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Capítulo VI 
Reflexión para revertir la tendencia de abandono y despoblación de los 
distintos territorios rurales atendiendo a las características geográficas, 

humanas y económicas en presencia

Cristina González Vidales
Contratada predoctoral (FPU)

Universidad de León

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1. El declive demográfico del medio rural 

La migración interior española comienza a adquirir importancia en 
la época preindustrial pero no es hasta finales del siglo XIX cuando los 
movimientos migratorios adquieren relevancia. La llegada del nuevo siglo 
trae aparejados los efectos de los desplazamientos poblacionales del medio 
rural a los polos industriales, acentuándose este fenómeno y haciéndose más 
preocupante pasado el medio siglo159. Sin embargo, existen ejemplos de la 
incipiente inquietud por el fenómeno migratorio del medio rural a las grandes 
urbes a principios del siglo XX, así en el País Vasco surge la preocupación 
por el abandono del trabajo tradicional en los caseríos debido al traslado de 
los dueños a la ciudad160. 

La tendencia de abandono del medio rural lejos de frenarse continúa 
avanzando hoy en día, tal y como se puede observar en las Proyecciones de 
Población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) bianual-
mente. En el último periodo analizado 2020-2070 se llega varias conclusio-

159 GARCÍA ABAD, R. y GONZÁLEZ PORTILLA, M.: «Migraciones interiores y migraciones en 
familia durante el ciclo industrial moderno», Scripta Nova: Revista electrónica de geografía 
y ciencias sociales, Vol. 10, núm. 218, 2006; o ALBERTOS PUEBLA, J. M. y BERNABEU MESTRE, 
J.: «Migraciones interiores en España», Cuadernos de geografía, núm. 39-40, 1986, págs. 
175-202. 

160 LAFFITTE OBINETA, V.: «La despoblación de los caseríos», Revista general de legislación 
y jurisprudencia, Vol. 73, núm. 145, 1924, págs. 59-74, esta preocupación fue planteada por el 
autor ya en 1920 ante la Comisión de Agricultura a la Diputación Guipuzcoana exponiendo las 
medidas para combatir la despoblación de los caseríos en Guipúzcoa.
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nes: en primer lugar, estima que en los próximos 15 años España ganaría, 
de mantenerse las tendencias demográficas actuales, 954.497 personas (un 
2,0%) superando en 2035 los 48 millones de habitantes, aunque estas últimas 
previsiones se alejan de las recogidas en el estudio anterior 2018-2033, el 
cual fijaba el crecimiento del país en 2.356.789 habitantes (un 5,1%), supe-
rándose los 49 millones de personas en 2033. En segundo lugar, pese a que el 
nuevo cálculo modifica la progresión de crecimiento que se venía observando 
debido a la crisis sanitaria, existen dos constantes que se mantienen y repiten 
en los estudios, a saber: las comunidades autónomas que más suman y pier-
den población y, por ende, la desigualdad en la distribución del crecimiento. 

Según las proyecciones actuales, las comunidades que más aumentan en 
población son la Comunidad de Madrid y Cataluña, mientras que en el lado 
opuesto las comunidades autónomas con un crecimiento negativo son Castilla 
y León, Galicia y el Principado de Asturias. Asimismo, la tendencia nacional 
de crecimiento, como se apuntaba anteriormente, no es homogénea en su 
distribución pues se producirían aumentos de población en ocho regiones —
las más industrializadas tradicionalmente y aquellas situadas en la costa— y 
descensos en las otras nueve comunidades—coincidentes con las que más 
municipios rurales engloban si se atiende a la definición proporcionada por 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural—161. 

La realidad de las cifras de población acompaña a las proyecciones 
elaboradas por el INE y, aunque el 2020 ha sido un año en el que los datos 
demográficos se han invertido y la tendencia en las migraciones internas 
han cambiado, ya que muchas de las comunidades autónomas que perdían 
población por esta vía —Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León 
y Extremadura— han acogido población en el último año debido a la crisis 
sanitaria, el saldo de las 3 variables implicadas en la evolución de la pobla-
ción crecimiento vegetativo, migración exterior y migración interna sigue 
arrojando números en negativo para estas regiones162.

Sin lugar a duda, el espacio rural domina gran parte del territorio espa-
ñol, ahora bien, existen grandes núcleos urbanos presentes en el mismo 
que rompen con la hegemonía del área rural; el caso más significativo es la 
Comunidad de Madrid donde gran parte de su territorio es urbano. Otro de 
los grandes focos de concentración del territorio urbano se ubica en la zona 
del levante español junto con la zona sur de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (Mapa 2). Comparando los mapas 1 y 2 se puede afirmar que las 
comunidades autónomas donde existe una mayor presencia de medio urbano 
coinciden con las regiones que más población han ganado durante el pasado 
año, poniendo de manifiesto la relación entre ambas variables. 

161 Según los datos obtenidos de INE: Proyecciones de Población 2020-2070, Madrid, 2020.
162 Como indican los datos proporcionados por INE: Cifras de Población (CP) a 1 de enero 

de 2021 Estadística de Migraciones (EM), año 2020, Madrid, 2021 e INE: Cifras de Población 
(CP) a 1 de enero de 2020 Estadística de Migraciones (EM), año 2019, Madrid, 2020.
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Mapa 1. SALDO DEMOGRÁFICO POR CC. AA.

Fuente: INE. Elaboración propia.

Mapa 2. ÁREAS RURALES Y URBANAS DE ESPAÑA EN 2018.

Fuente: Molinero, F. (2019). El espacio rural de España: evolución, delimitación y clasificación.
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1.2. Viejos y nuevos problemas asociados a la despoblación

El problema de la despoblación tiene dos consecuencias importantes 
sobre el medio rural, la primera de ellas la baja densidad poblacional, de los 
ocho mil ciento treinta y un municipios el 83,96% son considerados munici-
pios rurales de pequeño tamaño, de los cuales el 17,21% cuentan únicamente 
con 100 habitantes o menos y 32,04% tienen entre 101 y 500 habitantes163. 
De tal modo que en el 60 % de los ayuntamientos españoles solamente habita 
el 3,05% de la población164, al tiempo, existe una alta dispersión de munici-
pios a lo largo del territorio nacional, siendo estos de pequeño tamaño. 

Por otra parte, el envejecimiento poblacional que afecta a toda España tiene 
una mayor incidencia y aqueja con mayor intensidad al medio rural, así respecto 
del total de la población en las zonas rurales el 28% son personas mayores de 65 
años, mientras que en las zonas urbanas la cifra desciende al 18,5%165. 

Además, el fenómeno de despoblación que había afectado hasta hace 
poco tiempo a los municipios rurales se extiende desde hace unos años a las 
ciudades medianas, principalmente a las capitales de provincia. De tal modo 
que la tendencia actual está provocando el abandono de las poblaciones inter-
medias —con mayor incidencia en las que se sitúan en las comunidades autó-
nomas de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria y Anda-
lucía— hacia «lugares de primer nivel en la jerarquía territorial». La lista de 
comunidades y ciudades receptoras de la denominada migración interurbana 
la encabeza Madrid y le sigue, aunque de lejos Cataluña y la ciudad de Bar-
celona que acoge la mayor parte de la población urbana de la comunidad166. 

La migración interurbana trae aparejado un fenómeno negativo para el 
medio rural como es el «brain drain» o fuga de cerebros. Este se ha estudiado 
desde hace ya algunas décadas a nivel mundial y pone de manifiesto como el 
capital humano altamente cualificado abandona los países de origen, general-
mente pobres, hacia los más desarrollados167 donde encuentran mayores posibi-
lidades para perfeccionar sus capacidades y mejorar las condiciones laborales. 

163 Según INE: Distribución de los municipios por provincias y tamaño de los municipios, 
Madrid, 2020. 

164 Tal y como indica INE: Población por comunidades y ciudades autónomas y tamaño de 
los municipios, Madrid, 2020.

165 PÉREZ DÍAZ, J.; ABELLÁN GARCÍA, A.; ACEITUNO NIETO, P. y RAMIRO FARIÑAS, D.: Informes 
Envejecimiento en red nº 25: Un perfil de las personas mayores en España, 2020. Indicadores 
estadísticos básicos, Madrid (CSIC), 2020, pág. 9, recuperado de http://envejecimiento.csic.es/
documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos2020.pdf (20-09-2021).

166 GONZÁLEZ-LEONARDO, M.; LÓPEZ-GAY, A; y RECAÑO. J.:» Descapitalización educativa y 
segunda oleada de despoblación», Perspectives Demogràfiques, núm. 016.

167 Como explícan estos autores env arias publicaciones DOCQUIER, F. y RAPOPORT, H.: «Glo-
balization, Brain Drain, and Development», Journal of Economic Literature, Vol. 50, núm. 3, 
págs. 681-730 y DOCQUIER, F. y RAPOPORT, H.: «Globalization, Brain Drain, and Development», 
Working Paper, núm. 2011-18, Bar-Ilan University, Department of Economics, recuperado de 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/96079/1/655971610.pdf (21-09-2021).
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La fuga de cerebros se ha observado también en las migraciones interiores 
españolas en los últimos años. Los jóvenes altamente cualificados de las peque-
ñas y medianas ciudades se trasladan a las grandes urbes donde las oportunida-
des laborales, sociales e incluso culturales son mayores. En consecuencia, las 
localidades de tamaño medio están perdiendo el talento endógeno, contribu-
yendo con ello a aumentar las desigualdades socioeconómicas preexistentes168. 

1.3.  Deficiencias en el acceso a servicios y las implicaciones en el 
desarrollo rural

Es innegable la existencia de dificultades en las zonas rurales en el acce-
so a servicios tales como bibliotecas, escuelas, ambulatorios, supermercados 
o polideportivos, así por ejemplo de media para acceder a estos servicios los 
habitantes de los municipios rurales tienen que desplazarse unos 22,69 km, 
mientras que el desplazamiento medio de quienes residen en núcleos urbanos 
se sitúa en los 2,16 km. Sin embargo, la distancia no es homogénea en todo 
el territorio, así existen comunidades autónomas donde los desplazamientos 
en el medio rural se sitúan por debajo de la media nacional (Andalucía 12,71 
km; Baleares 5,8 km; Cataluña 12,85 km; o Madrid 11,41 km), coincidiendo 
estas con las comunidades autónomas que más población atraen169.

Bajo este contexto, la dificultad y, en ocasiones, la falta de acceso a ser-
vicios sociales, de salud, educativos, de infraestructuras e incluso culturales 
y de ocio que se producen en el medio rural repercute negativamente en la 
fijación de población en estas zonas.

Sin embargo, no es solamente la deficiencia de los servicios en el medio 
rural lo que ha permitido la acuciante pérdida de población pues, aunque es 
una parte importante a considerar por quienes se instalan o permanecen en 
estos municipios, la inversión en infraestructuras, así como en las mejoras en 
el acceso a servicios no siempre es garantía de un mayor crecimiento pobla-
cional, pues existen Comarcas incapaces de frenar la salida de habitantes aun 
cuando disponen de buenas infraestructuras, servicios y equipamientos170. 

La decadencia del medio rural se encuentra asociada al declive económico 
que se originó principalmente por la falta de diversificación de la economía rural 
de mediados del siglo pasado. La vorágine del momento no permitió vislumbrar 
como el interior español se centraba únicamente en las actividades agrarias como 
principal y en ocasiones único motor económico, y sería el hecho que, a partir 

168 GONZÁLEZ-LEONARDO, M. y LÓPEZ-GAY, A.: «Del éxodo rural al éxodo interurbano de 
titulados universitarios: la segunda oleada de despoblación», AGER: Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies), 
núm. 31, 2021, págs. 7 42.

169 Tal y como recoge el estudio realizado por ALLOZA, M.; MORAL-BENITO, E; y TELLO, P.: 
«El acceso a servicios en la España rural», Documentos Ocasionales, Madrid (Banco de España), 
2021, págs.17 y ss.

170 MOYANO ESTRADA, E.: «Discursos, certezas y algunos mitos sobre la despoblación rural 
en España», Panorama social, núm. 31, 2020, págs. 33-45.
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de la entrada en crisis del sector agrario en la década de los 60171, influiría, junto 
con la creciente demanda de mano de obra en las grandes ciudades y la falta de 
servicios en los lugares de origen, en la despoblación de estas zonas.

Es, por tanto, la combinación de una economía centrada en el sector agrario 
y sus actividades junto con la falta o deficiencia en el acceso a distintas infraes-
tructuras, equipamientos y servicios de todo tipo lo que ha fomentado el abando-
no de las comarcas rurales por parte de los nativos a las zonas urbanas, donde las 
oportunidades de desarrollo laboral se amplían pudiendo optar por trabajos más 
o menos cualificados en los distintos sectores de actividad, a lo que se suma la 
mayor oferta de servicios y ocio que las urbes pueden proporcionar.

2. DEMOGRAFÍA Y EMPRENDIMIENTO

A fin de ver la fotografía completa del panorama nacional y determinar de 
un amanera gráfica la relación entre la demografía y el emprendimiento, si se 
comparan los datos de crecimiento anteriores con el número de sociedades mer-
cantiles constituidas y la afiliación de los autónomos por comunidad autónoma 
se crea una instantánea que refleja a la perfección la realidad de la denominada 
«España vaciada». De tal modo que las empresas se asientan en las zonas don-
de el crecimiento demográfico es mayor o, más certeramente, la migración se 
traslada a aquellas zonas donde las condiciones y posibilidades económicas son 
mejores (Mapa 3). 

Mapa 3. SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR CC. AA.

Fuente: INE. Elaboración propia.

171 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A.: «El desarrollo rural en la legislación española», Revista de 
derecho agrario y alimentario, núm. 44, 2004, págs. 91-106.
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Mapa 4: AUTÓNOMOS AFILIADOS AL RETA A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2020.

Fuente: INE. Elaboración propia.

En el supuesto de los trabajadores autónomos, estos siguen las tendencias 
de creación de sociedades y el flujo demográfico, siendo más significativa e 
intensa su presencia en Madrid, Cataluña, Valencia, Illes Balears y Andalu-
cía (Mapa 4), algo que no debe extrañar dado que la demanda de productos, 
servicios y mano de obra es mayor cuanto mayor es el número de personas a 
las que se tiene acceso. Cabe resaltar, que como al igual que sucedía con la 
distribución de la constitución de empresas, el mayor número de trabajado-
res afiliados al RETA coincide con las zonas de mayor presencia de espacio 
urbano.

Los datos supra analizados demuestran gráficamente la existencia 
de una relación entre el emprendimiento, sea a través de la creación de 
sociedades sea por el número de autónomos, y el crecimiento poblacional. 
Las empresas y los autónomos encuentran incentivos para invertir en las 
zonas más pobladas dado que hay un mayor número de potenciales clientes 
y consumidores y, simultáneamente, existe una mano de obra heterogé-
nea dispuesta a trabajar. Sin embargo, en el medio rural ni autónomos ni 
sociedades encuentran los alicientes necesarios para establecerse172 de una 
manera significativa. 

Con todo, el fomento del emprendimiento en las zonas rurales y una implan-
tación correcta y eficaz, aunque podría frenar el goteo incesante de población que 

172 ESCRIBANO PIZARRO, J.: El papel de los servicios públicos en el desarrollo de áreas rura-
les: una perspectiva comparada, Tesis Doctoral, Universitat de València, 2010, págs. 194 y ss., 
recuperado de https://www.tdx.cat/handle/10803/57465#page=194 (20-09-2021).
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abandona el medio rural, no sería suficiente para alcanzar cifras de crecimiento 
significativo, ya que otra de las variables a tener en cuenta es el saldo vegetativo 
—diferencia entre nacimientos y defunciones—. En los últimos 4 años el saldo 
vegetativo nacional ha sido negativo, es decir los nacimientos han sido menores 
que el número de personas fallecidas, apoyándose fundamentalmente el creci-
miento poblacional español en la inmigración de personas de terceros países173.

En cuanto hace a este por comunidades autónomas la evolución de este es 
muy pesimista; si hace 10 años solamente eran 5 las comunidades autónomas 
con un saldo negativo (Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Gali-
cia) actualmente, son únicamente 4 las regiones que cuentan con saldos positi-
vos, las Illes Balears, Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Si 
bien, los datos del último año 2020 se han visto alterados por las defunciones 
atribuibles a la enfermedad de la COVID-19 mostrando un aumento en el saldo 
negativo, lo cierto es que en el año anterior el signo de las cifras solo se modi-
ficaría en la Comunidad de Madrid pasando a formar parte, junto con las ya 
mentadas, del elenco de poblaciones con saldo vegetativo positivo174. 

La baja fecundidad en el territorio español es un problema que afecta al 
crecimiento natural del país desde hace tres décadas, en la actualidad (2020) de 
media una mujer tiene 1,18 hijos175. Esta baja fecundidad se encuentra íntima-
mente relacionada con: «el retraso de la emancipación económica y residencial 
de los jóvenes, la tendencia a posponer la convivencia con una pareja estable, el 
creciente aplazamiento de la decisión de tener hijos, el aumento de la infecundi-
dad voluntaria e involuntaria y la reducción en la propensión a tener segundos 
hijos»176 y estas variables deberán de ser tenidas en cuenta en el momento de 
elaborar políticas y acciones encaminadas a consolidar y mantener la población.

3.  LA DIFÍCIL TAREA DE CONSOLIDAR POBLACIÓN EN EL MEDIO 
RURAL 

Los datos expuestos hasta el momento no hacen, sino que poner de mani-
fiesto la realidad de los pueblos y municipios rurales, siendo esta poco o nada 
halagüeña. Actualmente, existen 3.403 municipios, los cuales en términos 

173 Como se recoge INE: Cifras de Población (CP) a 1 de enero de 2021 Estadística de 
Migraciones (EM), año 2020, Madrid, 2021; INE: Cifras de Población (CP) a 1 de enero de 2020 
Estadística de Migraciones (EM), año 2019, Madrid, 2020; INE: Cifras de Población (CP) a 1 
de enero de 2020 Estadística de Migraciones (EM), año 2018, Madrid, 2019 y INE: Cifras de 
Población (CP) a 1 de enero de 2020 Estadística de Migraciones (EM), año 2017, Madrid, 2018.

174 Datos obtenidos de INE: Indicadores de Crecimiento de la Población Resultados por comu-
nidades autónomas. Saldo Vegetativo por mil habitantes por comunidad autónoma, Madrid, 2021. 

175 INE: Movimiento Natural de la Población (MNP). Indicadores Demográficos Básicos 
(IDB). Año 2020, Nota de prensa, Madrid, 2021.

176 CASTRO MARTÍN T.; MARTÍN GARCÍA, T.; CORDERO COMA, J. y SEIZ PUYUELO, M.: «La muy 
baja fecundidad en España: La brecha entre deseos y realidades reproductivas», Dossieres EsF, 
núm. 36, 2020, págs. 8-13.
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globales suponen el 42% del total de municipios españoles que se encuentran 
en riesgo de despoblación. La gravedad de la situación es tal que estas zonas 
han visto reducidos sus habitantes, incluso en «la fase expansiva, en la que la 
población rural en su conjunto aumentó»177.

La Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, nació con el 
propósito de dar solución a la falta de emprendimiento y empleo, con el obje-
tivo último de frenare el abandono de estos entornos. Para ello, se dotó a la 
misma de un presupuesto propio a fin de elaborar programas de desarrollo 
sostenible del medio rural periódicos que recojen las actividades, medidas 
y acciones de cada uno de los programas destinados a recuperar los espacios 
rurales, abordados pormenorizadamente en el capítulo correspondiente. Sin 
embargo, cabe mencionar como las comunidades autónomas se han benefi-
ciado de la implantación de la Ley 45/2007, pues esta posibilita la creación 
de planes e impulsa acciones adaptadas a las necesidades específicas de cada 
región. De esta manera, el resultado de los planes se optimiza y es más efi-
ciente, ya que las autonomías por su cercanía al medio conocen mejor y en 
profundidad las necesidades de las poblaciones objeto de la Ley.

No obstante, a fin de solucionar los múltiples problemas que asedian el 
medio rural, —despoblación, dispersión geográfica, envejecimiento, falta 
de servicios e infraestructuras y la falta de emprendimiento y empleo— es 
imprescindible abordar la cuestión desde un prisma multidisciplinar que ataje 
uno por uno los factores supra mencionados implicados en el fenómeno de 
despoblación. Al tiempo, los poderes públicos, los agentes sociales y todos 
aquellos actores del desarrollo interesados en revertir la tendencia de despo-
blación de los territorios rurales han de estar dispuestos a trabajar de la mano 
para aportar soluciones innovadoras.

En este sentido y con el objetivo de simplificar la ardua tarea de repobla-
ción y recuperación del medio rural, se pueden establecer dos grandes ejes de 
actuación: el primero, dirigido a diseñar medidas encaminadas a incentivar 
y promover el emprendimiento y el empleo de las zonas aprovechando el 
potencial específico del territorio; y un segundo grupo que aborde la creación 
y mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y equipamientos178 de 
este medio.

En cuanto a las medidas claves que se recogen en el primer eje, todas 
ellas pasan por conseguir crear empleo de calidad y suficiente que acabe con 

177 BANCO DE ESPAÑA: Informe anual 2020, Madrid (BdE), 2021, págs. 281 y ss.
178 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: «Dificultades de los Servicios Sociales en las zonas rurales 

con especial atención a las personas de edad avanzada», en AA.VV. (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. 
y ÁLVAREZ CUESTA, H. Dirs.): La economía social como palanca para la sostenibilidad en los 
territorios rurales, Tirant lo Blanch (Valencia), 2021, pág. 123, o SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A.: «El 
desarrollo rural en la legislación española», Revista de derecho agrario y alimentario, núm. 44, 
2004, págs. 91-106.
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la despoblación rural179. La principal apuesta es la agricultura y la ganadería 
como pilares de un sector estratégico, mediante la apuesta por una agricultura 
y ganadería sostenible que respete el medio ambiente y de calidad tanto en 
los bienes que produce como el empleo que genera; el turismo de interior que 
ponga de relieve el valor culturar, histórico y medio ambiental180; y en los 
últimos tiempos debido a la crisis sanitaria se ha abierto camino la implan-
tación del teletrabajo, gracias al cual un porcentaje significativo de personas 
han retornado a zonas rurales próximas181.

Ahondando en la cuestión, existe un elenco amplio e importante de sec-
tores claves que permiten el desarrollo en estas zonas, a saber: el sector ener-
gético a través de la promoción de la implantación y gestión de las energías 
renovables permitirá a través de un buen diseño crear empleos duraderos y de 
calidad que revitalicen estos espacios; el sector de cuidados que por las carac-
terísticas demográficas del entorno —alta tasa de personas mayores junto con 
un elevado número de dependientes— hace de este un sector a tener en consi-
deración; los empleos verdes, encaminados a proteger y promover la mejora 
de los ecosistemas mediante un gran número de actividades relacionadas con 
el control de emisiones y vertidos al medioambiente, gestión de los recursos 
naturales, la producción de biomasa o en suma, un sinfín de actividades rela-
cionadas con la protección y conservación medioambiental; y, para finalizar, 
los empleos tecnológicos que se pueden realizar en cualquier lugar, pero que 
con la gestión adecuada el medio rural puede atraer hacia su territorio182.

Ahora bien, para conseguir impulsar los nuevos sistemas de creación de 
valor y empleo las políticas no pasan solamente por los incentivos económi-
cos, es urgente dotar a las personas de las herramientas necesarias para poder 
gestionar la creación de una empresa, pues en ocasiones estas carecen de las 
habilidades para emprender. De ahí, la necesidad de impulsar políticas en 
caminadas a motivar y dotar de las destrezas necesarias a la población para 
aumentar el número de emprendedores. Simultáneamente, es imprescindible 
reducir los gastos, los tiempos y la burocracia, proporcionar información y 
facilitar la gestión de trámites a fin de dinamizar el emprendimiento183.

179 GARCÍA JIMÉNEZ, A.: «La despoblación: una cuestión de Estado», Revista jurídica de 
Castilla y León, núm. 52, 2020, pág. 65.

180 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y CASTRO FRANCO, A. M.: «Nuevas perspectivas para el trabajo 
agropecuario. Con especial referencia al turismo rural» en AA.VV. (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. 
y ÁLVAREZ CUESTA, H. Dirs.): La economía social como palanca para la sostenibilidad en los 
territorios rurales, cit., págs. 363-404.

181 ECONOMÍA SOCIAL RURAL Y TRABAJO AUTÓNOMO y UPTA: Guía: Emprendi-
miento en el ámbito rural, 2020.

182 GÓMEZ GARCÍA, F. X.: «El mundo rural como nuevo polo tecnológico y de innovación» 
en AA.VV. (RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. y ÁLVAREZ CUESTA, H. Dirs.): La economía social como 
palanca para la sostenibilidad en los territorios rurales, cit., págs.419-427.

183 GARCÍA, L. K. y DÍAZ, J. C.: «Factores que incidieron en el emprendimiento rural en 
Extremadura (España) durante el período 2003 – 2012», Revista Lebret, núm. 10, 2018, págs. 
111-132.
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4. CONCLUSIONES

Al problema de la «España vaciada» se ha unido en los últimos años 
la migración interurbana entre ciudades de mediano tamaño a «lugares de 
primer nivel en la jerarquía territorial». La gravedad de estas migraciones se 
acentúa a su vez por la descapitalización de talento joven, es decir los jóvenes 
con estudios superiores altamente cualificados están optando por mudarse 
de las pequeñas y medianas ciudades —más cercanas al medio rural— a 
las grandes urbes en busca de mejores oportunidades laborales. Todo ello, 
dará lugar en los próximos años a un nuevo problema de despoblación que 
será necesario abordar en un futuro no muy lejano mediante la elaboración e 
implementación de políticas que permitan retornar y retener el talento en las 
poblaciones de origen.

La falta de emprendimiento se hace patente en el medio rural de forma 
estrepitosa, los datos demuestran como las sociedades mercantiles y los 
autónomos eligen las zonas urbanas, y a su vez más pobladas, para ubicarse 
y constituirse dejando en el olvido a los espacios rurales. Motivo por el cual 
se hace necesario que los poderes públicos creen e impulsen políticas que 
permitan dotar de atractivo económico al medio rural a fin de posibilitar la 
creación de un tejido industrial interesante para la inversión y de calidad.

En relación con lo anterior, se ha demostrado que existe una relación entre 
aumento poblacional, el acceso a servicios de todo tipo y la mayor industriali-
zación ya sea mediante la creación de sociedades o a través del emprendimien-
to, si se consigue atraer y retener empresas en las zonas rurales, la población 
experimentará un crecimiento rápido siempre que el empleo sea de calidad. 
A esto se debe unir la dotación de buenos equipamientos, infraestructuras y 
servicios que permitan al ciudadano acceder en las mismas condiciones que en 
el medio urbano. Por ello, las políticas, planes y programas que se deben imple-
mentar a fin de llenar la «España vaciada» han de estar destinados a incentivar, 
desarrollar, captar y retener el emprendimiento en todas sus formas, sin olvidar 
el acercamiento de servicios a los ciudadanos del medio rural. 

Otro punto importante de acción que podría revitalizar el crecimiento 
tanto en las zonas rurales como en las urbanas pasa por fomentar la natali-
dad. Sin embargo, no es una empresa fácil, ya que la inestabilidad laboral, la 
infertilidad motivada por unos calendarios reproductivos tardíos junto con la 
falta de políticas e iniciativas eficientes no ha ayudado hasta el momento a 
estabilizar la natalidad en el territorio. Por ello, es este momento de recons-
trucción del medio rural el idóneo para replantear el problema y abordarlo 
desde una nueva perspectiva que posicione al medio rural en el centro del 
cambio de tendencia.

Asimismo, el punto clave para la creación de empleo pasa por explotar 
los recursos y potencial endógeno de las zonas rurales. La apuesta segura 
pareciera ser la nueva agricultura y ganadería, sin embargo, no deben centrar-
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se todos los esfuerzos en la misma, a fin de no repetir errores pasados, pues 
la diversificación de actividades económicas traerá un crecimiento mayor y 
más seguro, sin que se corra el riesgo, en caso de que estos sectores entraran 
en crisis, arrastren consigo los logros obtenidos, pues quedarán sectores que 
podrán amortiguar las pérdidas, y viceversa.
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