando con el consenso social y siendo además, una propuesta viable

técnicamente  y  normativamente.  “Se  trata  de  un  proceso  pionero  en  España  que

aborda  la  mediación  y  la  participación  social  como  una  herramienta  para  la

planificación  de  la  gestión  de  especies  cuya  coexistencia  con  las  actividades

económicas  desembocan  en  situaciones  de  enorme  conflictualidad.  Es  importante

poner  en  valor  este  tipo  de  iniciativas,  tanto  por  el  papel  de  la  administración al

compartir  los  espacios  de  decisión  a  la  sociedad  en  un  tema  tan  controvertido  y

delicado, como a las personas y entidades que han participado y trabajado muchas

horas para buscar acuerdos que puedan ser asumidos por todas las partes”.46

46 ORTEGA, P. La Rioja: Primer Plan de Gestión del lobo elaborado a partir de un proceso de 
participación y mediación social llevado a cabo por la Fundación Entretantos. Fundación 
Entretantos, 2023.

63



También hay conflictos con otros animales, como son los osos, los jabalíes… pero la

raíz  del  conflicto  es  la  misma  y  también  se  busca  en  la  mediación  una  forma  de

comprensión y acercamiento.

Por otro lado hay conflictos que se originan en torno a la gobernanza y la gestión de los

recursos naturales, especialmente en los pueblos o localidades pequeñas; se trata, de

conflictos  ordinarios,  relacionados  con  la  actividad  agraria,  el  medio  natural  y  las

poblaciones  rurales,  pero  que,  a  pesar  de  su  aparente  trivialidad,  pueden  acarrear

consecuencias  de  gran alcance.  Las  comunidades  y personas  que los  sufren pueden

perder recursos, desaprovechar oportunidades, empeorar su calidad de vida e incluso

verse impulsados a la emigración o el abandono, enfrentándose a una serie de retos que

cuestionan  sus perspectivas de futuro. Problemas como el cambio climático, el acceso

al agua y la tierra, la degradación del suelo o, como ya hemos visto, la interacción con la

fauna salvaje. En estos casos, también es útil la mediación, una herramienta eficaz que

permite  a  los propios implicados en la  controversia  enfrentarse de forma positiva y

colaborativa a este tipo de situaciones y contribuir, si no a su solución, al menos a su

encauzamiento y a una progresiva desescalada del conflicto.

La  Fundación  Entretantos,  a  la  que  ya  nos  hemos  referido  con  anterioridad,  ha

elaborado un manual “La mirada mediadora de los conflictos socioambientales”, para

fomentar la aplicación de la mediación en las zonas rurales y apoyar a estas pequeñas

comunidades para que puedan hacer uso de aquellos modelos de gestión del territorio y

de los recursos de su entorno natural que realmente contribuyan a su sostenibilidad en el

tiempo. 

“Situarnos ante un conflicto que tiene como protagonistas a las personas, pero también

a la tierra, al agua, a los animales… y en fin, a todos los elementos naturales que nos

rodean y con los que nos relacionamos, nos coloca en una postura que debe fijar su

mirada en lo que hemos resumido de esta manera:

Accesible en: <https://www.entretantos.org/la-rioja-primer-plan-de-gestion-del-lobo-elaborado-a-
partir-de-un-proceso-de-participacion-y-mediacion-social-llevado-a-cabo-por-la-fundacion-
entretantos/> [Consulta: 12/07/2023]
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 El territorio/identidad como objeto de disputa: Los recursos naturales ligados a la

parte ambiental del conflicto son algo más que meros bienes materiales en disputa.

En multitud de ocasiones representan profundos vínculos entre éstos y el modo de

vida de muchas personas y la propia cultura del territorio. Hay que profundizar en

este aspecto para acoger la complejidad de las posturas.

 La semilla que representa el universo. Los distintos conflictos socioambientales con

los que nos podamos encontrar de manera más o menos delimitada en un territorio,

tienen casi siempre un encaje en otras tensiones que están operando que a mayor

escala  como son  las  que  surgen  entre  conservación  versus  desarrollo,  relación

campo-ciudad,  etc.  Debemos  tener  en  cuenta  este  contexto  global  en  el  que  se

inserta el conflicto local.

 El respeto por el conflicto, el proceso y las partes son la única opción para mirar.

Desde aquí, no “aterrizar en paracaídas” en un lugar y comunidad desconocido,

conocer el sistema de creencias del grupo rspecto a los conflictos, ser transparentes

en todos los sentidos, atentos con los ritmos y evitar la politización del proceso

serán formas de las que nuestra mochila de herramientas estará llena.

 Imparcialidad no es sinónimo de neutralidad: un/a mediador/a tiene la obligación

de defender y velar por el respeto de determinados principios y valores universales,

y es posible que tenga que señalarlos de manera explícita a las partes y que formen

parte de las “reglas del juego” que se marcan en estos procesos.” 47

“En España es habitual la mediación regulada en el ámbito judicial, laboral y familiar,

pero no lo es en el ámbito socioambiental y mucho menos una mediación de carácter

creativo. Esto hace que no se cultive una cultura mediadora en este ámbito y que haya

una falta de casos que contribuyan a la formación y su difusión.

47 ALONSO LEAL, N., CAMPOS FERNÁNDEZ De PIÉROLA, S., MAJADAS ANDRAY, J., 
PIÑEIRO GARCÍA De LEÓN, C., SAMPEDRO ORTEGA, Y. “La mirada mediadora en los 
conflictos socioambientales”. Cuadernos Entretantos, nº 10. Fundación Entretantos, 2021, pág 47
Accesible en: 
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Quizás  podríamos  pensar  que  hemos  perdido  la  habilidad  a  enfrentarnos  a  los

conflictos cuando no hay una norma por medio o un instrumento aséptico y alejado que

los  resuelva,  sin  necesidad  de  mover  nuestro  posicionamiento  y  que  resulte  más

“cómodo”, aunque genere otro tipo de desgastes. La pérdida de espacios de gestión

comunitaria  en  los  que  la  comunidad  diseñaba  las  propias  fórmulas  de  toma  de

decisiones  y  de  gestión  de  conflictos,  nos  ha  alejado  de  la  figura  de  mediador

alternativa y de la confianza que existían en muchos de esos espacios. Se han generado

ciertos  prejuicios  inconscientes  hacia  todo aquello  que no venga de la  norma y lo

jurídico y se menosprecia la propia capacidad de favorecer la empatía y el diálogo

entre las partes.” 48

2.  LA MEDIACIÓN COMO FORMA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

Y COLABORATIVA DE LOS VECINOS EN SU COMUNIDAD

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dice en su

artículo 1 que los municipios son los cauces inmediatos de participación ciudadana en

los asuntos públicos. En el artículo 18 menciona que son derechos de los vecinos, entre

otros, participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, pedir

la consulta popular, ejercer la iniciativa popular, exigir la prestación y, en su caso, el

establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una

competencia  municipal  propia  de  carácter  obligatorio.  Y dedica  el  Capítulo  IV del

Título V a  hablar de la información y participación ciudadana:

 Los ayuntamientos facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la

participación de  todos  los  ciudadanos  en  la  vida  local.  Y deberán  establecer

procedimientos  y  órganos  adecuados  para  la  efectiva  participación  de  los

vecinos en los asuntos de la vida pública local.

 Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas.

48 ALONSO LEAL, N., et al  “La mirada mediadora en los conflictos socioambientales”. op.cit. pág 44
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 Todos  los  ciudadanos  tienen  derecho  a  obtener  copias  y  certificaciones

acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones Locales, así como a consultar

los archivos y registros en los términos que disponga la ley.

 Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la

defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan el uso

de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización

de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en

los términos establecidos en la ley.

Pero todo esto no es suficiente, los vecinos reclaman cada vez con más insistencia tener

más protagonismo en la vida de su comunidad, sobre todo de las pequeñas localidades.

Demandan participar más en la toma de decisiones que les afectan, involucrarse más en

la gestión y administración de su municipio, ser una parte activa y fundamental de la

vida local. 

En general no estamos satisfechos con nuestras comunidades, creemos que pueden ser

mejores  y  nos  gustaría  que  así  lo  fuesen.  Pero  no  estando  quietos  y  acatando

sumisamente lo que nos digan desde una posición superior de poder, sino tomando las

riendas y decidiendo libremente cómo queremos que funcionen las cosas en nuestras

vidas cotidianas. Resolviendo nuestros asuntos nosotros mismos.

Vivir  en comunidad es algo necesario.  El  ser humano es  social  por  naturaleza.  Las

comunidades permiten a la gente protegerse y obtener los recursos para satisfacer sus

necesidades. Proporcionan valores morales, sociales, un reconocimiento y un status de

pertenencia a un grupo, con el que comparten características, tradiciones, experiencias,

un estilo de vida y un objetivo común: el bienestar de la colectividad. Pero vivir en

comunidad no es fácil. Las personas somos diferentes y surgen controversias a la hora

de relacionarnos con nuestros semejantes. El conflicto es inevitable. Pero en el fondo de

nuestro interior sabemos que resolver las diferencias resulta clave para vivir  en una

comunidad mejor. 
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La mediación no es la única forma de solucionar los conflictos, pero se antoja la más

aceptable y satisfactoria, al ser la más flexible, la que mejor se adapta a una sociedad

cada vez  más  cambiante  y  que  demanda participar  más  activamente  en  los  asuntos

propios. La mediación puede llevarnos a vivir en mejores comunidades.

Vivimos en un mundo lleno de ‘ismos’: un individualismo extremo que nos aisla; un

intenso  nacionalismo,  separatismo,  racismo…  que  nos  distancia  y  genera  odio  e

intolerancia; un consumismo desenfrenado que da más importancia a la cantidad que a

la calidad.  Hemos crecido en un mundo donde impera el  éxito personal a cualquier

precio,  la  cultura  de  ganar  o  perder.  Pero  paradójicamente  hemos  descubierto  que

necesitamos a los demás para encontrarnos a nosotros mismos. Necesitamos afrontar

nuestras  diferencias  de  un modo constructivo  y  conservar  las  relaciones  para  poder

desarrollarnos como personas. Necesitamos interactuar con los otros de una forma sana

para lograr comunidades mejores.

Y que mejor que empezar por las pequeñas localidades, los pueblos, donde las personas

están en ambientes más comunitarios y predispuestos a mirar los unos por los otros, en

beneficio de todos.

“Los barrios o vecindarios se crearon en el seno de las ciudades para permitir la vida

en ambientes  más pequeños,  más  análogos  la  comunidad.  Se  construyen pueblos  y

‘suburbios’ (conjuntos suburbanos) próximos pero separados de la ciudad. Está claro

que hemos inventado pautas de vida que intentan crear la comunidad a la sombra de la

ciudad. (…) Es dentro del agregado más pequeño de la comunidad donde las personas

pueden mejorar su calidad de vida, encontrando relaciones significativas.” 49

“Cuando reflexiono sobre el contraste entre la mediación y el litigio (…) llego a la

conclusión de que la mediación es uno de los procesos de interacción inventados para

permitir que las personas vivan juntas. Hay una comunidad cuando personas que son

interdependientes luchan con las tradiciones que las vinculan y los intereses que las

separan para realizar un futuro que mejore el presente, de modo que la comunidad está

49 MOORE, C.M. “¿Por qué mediamos?” New directions in mediation. Communication research and 
perspectives. FOLGER, J.P., JONES, T.S. (coord.). Sage Publications Inc., Thousand Oaks-Londres-
Nueva Delhi, 1994, pág 271.
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en la lucha. Y sólo puede lograrse y preservarse si encontramos los modos correctos de

luchar con otros que son diferentes de nosotros. Se prefiere la mediación al litigio como

modo de lucha, porque es más probable que preserve las relaciones.

Es más probable que la mediación, y no el litigio, genere un retorno de lo comunal.

Puede  proporcionar  a  la  gente  una  sensación  de  pertenencia,  reconocimiento  o

aceptación como parte de la comunidad.” 50

“Sea que la necesidad humana de comunidad aliente el empleo de la mediación o que

la mediación represente una de  las  herramientas  que hemos encontrado y que nos

permite volver a orientarnos más hacia la comunidad, creo que nuestro empleo de este

procedimiento tiene que ver con el deseo de vivir en una comunidad mejorada”. 51

3.  POSIBLES FORMAS DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN

EN LAS PEQUEÑAS LOCALIDADES

3.1  Modelos públicos o institucionalizados

Hemos constatado en capítulos anteriores que las instituciones y administraciones ya

están  fomentando  el  uso  de  la  mediación  como  medio  alternativo  de  solución  de

controversias  en  las  pequeñas  localidades  mediante  acuerdos  de  colaboración  o

campañas de difusión. Y es necesario que lo sigan haciendo pero en mayor grado y de

un modo más eficaz, para que la gente llegue a conocer la mediación y pueda recurrir a

ella de un modo habitual para solucionar sus disputas.

Implantar  modelos  institucionalizados  de  mediación  o  mejorar  los  que  ya  están

operativos en los pueblos no depende de la voluntad de sus ciudadanos, no está en sus

manos. Por más que quieran tener este tipo de modelo institucionalizado de mediación

en sus localidades no depende de ellos. Se puede intentar convencer a la clase política y

a  las  Administraciones  Públicas  mediante  estudios,  informes,  investigaciones,  o

demandando este servicio mediante iniciativa popula, pero aunque oigan el mensaje y

50 MOORE, C.M. “¿Por qué mediamos?” op.cit. pág 274.
51 MOORE, C.M. “¿Por qué mediamos?” op.cit. pág 275.
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prometan llevar a cabo esta mediación institucionalizada, al final puede quedar en el

aire su plasmación en la realidad. Son unas bonitas palabras que les sirve a los políticos

para  quedar  bien  y  aparentar  que  están  concienciados  de  las  necesidades  de  la

ciudadanía.  Pero todos sabemos que están muy alejados en su mundo de crispación

perpetua,  generando  continuos  problemas  y  enfrentamientos  y  pocas  o  ninguna

solución.

Se  necesita  que  las  Administraciones  Públicas,  Estado,  Comunidades  Autónomas,

Diputaciones  Provinciales  tomen  más  conciencia  de  las  enormes  ventajas  que  le

reportaría la mediación (ahorro costes económicos , menos trámites, satisfacción de los

vecinos...)  y  destinen  más  recursos  económicos  a  su  fomento  en  las  pequeñas

localidades. Sin financiación pública es difícil concebir la mediación como un servicio

público a la comunidad. 

Es  necesario  también  que  se  suscriban  más  acuerdos  de  colaboración  entre  las

Administraciones Públicas y las instituciones de mediación o aquellas que cuentan con

en esta figura entre sus mecanismos de resolución de conflictos. Y no solo centrarse en

firmar convenios con los Colegios de Abogados o las Cámaras Oficiales de Comercio.

Hay que llegar  a acuerdos con otras  instituciones  más especializadas  en la  materia.

Cuantas  más  organizaciones  aúnen  sus  esfuerzos  para  fomentar  la  mediación  más

llegará a la población. Porque lamentablemente parece que solo hacen mediación los

abogados, y es necesario contar con otros profesionales, no solo jurídicos, para expandir

su conocimiento y posterior aplicación.

Por otro lado hay que concretar más cómo se va implantar la mediación, no vale con

hacer unos dípticos, trípticos, flyers o folletos con una definición bastante normativa o

técnica de lo que es la mediación y sus principios informadores y esperar a que la gente

vaya a cogerlos a la mesa donde se coloquen. Parece muy escasa esta forma de extender

el conocimiento de la mediación. Es imprescindible ir a la gente con la mediación en las

manos, no esperar a que la gente vaya a la mediación. Hay que hacer más seminarios,

jornadas, charlas, conferencias, encuentros con los vecinos de estas comunidades. En

definitiva acudir más a los pueblos, no quedarse en las ciudades. Por poner un ejemplo
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en  el  acuerdo  de  colaboración  entre  el  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Valladolid

(ICAVA) y la Diputación de Valladolid para fomentar la mediación en las pequeñas

localidades, se establece que es el ayuntamiento del pueblo el que tiene que contactar

con el ICAVA, a cuyo efecto  “se habilitará un teléfono y/o una dirección de correo

electrónico”, después dos mediadores designados por el ICAVA por orden de turno de

una lista serán los que realicen la mediación. (Las partes implicadas en la disputa no

tienen libertad para elegir al mediador; uno de los principios básicos de la mediación, la

libertad, no se respeta.)

Hay que formar a más mediadores, ampliar la oferta académica, que más centros de

enseñanza superior cuenten con esta materia en sus planes de estudios. Garantizar una

mediación  de  calidad  a  través  de  buenos  profesionales.  Hay que  homogeneizar  los

requisitos de formación de los mediadores, porque en cada Comunidad Autónoma se les

exige  una  duración  distinta  de  formación  y  unos  contenidos  dispares.  Y hay  que

actualizar  los  conocimientos  adquiridos  cada  pocos  años,  con  encuentros  entre

profesionales,  cumbres,  donde intercambiar  y compartir  experiencia.  El  mediador  se

alimenta y crece con cada mediación que realiza, porque cada una es única y le exige

saber adaptarse y contar con un abanico de técnicas.

También hay que mejorar la derivación a esta  manera de solución de los conflictos

desde los tribunales y juzgados. Hay que concienciar más a estos profesionales de que

mediación y  vía  jurisdiccional  pueden coexistir,  se  complementan,  porque tienen el

mismo  objetivo:  resolver  controversias  entre  los  particulares.  Porque  aunque  se

contempla desde su estructura interna una mediación intrajudicial, desde Europa se pide

un esfuerzo más de los jueces nacionales para dar a conocer a la población la mediación.

Son los que pueden ofrecer a las partes implicadas en un litigio la posibilidad de acudir

a  mediación,  si  consideran que si  su conflicto puede resolverse mejor  por  esta  otra

forma alternativa. Pero la verdad es que la mayoría de los jueces se muestran reacios a

derivar los asuntos a mediación, porque lamentablemente tampoco se han acercado ellos

a esta vía, a la que muchos de estos profesionales restan importancia.
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En este sentido también hay que dar a conocer a las partes implicadas en un conflicto

que  los  acuerdos  a  los  que  lleguen  en  un  proceso  de  mediación  intrajudicial  son

homologados  por  el  tribunal  directamente  y  se  convierten  en  títulos  ejecutivos  sin

necesidad  de  elevarlo  a  escritura  pública.  Dar  a  conocer  las  ventajas  y  garantías

procesales  de  que  disponen  las  partes  para  exigir  el  cumplimiento  de  los  acuerdos

alcanzados en mediación. (Aunque hay que decir que es muy poco frecuente recurrir a

la ejecución forzosa de un acuerdo alcanzado en mediación, precisamente porque los

particulares se quedan muy satisfechos con el resultado o con la experiencia.)

3.2  Modelos privados o ‘informales’

Cuando hablamos de modelos ‘informales’ de mediación nos referimos a que esta no

cuenta con el respaldo de las administraciones o de  instituciones oficiales, sino que se

ha  establecido  de  forma natural  o  espontánea  en  un  determinado lugar,  porque sus

habitantes  han visto  la  necesidad de resolver  sus  problemas a  través  de un método

pacífico y colaborativo, estimulando la comunicación y manteniendo las relaciones y la

armonía general. Esto ya se ha dado en el pasado en las pequeñas comunidades y sigue

dándose  en  el  presente,  como  ya  hemos  visto  en  capítulos  anteriores,  en  muchos

pueblos, comarcas o zonas rurales por todo el mundo. 

Y aunque  no  haya  surgido  en  la  mayoría  de  los  pueblos  un  modelo  ‘informal’ de

mediación, muchos de ellos sienten la necesidad de convivir en una comunidad mejor,

como ya hemos señalado anteriormente, y de resolver sus asuntos de una manera más

comunicativa  y  satisfactoria.  Así  que  en  aquellos  pueblos  que  reclamen  formas

alternativas de resolución de conflictos, sería más fácil presentar la mediación y que se

implantase en ellos, porque ya están más predispuestos. En aquellos pueblos que no

hayan visto esa necesidad, habría que preguntarles por su grado de satisfacción al vivir

en esa localidad, qué cosas funcionan bien y cuáles no, qué desean mejorar y qué desean

conservar.  En  definitiva  habría  que  hacer  una  evaluación  de  sus  necesidades,  y  al

realizarla, ella misma se convierte en un modo efectivo de implantar la mediación en la

comunidad a la que pretende servir. Es vital investigar las necesidades de las pequeñas

comunidades.
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Pero en ambos casos se necesita acudir a los pueblos y establecer contacto real con sus

habitantes  y  sus  autoridades,  administración  local,  jueces  de  paz,  personajes

carismáticos,  líderes  oficiosos  de  la  comunidad… Hay  que  convencerles  de  que  la

mediación viene a ayudar, a complementar, en vez de dificultar los procedimientos ya

existentes.  Si ven la  mediación como un invasor  extraño que viene a  complicar  las

cosas, la rechazarán. Por eso hay que presentarla como una alternativa, como un recurso

más del que puede disponer el pueblo y que mejorará por tanto la calidad de vivir en esa

comunidad. Hay que presentar la mediación como una forma alternativa de resolución

de conflictos, luego ella sola, al ser conocida, se convertirá en la adecuada. 

El ir a los pueblos a dar a conocer la mediación y establecer contactos personales con

los  vecinos,  alcaldes,  jueces  de  paz,  realizar  la  evaluación de las  necesidades  de  la

comunidad,  elaborar  estudios  e  informes,  preparar  una  buena  presentación  de  la

mediación, atractiva y ventajosa,  hacer un plan de implantación concreto y viable…

todo eso no tiene precio.  Hablamos literal  no metafóricamente.  Al principio será un

trabajo voluntario por parte de enamorados de la mediación que verán recompensados

sus esfuerzos si esta logra establecerse en pequeñas comunidades. Y como enamorados

que son dedicarán  mucho tiempo al  objeto  de  su  deseo,  sufrirán,  tendrán  desvelos,

sentirán  celos  cuando  la  atención  la  reciban  otros,  dejarán  de  comer,  estarán

ensimismados en una idea.

La idea de que  la  mediación tenga  un espacio  entre  los  habitantes  de una pequeña

comunidad,  un  espacio  fijo  en  un  pueblo  concreto.  Un  Centro  de  Mediación

Comunitaria. Una habitación que no necesita de muchos medios materiales, boligrafo,

rotafolio y sillas cómodas. Una sala donde la acústica sea buena pues se va a hablar

mucho  y  escuchar  más.  Un  recinto  donde  reine  la  voluntad  de  cambiar  el  rumbo

establecido y dirigirse a otros caminos más apropiados. Una estancia desde donde salir a

la calle a mejorar las cosas. Un lugar abierto donde los vecinos puedan experimentar y

aprender la mediación. 

La mejor  manera de que se extienda la  mediación es  con la  práctica.  Empezar  con

pequeños problemas sin importancia, pequeños desencuentros, pequeños choques que
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producen  al  ir  a  la  compra,  al  conducir,  al  pedir  que  se  tire  la  basura  dentro  del

contenedor, al realizar un trámite burocrático... y ver cómo lo soluciona con diálogo y

entendimiento. Después ir ganando confianza entre los vecinos, que sientan que puedan

recurrir  a  ella  en  sus  conflictos  cotidianos,  y  que  unos  vayan  transmitiendo  su

experiencia  satisfactoria  a  otros.  El  boca-oreja  es  fundamental  para  extender  la

mediación. 

Otra de las cosas esenciales para propagar la mediación es reunirse habitualmente con

las  potenciales  fuentes  de derivación a  la  mediación  locales,  esto es,  ayuntamiento,

Juzgados de Paz, centros de acción social. Realizar estudios de los casos que les llegan

y  que  son  más  susceptibles  de  solucionarse  a  través  de  la  mediación,  reforzar  la

credibilidad de este procedimiento, garantizar un servicio de calidad,  y comprometerse

a mantenerse informados ambos. 

También  es  recomendable  hacer  exposiciones  públicas  en  la  comunidad  de  las

aplicaciones prácticas de la mediación, de sus características y ventajas e incidir en el

papel  protagonista  de  los  implicados.  Hay  que  hacer  jornadas  de  puertas  abiertas,

encuentros con grupos sociales, charlas, concertar sesiones informativas, acudir a los

centros  cívicos,  a  las  escuelas… El  trato  cercano y  habitual  con  los  habitantes  del

pueblo  es  decisivo  para  la  aceptación  por  parte  de  estos  de  este  mecanismo  de

resolución de controversias.

Y hay que llegar a los jóvenes de estas pequeñas localidades. Hacer uso de las redes

sociales para fomentar el conocimiento cercano de la mediación y su práctica entre la

población adolescente. Diseñar campañas de marketing atractivas para ellos, establecer

programas  de  voluntariado,  hacerles  sentir  que  pueden  participar  en  la  toma  de

decisiones...

La clave es involucrar a los vecinos en el devenir del pueblo, hacerles sentir que forman

parte activa del mismo y que ellos toman las decisiones sobre la manera de afrontar las

cuestiones que vayan surgiendo.
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3.3  Cultura de paz

La mayoría de nosotros hemos sido educados para competir, juzgar, diagnosticar, para

pensar y comunicar en términos de lo que está bien y lo que está mal, esto obstaculiza la

comunicación y crea malentendidos y frustración, o peor puede causar rabia, dolor y

conducir hacia la violencia. Vivimos inmersos en una ‘cultura de la polémica’ que nos

obliga a contemplar el mundo y sus habitantes como si fueran nuestros enemigos. Para

resolver una discrepancia creemos que lo mejor es litigar, situarnos en posiciones rivales

muy contrapuestas. En lugar de intentar comprender al otro, solo pretendemos ganar la

batalla.

Existe una imagen que representa a dos personas a cada lado de un precipicio atadas a

una cuerda. Si uno de ellos se mueve mucho hacia su lado obliga al otro a moverse en

dirección contraria para no caerse. Al final vemos como los dos se esfuerzan en tirar

hacia su lado cuando lo conveniente sería aflojar un poco, destensar la cuerda y ceder en

beneficio de los dos. 

Creemos que solo puede haber un ganador y un perdedor, pero nos equivocamos dos

personas pueden salir ganando de una situación complicada. Pero en vez de educar en

un sistema adversarial, debemos establecer una cultura de la cooperación, una cultura de

la paz donde todos salimos ganando. 

Ya existen ejemplos en el mundo, sobre todo en países orientales, China, Japón, donde

se tiende a polarizar menos y a proporcionar alternativas cuando surgen controversias.

Se hace más hincapié en la armonía, en el equilibrio, en el bienestar general.

Aquí,  en  España,  debemos  cambiar  nuestra  mentalidad  y  podemos  empezar  por  las

pequeñas  localidades,  por  nuestros  pueblos.  Debemos  educar  ya  desde  edades  muy

tempranas,  a  los  niños  de  esas  pequeñas  comunidades,  donde  el  ambiente  es  más

reducido  y  las  relaciones  más  cercanas,  donde  hay  más  predisposición,  a

responsabilizarse  de  sus  acciones,  a  gestionar  las  controversias  que  tengan  de  otra

manera. Que se puede cooperar en vez de competir a la hora de afrontar dificultades y

retos. Que se puede recurrir siempre a la palabra en vez de a la fuerza. Que no somos
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rivales sino que dependemos los unos de los otros para desarrollarnos como personas.

Que debemos identificar nuestras necesidades y respetar los de los demás. Que a pesar

de ser diferentes se puede coexistir en armonía, en paz.

Y se educa en las escuelas claro, pero también en casa y en las calles. Si los niños de los

pueblos ven cómo sus padres y los adultos de su entorno usan métodos adecuados para

resolver sus conflictos, como la mediación, entonces ellos aprenderán a recurrir a ella

cuando tengan sus propias controversias.

3.4  Requisitos específicos del mediador en las pequeñas localidades

Para  ejercer  de  mediador  en  España  se  necesita  tener  un  título  universitario  o  de

enseñanza superior equivalente y contar con una formación teórica y práctica específica

en  mediación,  cuya  duración  y  contenido  de  la  misma  varía  en  cada  Comunidad

Autónoma. Además tiene que contar con un seguro de responsabilidad civil y en algunas

zonas del país estar inscrito en un Registro de Mediadores.

El mediador es un conductor, un guía invisible para que las partes encuentren por sí

mismas la manera de resolver la controversia.  No juzga,  ni  da la razón a nadie,  no

propone acuerdos, ni convence a las partes, él no decide, son las partes las que deciden

libremente.  Tiene  que  ser  neutral  e  imparcial,  garantizar  la  igualdad  de  las  partes

durante todo el proceso, respetar la confidencialidad de lo dicho en las sesiones y velar

porque haya un clima de repeto mutuo.

Todo esto no cambia en las pequeñas localidades, pero a nuestro modo de pensar tiene

que tener  un  requisito  específico:  tiene  que  formar  parte  de  la  comunidad.  No nos

estamos refiriendo a que tenga que residir obligatoriamente en el pueblo, pero sí a que

ejerza su profesión en él. No puede desplazarse al pueblo a hacer solo las sesiones y

luego marcharse. No puede ser un extraño que viene. Tiene que conocer la comunidad y

que sus habitantes le conozcan. Tiene que comprender las características del pueblo y

las necesidades de sus vecinos. Tiene que tener un trato cercano con su gente, ser visible

y reconocido. Tiene que ser dialogante, tranquilo, e íntegro en su comportamiento. En
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definitiva tiene que contar con la confianza de la comunidad y eso no puede darse si no

forma parte de ella.

Ya hemos visto cómo en el  pasado o todavía en la  actualidad en algunas  zonas las

pequeñas comunidades recurren a un miembro respetado por todos y reconocido por su

talante  pacífico  y  prudente  para  que  les  ayude  a  solucionar  sus  controversias.  No

confían en un tercero alejado de su comunidad que venga a ‘arreglar las cosas’, porque

no entiende lo que sucede allí.

Que el mediador de un pueblo tenga que entender lo que sucede en esa comunidad no

significa que tenga que ser un experto en todas las actividades que tengan lugar allí, no

tiene  que  saber  de  todo:  temas  agrícolas,  ganaderos,  forestales,  vinícolas…  ni

comprender un lenguaje técnico especializado. Tampoco tiene que ser un psicólogo, ni

un educador,  ni  un trabajador social,  ni  un abogado. Siempre puede recurrir  a otros

profesionales  en  su  labor  de  mediación  e  incluso  sugerir  a  las  partes  que  pidan su

consejo o asesoramiento en alguna cuestión.

Con lo que sí tiene que contar un mediador es con unas capacidades innatas: paciencia,

tolerancia, prudencia, empatía, creatividad, resiliencia… Así como con serie de técnicas

y habilidades específicas que le permitan desarrollar su labor invisible: escucha activa,

comunicación asertiva, reformular cuestiones, parafrasear expresiones, resumir temas,

crear opciones, enfocar hacia el futuro (‘cómo te gustaría verte dentro de unos años’),

orientación positiva (los reproches hay que convertirlos en deseos), mover a la acción

(que las partes hagan algo en vez de quedarse quietas quejándose, que se sean activas),

felicitar a las partes por los avances realizados...

Este abanico de técnicas las aprende en su formación, pero también las va adquiriendo

con la  práctica,  con cada mediación que lleva a  cabo,  pues  cada una es  única y le

supondrá  un enriquecimiento profesional.  El  mediador  influye  en la  mediación  y la

mediación influye en el mediador. Ambos se nutren y crecen.
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3.5  Posibles ámbitos de la mediación en las pequeñas localidades

Son muchos los ámbitos en los que podría intervenir la mediación en las poblaciones

rurales:

 Mediación comunitaria: Es donde la mediación tiene que entrar con más fuerza

en los pueblos. Que sus habitantes experimenten cómo la mediación sirve para

resolver sus problemas de convivencia, conflictos cotidianos que surgen todos

los días al relacionarse los unos con los otros. La mediación puede ayudarles a

solucionar controversias vecinales: árboles plantados que tapan ventanas o que

atraen  insectos  y  pájaros;  fiestas  todos  los  fines  de  semana  que  impiden

descansar; barbacoas que inundan de humo y olores molestos; obras que nunca

se acaban; perros que dejan sus excrementos en jardines ajenos… Controversias

comunitarias:  la basura se deja fuera de los contenedores;  no se respetan los

pasos de cebra; los jóvenes hacen ‘botellón’ en la plaza; …

 Mediación  familiar:  También  puede  la  mediación  ayudar  a  solucionar  los

conflictos familiares de los habitantes de los pueblos, pero este servicio ya lo

ofrecen  la  mayoría  de  las  Comunidades  Autónomas  y  es  donde  está  más

extendida la mediación en España. 

 Mediación civil: En las zonas rurales hay muchas disputas que surgen en torno a

la propiedad y derechos reales. La mediación puede rebajar la litigiosidad en

este campo: límites que se traspasan, terrenos que se ocupan, ganado que invade

pastos ajenos, acequias que se desvían, 

 Mediación  mercantil:  Es  fundamental  que  los  negocios  o  empresas  de  los

pequeños municipios mantengan sus buenas relaciones comerciales por el bien

de todo el pueblo. La mediación se antoja en este ámbito clave para solucionar

problemas con proveedores, transportistas, distribuidores…

 Mediación  educativa:  La  mediación  tiene  que  estar  presente  en  los  centros

escolares de las pequeñas comunidades. Es esncial que las futuras generaciones
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aprendan a resolver de forma colaborativa y amistosa sus controversias. Solo así

es posible cambiar las cosas, pensando en el futuro.

 Mediación administrativa: Es otro de los ámbitos donde la mediación tiene que

dar todo su potencial en los pequeños municipios. Los vecinos tienen que saber

arreglar sus conflictos con la administración local de una forma ágil, sencilla y

rápida.  No  enmarañarse  en  trámites  burocráticos  interminables  y  silencios

administrativos  que no resuelven nada a la  postre.  Tienen que sentir  que los

ayuntamientos  escuchan sus  demandas  y  solicitudes,  que  son cercanos  a  sus

necesidades y que de una forma colaborativa pueden solucionar los conflictos.

La  administración  local  tiene  que  mucho  que  ganar  también,  tener  a  sus

habitantes satisfechos y a la comunidad contenta con su gestión.

Si la mediación administrativa da sus frutos en las pequeñas localidades puede

servir  de  trampolín  para  que  salte  a  otros  escenarios,  algo  que  se  está

demandando desde hace tiempo, pues la mediación no consigue enganchar a las

Administraciones y sería muy ventajoso para la sociedad entera española que

fuese así.

 Mediación sanitaria: También puede ser de utilidad la mediación aquí, ya que los

habitantes de los pueblos no se sienten bien atendidos por el sistema de salud

público.  Reclaman  un  servicio  de  calidad  y  no  tener  que  desplazarse  a

municipios más grandes. Por su parte los pocos profesionales sanitarios de las

zonas rurales se quejan de que tienen que atender muchos pueblos.

 Justicia restaurativa: No hablamos de grandes delitos, sino de reparar actos de

vandalismo,  gamberradas,  pequeños  hurtos…  Los  responsables  sienten  la

necesidad de que la comunidad no les excluya por lo que han hecho, así que

piden perdón y la colectividad necesita explicaciones y seguridad. Se trata de

cicatrizar heridas no de ahondarlas acudiendo a la vía jurisdiccional.

Como observamos la mediación tiene mucho que aportar en las pequeñas comunidades. 
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CONCLUSIONES

Primera. La  mediación  como  medio  de  resolución  de  controversias  es  una  gran

desconocida para la mayoría de la población española, lo que resulta extraño por las

innegables ventajas y beneficios que puede reportar a los individuos y a la sociedad en

general. No solo ahorra costes económicos, procesales y emocionales, sino que es un

mecanismo ágil,  flexible,  bien  reglado pero  sin  tecnicismos complicados,  donde las

partes  toman  el  protagonismo  y  colaboran  para  intentar  llegar  a  una  solución

satisfactoria para todos. Pero el mal uso que se da en los medios de comunicación de los

términos ‘mediación’ y ‘mediador’ hace que la gran parte de la ciudadanía española los

asocie  con  situaciones  y  figuras  muy  alejadas  de  su  significado  real,  incluso  con

comportamientos y actitudes poco deseables.

Segunda. El fomento de la mediación, que incluso se solicita desde Europa, no se ha

llevado a cabo de un modo correcto en España. Los políticos, las instituciones oficiales,

los profesionales jurídicos, jueces y abogados, se muestran reacios a dar a conocer a las

personas la mediación como forma de solución de sus conflictos. Las razones van desde

su propio desconocimiento de esta herramienta, al desinterés hacia una figura que ellos

consideran de segunda categoría y hasta el miedo a perder protagonismo o beneficios

económicos. Conviene recordar que la mediación no pretende sustituir a otras formas de

resolución  de  conflictos  y  mucho  menos  a  la  vía  jurisdiccional.  La  mediación  es

complementaria de todas ellas y la coexistencia es posible.

Tercera. El  potencial  de  la  mediación  como  medio  adecuado  de  solución  de

controversias es enorme, y las pequeñas comunidades, los pueblos de la denominada

‘España vaciada’, por sus características singulares y sobre todo por la necesidad de

mantener los vínculos existentes entre sus habitantes, por el carácter más cerrado de las

relaciones sociales, por la implicación personal más intensa y el número de personas

que pueden verse implicadas en los conflictos que se dan en estas localidades, pueden

ser el escenario idóneo, el trampolín para que su uso se propague por toda la sociedad

española.
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Cuarta. Históricamente la mediación, o su esencia, ha estado presente desde tiempos

remotos en los pequeños asentamientos, aldeas, tribus, poblados. En todas las culturas y

civilizaciones han aparecido Consejos de Sabios o de Ancianos, o una figura respetada y

notable de estas pequeñas comunidades para ayudar a solucionar las discrepancias que

se generaban en su seno. En España el mejor ejemplo que tenemos es el Tribunal de las

Aguas de Valencia, una institución milenaria que hoy en día todavía sigue solucionando

los  problemas  derivados  del  uso  y  aprovechamiento  del  agua  de  riego  entre  los

agricultores de la zona de la Huerta de Valencia. También en la actualidad encontramos

muestras por todo el mundo de que la mediación ayuda a resolver los conflictos en las

pequeñas localidades: el ‘palabrero’ del pueblo wayuu en Colombia, el ‘Tío’ ,’Hombre

de Respeto’ o  ‘Arreglador’ gitano,  los  ‘Neighborhood Justice  Center’ o  Centros  de

Justicia  del  Vecindario  existentes  por  toda  la  geografía  estadounidense,  el

‘Ho`ponopono’ de las islas Hawái…

Quinta. Las  localidades con  pocos  niveles  de  población  cuentan  con  un  medio

específico de resolución de conflictos, el Juzgado de Paz, cuyo objetivo es resolver de

forma  rápida  y  sencilla  las  confrontaciones  que  se  presentan  en  estos  municipios

pequeños. Son una forma de brindar acceso a la justicia a las personas que viven en los

pueblos y para los que supone un esfuerzo, económico o personal, acudir a un tribunal

de mayor envergadura situado en las grandes ciudades. El titular del Juzgado de Paz es

una persona que,  a  diferencia  de  los  demás órganos jurisdiccionales  que existen  en

España, no forma parte de la carrera judicial, y al que no se le exige ningún tipo de

formación académica ni conocimiento específico ni acreditar experiencia de ninguna

clase para ejercer su función.

La comparación entre el Juez de Paz y el Mediador se hace inevitable, pero la diferencia

entre ambas figuras es clara. La mediación es un método autocompositivo de resolución

de discrepancias, un proceso no adversarial, voluntario y personalizado, que se adapta a

las  necesidades  de  las  partes  y  quien  la  lleva  a  cabo  es  un  profesional  altamente

cualificado  con  una  formación  académica  específica  y  rigurosa,  y  con  un  gran

experiencia práctica.
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Sexta. Hay 3 proyectos de ley, el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa

del Servicio Público de Justicia por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de

julio,  del  Poder  Judicial,  para  la  implantación  de  los  Tribunales  de  Instancia  y  las

Oficinas de Justicia en los municipios, el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia

Procesal del Servicio Público de Justicia, y el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia

Digital  del  Servicio  Público  de  Justicia,  que  pretenden  remodelar  la  estructura  y

funcionamiento  de  la  Justicia,  dotándola  de  mayor  accesibilidad  y  agilidad,  y

potenciando los medios alternativos o adecuados de solución de controversias, entre los

que se encuentra la mediación.  Los pequeños municipios se verían afectados con la

eliminación de los actuales Juzgados de Paz y su sustitución por las Oficinas de Justicia,

que ampliarían sus servicios, garantizando a las personas que habitan en los núcleos

menos poblados y zonas rurales el acceso a una Justicia de calidad y una atención más

próxima y cercana. (La tramitación de estos 3 proyectos de ley ha caducado al haber

finalizado la XIV Legislatura de nuestra democracia, tras las elecciones generales del 23

de julio de 2023, y a la espera de que se forme un nuevo Gobierno de España.)

Séptima. El uso de la mediación en las pequeñas localidades se potencia actualmente

desde  distintas  instituciones,  subscribiendo  acuerdos  de  colaboración  entre,  por  una

parte, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas, y, por otra

parte,  Colegios  de  Abogados,  Cámaras  de  Comercio  y  otras  asociaciones.  Pero  se

necesita difundir aún más la mediación y las ventajas de su uso entre la población y

contar con más apoyo institucional.

Octava. Hay controversias en el momento presente en las zonas rurales donde las partes

implicadas han llegado por sí solas a la mediación como vía posible para solucionar sus

diferencias.  Es  el  caso del  conflicto del  lobo ibérico,  donde agricultores,  cazadores,

grupos  en  defensa  de  los  animales,  distintas  administraciones  y  demás  implicados

intentan encontrar un espacio de diálogo en la mediación donde todas las posturas sean

escuchadas y se pueda lograr la coexistencia entre los distintos intereses.
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Novena. Los ciudadanos cada vez reclaman más control, implicación y protagonismo en

sus propios asuntos. Poder decidir libremente la manera en que quieren solventar sus

problemas y controversias. La mediación es la manera para que los habitantes participen

de una forma activa,  colaborativa y satisfactoria  en la  vida de su comunidad. Es el

camino para crear comunidades más maduras y sanas. Para que la cultura de la paz se

imponga a la de la polémica, a la de la competitividad, a la de la confrontación. Y se

puede empezar a crear ese futuro desde las pequeñas localidades ya que constituyen el

escenario idóneo para ello. Muchas personas escapan de las grandes ciudades esperando

encontrar en los pueblos otra manera de vivir, otras alternativas.

Décima. Para  implantar  la  mediación  en  las  pequeñas  comunidades  desde  aquí

proponemos un ‘Sistema Multipuertas’. Esto es que los políticos destinen más recursos

económicos;  que  los  acuerdos de  colaboración entre  instituciones  se  multipliquen y

tengan un contenido concreto y claro, más allá de una bonita campaña de publicidad o

de  un  titular  en  las  noticias;  que  los  juzgados  y  tribunales  hagan  una  derivación

intrajudicial a la mediación; que el legislador haga las necesarias reformas normativas,

que ya se demandan desde Europa,  y establezca formas de que las partes acudan a

mediación,  no  hacerla  obligatoria,  pero  sí  hacer  necesario  su  conocimiento  y  la

posibilidad de elegir otras vías para solucionar sus conflictos; que se permita a otros

profesionales  hacer  mediación  (parece  que  solo  los  abogados  pueden  realizar

mediaciones);  y que surjan más modelos  ‘informales’ de mediación,  no adheridos a

ningún organismo oficial.

Undécima. Esta propuesta se hace partiendo del estudio de la mediación, como modo de

solución alternativa de controversias, en los pueblos de Valladolid, pero es exportable a

otras poblaciones pequeñas de todo nuestro territorio nacional.

Duodécima. Los posibles campos de actuación donde la mediación puede intervenir en

los pueblos  y zonas rurales son amplios y variados,  no sólo el  ámbito comunitario,

también  el  familiar,  civil,  administrativo,  educativo,  mercantil,  sanitario,

medioambiental,…

84



Decimotercera. El mediador que desempeñe su actividad en los pequeños municipios no

requiere una formación complementaria a la que precisa para realizar su función en

otros  lugares  del  territorio  nacional,  aunque  nosotros  creemos  que  debe  tener  un

conocimiento real y cercano de esa pequeña comunidad y de sus necesidades. Necesita

contactar y conectar con sus habitantes.
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