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INTRODUCCIÓN
La colaboración es una base potente para la mejora de la calidad de vida en el medio 

rural. Muchas iniciativas colaborativas han surgido como respuesta dirigida a superar las 
limitaciones de las intervenciones sectoriales y, a menudo, generalizadas que se adaptan 
mal a la complejidad del medio rural1 y a la diversidad de los territorios rurales. Las iniciati-
vas colaborativas son un enfoque innovador que ayuda a comprender mejor y a responder 
a los problemas y necesidades de la población rural. Esta innovación colaborativa se está 
desarrollando en los ámbitos de prestación de servicios sociales, en creación de puestos 
de trabajo y en mejora de gobernanza territorial. Dentro de ello, despierta un especial 
interés la aplicación de herramientas digitales como plataformas y mapas colaborativos 
u otros tipos de instrumentos que ayudan a recopilar, ordenar y difundir la información en 
un proceso continuo de generación del conocimiento colectivo y de desarrollo de trabajo 
colaborativo.

En Castilla y León es necesaria una nueva perspectiva sobre los desequilibrios te-
rritoriales que afectan a la población rural. Pero también es preciso construir una mirada 
nueva sobre los problemas y necesidades cotidianas que no han encontrado aún solu-
ciones satisfactorias para poder buscarles respuestas adecuadas y bien adaptadas a las 
condiciones actuales del medio rural castellano y leonés.

El desarrollo de un trabajo colaborativo entre las administraciones públicas, agentes 
sociales y emprendedores del medio rural de Castilla y León es unas de las tareas aco-
metidas dentro del proyecto de investigación “Territorios activos. Diseño y desarrollo de 
un Living Lab para la caracterización e impulso sostenible de iniciativas innovadoras en 
el medio rural de Castilla y León”, promovido por el Instituto Universitario de Urbanística 
de la Universidad de Valladolid (IUU) y cofinanciado por la Junta de Castilla y León (Pro-
grama de apoyo a proyectos de investigación) y el Fondo europeo de desarrollo regional 
(FEDER) en 2020-2023.

Entre las actividades enmarcadas en ese proyecto está el segundo Seminario nacio-
nal “El potencial de las herramientas colaborativas en la investigación y la dinamización 
rurales”, organizado por Territorios activos en la Universidad de Valladolid el 26 de sep-
tiembre de 2022. El objetivo de este seminario fue profundizar en el conocimiento sobre 
las herramientas colaborativas aplicadas en la investigación y práctica de la innovación 
rural en España (aunque se han incluido también algunas ponencias interesantes relativas 
a otros países), en particular sobre los métodos colaborativos de producción de conoci-
miento, las redes de colaboración y las innovaciones de naturaleza colaborativa apoyadas 
en plataformas o herramientas digitales.

El interés y la calidad de las contribuciones a ese encuentro justifica la existencia 
de esta publicación que, yendo más allá de lo que sería un libro de actas convencional, 
recoge también las aportaciones de los investigadores invitados. Todos los textos de las 
comunicaciones seleccionadas para el encuentro han sido revisados posteriormente por 
el sistema de pares ciegos y cumplen, por tanto, las normas científicas establecidas por la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora2. 

1     Recientemente se ha creado el Consejo de Dinamización Demográfica para la región, cuyo obje-
tivo es desarrollar un trabajo colaborativo y participativo con las instituciones, personas y agentes 
sociales del territorio rural para desarrollar medidas que favorezcan la dinamización demográfica 
(Decreto 32/2022, de 14 de julio). 

2       De hecho, esta publicación identifica los miembros de los comités editorial y científico. En su proce-
so editorial se ha proporcionado instrucciones detalladas a los autores; se ha informado a autores 
y miembros del comité científico sobre el proceso de evaluación de manuscritos; se han revisado 
los manuscritos por el sistema de pares ciegos; y se ha enviado a los autores una comunicación 
motivada de la decisión editorial para la aceptación, revisión o rechazo de sus manuscritos, así 
como los dictámenes emitidos por los expertos del comité científico. Además, más del 75% de los 
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El libro consta de siete capítulos. El primero, de la profesora María del Carmen 
Mínguez García, destaca la importancia de ciencia ciudadana como herramienta para 
comprender mejor el problema de despoblación rural y evitar las generalizaciones. La 
combinación del método de análisis geográfico con el método de las ciencias sociales 
permite construir una visión integrada y matizada del medio rural en España. Ejemplifica 
este enfoque con el proyecto GEOVACUI, cuyo objetivo ha sido fomentar la participación 
ciudadana en la investigación del territorio y de las iniciativas innovadoras, y que se ha 
desarrollado como un trabajo colaborativo entre científicos, habitantes rurales, agentes 
sociales y responsables políticos. Como conclusión, el estudio identifica algunas causas 
y consecuencias de la despoblación rural y los elementos comunes de los proyectos de 
emprendimiento rural.

En el siguiente capítulo también se plantea la combinación de métodos, en este caso, 
cuantitativos (inteligencia artificial) y cualitativos (cooperación humana). Mediante este 
método, el autor José María González del Álamo propone explorar nuevas ideas de em-
prendimiento en las áreas rurales de Castilla y León. El intercambio de ideas se organiza 
en la experiencia conocida como El Valle Digital. La diversidad de opiniones individuales y 
la complejidad de los problemas se analizan y sintetizan en una base de datos, y la infor-
mación resultante se convierte en plataformas digitales donde las empresas trabajan con 
recursos endógenos para cubrir diferentes demandas. El autor subraya que esta sinergia 
humano-técnica permite contribuir al desarrollo del tejido productivo y a la solución del 
problema de la despoblación rural.

Desde una perspectiva económica, Jesús Manuel Artero López y Rosario Gómez-Ál-
varez Díaz exploran las plataformas digitales colaborativas (PDC) y su impacto en tér-
minos de empleo en áreas rurales de Europa. Se trata de estimar la relación entre el 
desempleo y oferta de trabajo a las PDC a través del análisis de su uso por los grupos 
sociodemográficos y laborales. El análisis demuestra la correlación entre el descenso del 
desempleo y el aumento de la oferta de trabajo en las PDC. En particular, se revelan las 
especificidades del medio rural relacionadas con el aumento de la oferta a las PDC por 
mujeres y jóvenes empleados en el sector público. Se señala también el potencial de las 
plataformas digitales para el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales y laborales 
en el medio rural.

Por su parte, José Manuel del Barrio Aliste presenta y discute un método basado en 
la participación y reflexión comunitaria de las personas mayores. Mediante la organización 
de talleres de historias de vida se exploran conocimientos y experiencias de las personas 
mayores de los pueblos de Salamanca. La memoria colectiva que surge de estos talleres 
es un recurso para fortalecer la estructura social y desarrollar la vida sociocultural de los 
pueblos. Por otro lado, también genera una red comunitaria que sirve como fuente de 
apoyo para las personas mayores. De este modo, se produce un intercambio de energía 
en el que las personas mayores contribuyen a la comunidad y se nutren de ella. El autor 
subraya también que esta experiencia contribuye a crear una mentalidad más positiva 
sobre el envejecimiento rural.

Mediante la revisión de bases de datos, documentos actuales y bibliografía históri-
ca sobre el patrimonio cultural de la Vega del Guadalquivir (Andalucía), los arquitectos 
Juan-Andrés Rodríguez-Lora, Daniel Navas-Carrillo y María Teresa Pérez-Cano muestran 
su variedad y señalan su importancia para el desarrollo rural. Su análisis, realizado a esca-
la territorial y municipal, demuestra la riqueza del patrimonio cultural de diversa naturaleza: 

capítulos recogidos en este libro comunican resultados de investigación originales y más del 75% 
de los autores son externos al comité editorial y ajenos a la entidad organizadora de la publicación, 
esto es, el Instituto Universitario de Urbanística. Por último, esta publicación mantiene una clara 
homogeneidad con la línea editorial de dicho Instituto. 
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religioso, industrial, agrario e histórico. Los autores subrayan el potencial de este recurso, 
por un lado, para desarrollar el turismo cultural y oportunidades de empleo; por otro lado, 
para fomentar la identidad del territorio y la cohesión social del medio rural. Con todo ello, 
hacen hincapié en la urgente necesidad de integrar este recurso en las acciones de las 
políticas públicas y en las iniciativas privadas.

Una aproximación similar basada en la valoración del patrimonio cultural fue plantea-
da por Magdalena Masnú Ramis, María Teresa Pérez Cano y Blanca del Espino Hidalgo. 
A través del análisis demográfico, geográfico y paisajístico de la Sierra de Huelva (Anda-
lucía), se caracterizó el territorio y se identificaron diferentes áreas para su estudio. A fin 
de difundir y promover el patrimonio rural de estas zonas y crear redes de contactos entre 
municipios, se diseñó la plataforma digital PRURAL, una herramienta que también sirve 
para potenciar la educación sobre los recursos endógenos y en la que buena parte del 
esfuerzo se ha orientado hacia los niños y jóvenes. Al final, los autores destacan la impor-
tancia de esta iniciativa colaborativa para reforzar la cohesión social y fijar la población en 
las áreas rurales remotas.

En el último capítulo, José Ramón Sola Alonso y Cristina Pérez Valdés rescatan la 
memoria del patrimonio cultural olvidado de los pueblos inundados de Zamora y analizan 
algunos testigos de las memorias de los lugares, determinando su importancia histórica, 
arquitectónica, arqueológica y epigráfica. Unas de las actuaciones importantes que pro-
ponen los autores es la inclusión de estos testigos en la lista de bienes de interés cultural, 
lo que permitirá recuperar la memoria colectiva y mejorar la valoración del entorno rural. 
Además, también señalan que un enfoque de este tipo podría ser una poderosa herra-
mienta para la revitalización de las numerosas áreas rurales españolas transformadas por 
las aguas.

Finalmente, queremos expresar el agradecimiento de todo el equipo del proyecto 
“Territorios activos” hacia las personas y organizaciones que, de una u otra manera, han 
colaborado en la realización de este libro. Por supuesto, agradecemos sinceramente el 
trabajo, serio y concienzudo, de los autores y de los miembros del comité científico. Tam-
bién agradecemos a nuestros compañeros Celia Castro, David Navarro, Maribel Cárdaba 
y Eleonora Ciuccatosta todo el apoyo que nos han prestado; y a Fernando Fuentes y 
Europa Carbajosa su cuidado y su esmero en todo lo que hacen. Para acabar, conste que 
la financiación para esta publicación proviene de la Junta de Castilla y León y de la Unión 
Europea (FEDER).
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El valor de la ciencia ciudadana para visibilizar la España rural activa*

The value of citizen science to make active rural Spain more visible
 

MARÍA DEL CARMEN MÍNGUEZ GARCÍA 
Doctora en Geografía
Profesora contratada doctora 
Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España)
mcmingue@ucm.es
ORCID: 0000-0002-9544-3802 

Resumen

 Este texto presenta las posibilidades que ofrece la ciencia ciudadana para profundizar en el 
fenómeno de la despoblación e identificar los discursos que sobre él se realizan, centrán-
dose especialmente en el que refleja la actividad y dinamismo que todavía mantienen los 
espacios afectados. Las dos ediciones del proyecto GEOVACUI han sido concebidas con 
este enfoque participativo y han supuesto un ensayo de métodos analíticos y de técnicas 
propias de la geografía y de la ciencia ciudadana, permitiendo un trabajo colaborativo por 
parte de los ciudadanos científicos tanto en la recopilación como en la presentación de los 
datos y en la divulgación de los resultados.

Palabras clave

 Ciencia ciudadana, despoblación, cartografía colaborativa, iniciativas.

Abstract

 This text presents the possibilities offered by citizen science to delve into the phenomenon 
of depopulation and identify the discourses that are made about it, focusing especially on the 
one that reflects the activity and dynamism that still maintain the affected spaces. The two 
editions of the GEOVACUI project have been conceived with this participatory approach and 
have been a test of analytical methods and techniques of geography and citizen science, 
allowing collaborative work by citizen scientists both in the collection and presentation of 
data and in the dissemination of the results. 

Keywords

 Citizen science, depopulation, collaborative mapping, initiatives.

*  Este texto presenta los resultados de los proyectos GEOVACUI (Ref. FCT-18-13421 y FCT-
20-15745) que han sido desarrollados por Marta Martínez-Arnáiz, Javier Martín Vide, José 
Damián Ruiz Sinoga y José Ojeda Zújar, con la colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Dado el carácter colaborativo del proyecto, es obligado mencionar y agradecer la colaboración, 
en primer lugar, de los miembros del equipo que han participado activamente en su diseño, 
desarrollo y difusión, y, en segundo lugar, a todos los participantes que, de forma voluntaria, 
han dotado de contenido al proyecto con sus valiosas contribuciones. 

mailto:mcmingue@ucm.es
about:blank
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1.    INTRODUCCIÓN

En la actualidad en España, el reto demográfico está estrechamente relacionado 
con la despoblación, un proceso histórico (Collantes y Pinilla, 2012) con consecuencias 
directas para la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico y el bienestar social 
(Lasanta et al., 2017). La progresiva disminución de habitantes en un gran número de 
municipios rurales españoles desde la década de 1960 ha provocado densidades de 
población incompatibles con su viabilidad demográfica y la contracción del tejido productivo 
(Martínez-Arnáiz et al., 2020).

Este fenómeno no es exclusivo del interior de la Península Ibérica, ni es homogéneo 
en toda España, si bien se produce mayoritariamente en territorios en los que el modelo 
poblacional original se caracteriza por la atomización, con una regresión demográfica 
estructural que compromete su viabilidad, o en territorios condicionados por el desarrollo 
de áreas cercanas demandantes de mano de obra, con sus consecuencias directas 
sociales, económicas y finalmente demográficas (Molina, 2019).

Hasta ahora, la mayoría de las investigaciones que se han realizado para profundizar 
en su conocimiento son de carácter cuantitativo, basadas en estadísticas poblacionales y 
económicas, o centradas en el análisis de las políticas de desarrollo rural (García, 2000; 
Molinero y Alario, 2019; Zúñiga y Guillén, 2019). En este contexto se presenta la ciencia 
ciudadana como un método que permite el conocimiento de los hechos según el testimo-
nio directo de los implicados que viven y son nativos del medio rural. Su visión resulta 
fundamental para descifrar las causas que han provocado y mantenido este proceso e 
intervenir en él, así como para conocer qué iniciativas se están desarrollando y desde qué 
ámbitos se puede mitigar.

2.    EL VALOR DE LA CIENCIA CIUDADANA PARA LA INVESTIGACIÓN ACTUAL

Este primer apartado intenta acercar al lector a la ciencia ciudadana para conocer sus 
fundamentos y beneficios, y, para ello, se formulan tres preguntas que lo articulan.

2.1.  ¿Qué es la ciencia ciudadana?

Desde finales del siglo XX numerosos autores se han interesado en la ciencia 
ciudadana y, en particular, en definirla. Uno de los primeros fue Irwing quien, en 1995, 
consideró que se trataba de un paradigma en el que los objetivos de la investigación eran 
determinados, en colaboración, entre científicos profesionales y el público (Alan Irwing, 
2001). Esta idea inicial fue posteriormente desarrollada y matizada. Así, Horacio Capel, en 
2014, planteó que la ciencia ciudadana se llevaba a cabo por científicos y científicas con 
la colaboración de no profesionales, aficionados y gente común, a menudo como forma 
de colaboración abierta y de micro mecenazgo (Capel, 2014). Por su parte, John Holdren 
incidió en el papel voluntario del público para abordar los problemas del mundo real y 
estableció distintas formas de participación: la formulación de preguntas de investigación, la 
realización de experimentos científicos, la recolección y análisis de datos, la interpretación 
de resultados, etc. (Holdren, 2015). Esta variedad ha dado lugar a una clasificación de 
proyectos de ciencia ciudadana en función del grado de participación del voluntariado. De 
menor a mayor implicación se diferencian los siguientes (Universidad Autónoma de Chile, 
2017):

– Proyectos contributivos. Son los creados por científicos profesionales y en ellos los 
voluntarios contribuyen aportando exclusivamente datos.  

– Proyectos contractuales. En ellos la comunidad identifica una necesidad y solicita a 
los científicos un proyecto específico. 
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– Proyectos colaborativos. Son los diseñados por científicos y voluntarios, quienes, 
además de aportar datos, ayudan a perfeccionar el diseño del proyecto, analizar la 
información y/o difundir hallazgos.

– Proyectos co-creados. Están diseñados por científicos y miembros del público traba-
jando juntos. Para que se desarrolle esta modalidad, al menos uno de los voluntarios 
ha de participar activamente en la mayoría de los aspectos del proceso de investiga-
ción.

– Proyectos independientes. Se trata de proyectos dirigidos por ciudadanos sin la par-
ticipación de científicos profesionales.

En definitiva, la investigación en ciencia ciudadana ha de ser nutrida por la sociedad 
que participa directamente en la recopilación de información y, al mismo tiempo ha de ser 
nutricia para ella en los resultados de investigación (difusión, divulgación, discusión) (Mar-
tínez Arnáiz et al., 2020). 

Desde finales del siglo XX se han sentado las bases de la ciencia ciudadana, que 
es considerada por algunos investigadores como un paradigma, y por otros como una 
metodología, un enfoque o un método, que permite que los ciudadanos se involucren en la 
investigación. En las últimas décadas, se ha reconocido su especial interés como ciencia 
abierta (Bishop, 2014), adquiriendo gran relevancia al estar en sintonía con los principios 
de la Unión Europea que reconoce que el resultado del proceso científico es un escenario 
abierto (como sinónimo de público y transparente), en red y transdisciplinar. Esto produce 
una mejora en las interacciones ciencia-sociedad-política, y, por lo tanto, conduce a una 
investigación más democrática.

2.2.  ¿A qué se debe su auge?

Pese a que la participación ciudadana en procesos de investigación se remonta a 
mediados del siglo pasado, en las dos últimas décadas se ha experimentado un fuerte 
impulso que se manifiesta en la proliferación de proyectos vinculados a distintas temáticas 
y disciplinas (Vohland et al., 2021). Esto se debe esencialmente a tres razones: los cam-
bios sociales, el desarrollo tecnológico y el interés institucional (Universidad Autónoma de 
Chile, 2017). 

En relación con lo primero, hay que destacar que, en la actualidad, en las sociedades 
occidentales, la ciudadanía ha adquirido un protagonismo sin precedentes y se valora 
muy positivamente su participación, asociándose a modelos de gobernanza más trans-
parentes, justos y democráticos. Además, la sociedad aumenta su interés por la ciencia y 
demanda nuevas vías de desarrollo de conocimiento para afrontar sus desafíos. 

El desarrollo tecnológico, por su parte, ha sido clave al favorecer la comunicación 
entre los científicos y la ciudadanía, así como el diseño y uso de herramientas específicas, 
de fácil manejo y precios asumibles, para la recogida de información que ha facilitado no-
tablemente la participación, sin olvidar su papel en la difusión de los resultados.

Por último, el interés institucional ha sido relevante; concretamente, por parte de la 
Unión Europea, que apuesta desde 2015 por la ciencia abierta (Open Innovation, Open 
Science y Open to the world) y asume el reto de contemplar las perspectivas públicas y 
examinar los valores de la ciencia a la vez que el compromiso de apertura e implicación 
de las partes interesadas en el proceso de investigación. Esto conlleva que se desarrollen 
modelos alternativos de producción de conocimiento, entre los que la ciencia ciudadana 
juega un rol especial, cuyas bases se regulan en el documento White Paper on Citizen 
Science for Europe (Serrano et al., 2014).
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El interés de la Unión Europea se muestra en su agenda de investigación y en la de 
los países que la componen. Así, en el caso español se incorpora la ciencia ciudadana 
como línea específica de financiación en convocatorias como la que anualmente promue-
ve la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), perteneciente al Minis-
terio de Ciencia e Innovación, lo que se traduce en un aumento del número de proyectos; 
pero también a su incorporación en la reciente reforma de la Ley de Ciencia.

2.3. ¿A quién beneficia?

Las investigaciones que aplican el método de la ciencia ciudadana han de buscar el 
equilibrio entre los objetivos científicos, educativos, sociales y políticos, cuya representación 
varía según los proyectos. Esto hace que beneficie a todas las partes interesadas: la ciencia, 
la sociedad, y, más concretamente, a los voluntarios y a las voluntarias participantes en los 
proyectos (Universidad Autónoma de Chile, 2017). 

Así, la ciencia, y quienes se encargan de ella, se beneficia de la participación de 
ciudadanos científicos, ya que estos favorecen la inspiración de nuevos temas de investi-
gación; generan grandes conjuntos de datos (espaciales y temporales), que pueden tener 
diferentes usos, y aumentan la aceptación pública de los resultados. Además, dicha par-
ticipación promueve la evaluación pública de la investigación y favorece la creación de la 
cultura científica. 

La sociedad, por su parte, se ve beneficiada, de forma global, al ser informada de los 
temas de investigación socialmente relevantes y permitírsele la co-creación de investiga-
ciones que en ocasiones lleva implícita la asunción de ciertas responsabilidades. La par-
ticipación ciudadana mejora la transferencia de los resultados de la investigación a través 
de la participación de actores sociales y socializa el significado de la ciencia. 

Los ciudadanos científicos, como parte específica de la sociedad, se ven claramente 
beneficiados por diversas razones: por un lado, se sienten útiles al contribuir a descubri-
mientos científicos; por otro lado, mejoran su comprensión de la ciencia y de problemas 
complejos y, además, desarrollan capacidades críticas a través del cuestionamiento de los 
resultados científicos.

3.    EL EJEMPLO DEL PROYECTO GEOVACUI

Con estas premisas de la ciencia ciudadana surge el proyecto GEOVACUI para pro-
fundizar en el fenómeno de la despoblación. Se trata de un problema general que afecta 
a muchos países europeos, y que presenta distintas causas y consecuencias para la po-
blación que los habita, al tiempo que presenta una componente territorial y contextual, que 
confiere a cada caso su especificidad. Bajo este argumento, ni los puntos de partida ni las 
posibles repuestas han de ser homogéneos ni válidos para todos los casos, lo que hace 
necesario el conocimiento profundo de cada realidad. A ello se llega a partir del testimonio 
directo de los implicados que viven en y del medio rural, por lo que resulta de máxima im-
portancia su visión antes de proponer soluciones y actuar, máxime en un momento como 
el presente, en el que la despoblación es un tema central de la agenda política nacional y 
de muchas comunidades autónomas (Martínez-Arnáiz et al., 2020). 

En este empeño por recopilar y disponer del mayor número de referencias de primera 
mano sobre el tema, se incardinan las dos ediciones consecutivas del proyecto de Ciencia 
Ciudadana GEOVACUI, financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología 
(FECYT): 

GEOVACUI-1: sociedades rurales en territorios vacíos y potencialidad productiva 
(2019-2020).
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GEOVACUI-2: ciencia ciudadana e iniciativas de cooperación contra la despoblación 
en áreas rurales (2021-2022).

3.1.  GEOVACUI: sociedades rurales en territorios vacíos y potencialidad productiva

En 2019 se diseñó un proyecto colaborativo y accesible que permitía la sensibilización 
y reflexión entre la población local de las zonas afectadas, los agentes implicados y los 
científicos. Se definieron los siguientes objetivos: i) ahondar en las causas y consecuencias 
del dramático vaciamiento de los pueblos de amplias áreas del interior de España bajo un 
enfoque geográfico, integrador de los condicionantes y circunstancias sociales y económicas 
que afectan a sus habitantes; ii) sondear los nichos productivos y las dificultades y frenos 
del emprendimiento en estos espacios; iii) sistematizar los resultados del análisis con la 
finalidad de difundirlos, debatirlos y, en su caso, plantear propuestas que contribuyan a 
mejorar y/o solventar los problemas o ineficiencias observados, aportando la visión de 
los residentes, plataformas ciudadanas y asociaciones, responsables políticos y otros 
gestores y iv) conocer las posibilidades que ofrece para la geografía la combinación de su 
método de ciencia social con el de la ciencia ciudadana en la recopilación, presentación y 
difusión de la información. (Figura 1).

Para ello se diseñó una metodología y unas fases de trabajo en las que se emplearon 
diferentes técnicas de recogida de la información (Figura 1). 

En primer lugar, se realizaron entrevistas a agentes1 que ofrecieron una visión del 
fenómeno, así como una serie de ideas clave que sirvieron para el diseño de la herra-
mienta de participación, creada con Google Forms. Con ella se facilitó que los partici-
pantes ofrecieran información a fin de profundizar en los aspectos que atañen a la vida 
de las sociedades rurales en territorios vacíos. Asimismo, se pretendía atisbar cómo es 
percibida la potencialidad productiva de dichos espacios, tanto desde el punto de vista 
de sus posibilidades diferenciales y endógenas, como desde la multifuncionalidad que 
las sociedades desarrolladas reclaman de estos espacios, sin perder la perspectiva de 
su importante y tradicional función agraria como sostén económico y de identidad terri-

1 Representantes de la despoblación del Congreso de los Diputados, de Soria ¡Ya!, Unión de 
Campesinos de Castilla León, Fundación de Santa María la Real, Fundación Pueblo Viejo de 
Belchite, Comarca de la Sierra de Albarracín, Comarca del Bajo Aragón, alcaldías Benaoján, 
Genalguacil, Jimera de Líbar, Benarrabá y Valdealgorfa.

FIGURA 1. Método de trabajo y fases del proyecto GEOVACUI. Fuente: elaboración propia.
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torial (Martínez-Arnáiz et al., 2020). Por último, antes de extraer conclusiones comunes 
se discutieron con los participantes los resultados, a través de correos personalizados 
y grupales.

De esta primera edición del proyecto se obtuvieron dos discursos claramente diferen-
ciados. El primero de ellos es un discurso basado en la regresión estructural, las carencias 
y las pérdidas derivadas, así como del trato diferencial sufrido por el medio rural. En con-
traposición, el segundo es el discurso de lo posible que destaca la potencialidad del medio 
rural y las oportunidades que alberga (Martínez-Arnáiz et al., 2020). 

Toda esta información ayuda a comprender las causas —demográficas, económicas, 
sociológicas— de la despoblación como parte de un proceso de reajuste económico y 
social vinculado al progreso de las sociedades desarrolladas. Y se constatan las conse-
cuencias derivadas de las bajas densidades, las dinámicas regresivas, el envejecimiento, 
la falta de escala y la disfuncionalidad de un sistema de poblamiento que pervive en el 
borde de contextos económicos y relacionales regidos por la lógica de la concentración. 
En palabras de la profesora Martínez Arnáiz, miembro del proyecto: “se confirma que el 
mundo rural, desarticulado y en declive, además de perdedor es una pérdida y con esta 
perspectiva ha de abordarse el desafío de su sostenimiento funcional y, también, el de las 
medidas impulsoras para su recuperación y dinamización”.

3.2. GEOVACUI-2: ciencia ciudadana e iniciativas de cooperación contra la despo- 
        blación en áreas rurales

Tomando como punto de partida los resultados del proyecto anterior se considera 
que la única mirada posible es la integradora, basada en la complementariedad que la 
diversidad de espacios urbanos y rurales aporta al país. Una actitud que reclama una mi-
rada amplia y horizontal, opuesta a la vertical y jerárquica de lo urbano sobre lo rural que 
prevalece y que se opone a considerar que el medio rural desempeña un papel secunda-
rio en el conjunto del país. A menudo, los espacios rurales despoblados son etiquetados 
como “espacios problema”, por la dificultad y coste que supone la dotación de servicios y 
su conectividad, dado el tamaño y dispersión de una población en regresión. Pero todos 
los espacios y sus ciudadanos han de disponer de los mismo medios y derechos y ser 
tratados en igualdad. Además, los espacios rurales tienen un valor especial, debido a las 
funciones complementarias que ponen respecto a los urbanos. 

Tampoco en ellos es todo decadencia ni inactividad. Por eso, los discursos de la 
despoblación -generalmente construidos en ciudades- deben ser matizados. Los espacios 
rurales no son espacios vacíos, sino despoblados. Además, de manera reiterada, demues-
tran que son resilientes, capaces de acoger nuevas funciones que añadir o con las que 
sustituir a las tradicionales y desarrollar iniciativas de gran valor para garantizar su super-
vivencia o contribuir a su dinamización, siempre adaptándose a las nuevas demandas y 
necesidades de la sociedad que las convierten en nuevas oportunidades. 

Con estas ideas se diseñó la segunda edición de GEOVACUI que ha querido dar vi-
sibilidad y voz a esta España rural activa, rica en valores y en iniciativas, que es la menos 
conocida y mediática. Este proyecto ha tenido como objetivos: i) conocer las iniciativas 
que favorecen o perjudican la fijación de población en los medios rurales españoles e 
identificar los elementos definitorios de las buenas prácticas; ii) abrir líneas de debate 
para profundizar, de forma colaborativa, en el conocimiento de las causas, consecuencias, 
problemas y oportunidades vinculados a la situación de despoblación en esas zonas y 
iii) estimular la participación ciudadana en actividades de investigación, para fomentar la 
cultura científica en la sociedad.  
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Cada uno de estos objetivos se abordó con una metodología distinta y se contó con 
diferentes niveles de participación ciudadana. Así, por ejemplo, comenzando por el orden 
inverso, el tercero de los objetivos se trabajó mediante talleres en centros de educación 
secundaria, que acercaron la ciencia a las aulas. Para ello, se diseñó un taller sobre cien-
cia ciudadana y despoblación que se impartió vinculado a las asignaturas de geografía de 
2º y de 3º de la ESO, que contemplan en su temario aspectos relacionados con la pobla-
ción y con las actividades económicas.   

El segundo de los objetivos, que persigue abrir líneas de debate, se abor-
dó principalmente mediante sesiones y workshops con agentes sociales y políti-
cos. Estos, además de mostrar sus realidades, compartieron sus experiencias pro-
fesionales y la percepción que tienen del fenómeno con diferentes perspectivas.  
 
Con su información se diseñó un decálogo de recomendaciones, cuyo borrador fue com-
partido con todos ellos para una revisión y debate conjunto (Figura 2).

Por su parte, el abordaje del primero de los objetivos, que se presenta con más deta-
lle en este texto por estar en sintonía con el seminario, se afrontó tras haber tenido acceso 
a distintas experiencias mediante talleres y haber entrevistado a líderes de proyectos. 
Para ello, se diseñó una segunda herramienta de recogida de información sobre las ini-
ciativas, proyectos tractores y experiencias públicas y privadas con impacto positivo en 

FIGURA 2. Decálogo de propuestas para combatir la despoblación de la España rural.  
Fuente: elaboración propia.
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los espacios rurales en términos de dinamización económica y social. Se empleó como 
herramienta de recogida de información la plataforma 123 Survey, de ArcGIS, y se difun-
dió a través de redes sociales y de los grupos de acción local de toda España. Además, 
se identificaron experiencias referentes ya recogidas por medios de comunicación y se les 
cursó una invitación personalizada para participar. 

El formulario contemplaba los siguientes aspectos: i) características básicas de la 
iniciativa: nombre, web, ubicación, antigüedad, figura legal, número de empleados y bre-
ve descriptor; ii) características de los promotores de la iniciativa: sexo, edad, etc. iii) tipo 
de iniciativa en función del sector y subsector económico al que se vincula la actividad, 
tomando como referencia la nomenclatura empleada en los pliegos de solicitud de las 
ayudas Next Generation; iv) objetivos de la iniciativa; v) beneficios de la iniciativa para el 
territorio en el que se localiza; vi) carácter innovador y vii) grado de éxito. 

Se registraron noventa iniciativas a lo largo del segundo y tercer trimestre del año 
2022, que quedan recogidas en un mapa colaborativo realizado con la opción de Das-
hboard de ArcGIS online, que georreferencia la información (Figura 3) en un repositorio 
ubicado en la web del proyecto <https://www.ucm.es/geovacui/repositorio-de-iniciativas> y 
que permite la selección en función de criterios básicos: tipo de iniciativa, provincia, tiem-
po de funcionamiento, objetivos, sexo y edad del emprendedor/a, número de empleados, 
beneficios y sector económico (Figura 4).

El diseño colaborativo es parte esencial de los proyectos de ciencia ciudadana (Se-
nabre et al., 2018) y tradicionalmente esta técnica del mapeo colaborativo se ha empleado 
en la creación de comunidades rurales. Desde el inicio se buscaba visibilizar las iniciativas 
consideras de éxito con una doble finalidad: por un lado, dimensionar las acciones que se 
están realizando, ubicarlas espacialmente, así como conocer sus características, con el fin 
de identificar elementos comunes; y, por otro, generar un banco de experiencias que permita 
establecer sinergias entre iniciativas. Una vez terminado el visor con el mapa colaborativo 
se valoró que además puede servir para identificar las empresas que producen de manera 
sostenible y respetando el territorio.  

Con la información obtenida es difícil sacar grandes conclusiones. Primero porque la 
muestra es pequeña, y segundo por su diversidad temática y territorial. Aun así, los resul-
tados se pueden sintetizar, como se hace a continuación, si bien hay que recordar que se 
trata de un mapa y repositorio colaborativo, no de un inventario metódico ni exhaustivo. 
Por ello, las actividades que quedan reflejadas son variadas y responden a la voluntad de 
los colaboradores que han querido dar cuenta de sus actividades, conformando el conjun-
to una muestra interesante de una realidad muy compleja (Mínguez et al., 2022):

FIGURA 3. Mapa colaborativo con las iniciativas de cooperación contra la despoblación. Fuente: elaboración propia.

https://www.ucm.es/geovacui/repositorio-de-iniciativas
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– Distribución territorial desigual. El fenómeno de la despoblación no afecta a todos 
los territorios con la misma intensidad; de ahí que las iniciativas y actividades 
recopiladas sean de gran interés en aquellas provincias o comarcas donde la 
situación de la despoblación es crítica. 

– Hegemonía de la iniciativa privada. La mayoría de las actividades registradas son 
de iniciativa privada, en un porcentaje significativamente mayor que las de inicia-
tiva público-privadas o las desarrolladas exclusivamente desde la Administración.

– Predominio de los sectores económicos tradicionales. Entre las iniciativas regis-
tradas sobresalen en número las asociadas a dos sectores con tradición en el 
medio rural: el agrícola y el de los recursos patrimoniales. Las del primero se 
centran esencialmente en la producción ecológica y en la incorporación de nue-
vos cultivos y nuevas formas de cultivar. Por su parte, las vinculadas al segundo 
están relacionadas con su conservación y puesta en valor del patrimonio como 
recurso. 

– Paulatina implantación de nuevos sectores. Se observa que adquieren protago-
nismo aquellas iniciativas relacionadas con la atención a la población, la bioeco-
nomía, los recursos endógenos y el ocio. Respecto a este último, se observa una 
alta prestación de servicios, esencialmente enfocados en la oferta de rutas, pero 
también de alojamiento. 

– Práctica turística, patrimonial o educativa. Independientemente del tipo de activi-
dad desarrollada, casi la totalidad de los participantes consideran que su iniciati-
va está relacionada con la práctica turística, patrimonial o educativa. 

– Actividades incipientes o sin presencia en el registro. Son muy escasas las inicia-
tivas registradas sobre transición energética, es decir, sobre la creación de comu-
nidades energéticas y el uso de energías renovables. También son escasas las 
actividades vinculadas al comercio y abastecimiento y a la conectividad digital. 
No se ha registrado ninguna actividad asociada al saneamiento y la gestión de 
residuos, ni a la logística y almacenamiento.

FIGURA 4. Repositorio interactivo con las iniciativas de cooperación contra la despoblación. Fuente: elaboración 
propia.
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– Importancia de los recursos endógenos. La potencialidad intrínseca de los territo-
rios, con especial referencia a sus recursos patrimoniales, articulan el discurso de 
un elevado número de iniciativas, lo que muestra claramente la base local de las 
mismas. 

– Líderes maduros. Los rasgos demográficos de los líderes parecen no ser rele-
vantes, ya que no se observan grandes diferencias en cuanto al sexo, o incluso 
la edad, aunque la mayoría está liderada por población adulta, considerada la ge-
neración soporte de estos espacios rurales con pirámides poblacionales maduras 
y envejecidas. 

– Equipos pequeños. Se trata de iniciativas pequeñas en cuanto al número de per-
sonas implicadas, ya que casi la mitad no cuenta con más de cinco empleados. 

– Sensibles a la despoblación. La repoblación y atracción de nuevos residentes es 
un objetivo esencial para todas las iniciativas, muchas de las cuales, además, 
consideran que pueden contribuir a generar dinámicas positivas y en muchas 
ocasiones ofrecer infraestructuras. Sin embargo, en ninguno de los casos se con-
templa entre sus objetivos dignificar el medio rural.

– Generación de empleo. Todas las iniciativas son conscientes del impacto econó-
mico y social que producen en el territorio en el que se encuentran. Precisamente, 
la generación de empleo es para todas ellas el más importante y visible de los 
efectos, siendo relevante también su aportación a la reducción de la brecha de 
género, paliando la masculinización. 

– Alta presencia de la innovación. Casi la totalidad de las iniciativas registradas 
consideran que su proyecto aporta innovación y el reducido número que con-
sidera que no lo hacen están relacionadas con la recuperación y la difusión del 
patrimonio y la cultura.

– La proliferación de proyectos de recuperación e interpretación de bienes inmue-
bles, normalmente de carácter vernáculo o industrial, hace que no sea una activi-
dad singular ni atractiva. A esto se une el elevado coste que implica, en muchas 
ocasiones, su mantenimiento y modernización.

– Casos de éxito. Un elevado número de participantes considera que la iniciativa 
que presenta es exitosa, siendo muy pocos los que la valoran como fracaso. 
Estas, como sucede con las que tienen menos desarrollo en innovación, están 
vinculadas a la recuperación e interpretación patrimonial.

En ambos proyectos la georreferenciación ha sido clave y le ha concedido un carácter 
territorial al proyecto. Esta se ha aplicado en la elaboración del mapa colaborativo, pero 
también en el tratamiento que en las dos ediciones se le ha dado a la información estadís-
tica, con la que se han creado tres geovisores: uno con variables de población, otro socioe-
conómicas y un tercero de accesibilidad y movilidad. En todos los casos se ha empleado la 
escala municipal para representar la información y los datos se han actualizado, siempre 
que ha sido posible, a fecha 2021 (Martínez Arnáiz et al., 2020).

4.    CONCLUSIONES

La ciencia ciudadana es cada vez más importante en la comunicación entre los cien-
tíficos y la sociedad, siendo una tendencia actual que no solo se transfieran los resultados 
de las investigaciones, sino que se haga partícipe de ellas a la ciudadanía. Es frecuente su 
aplicación en proyectos de ecología, pero no lo es tanto en los de ciencias sociales, donde 
todavía presenta un gran recorrido. 
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El caso del proyecto GEOVACUI es un claro ejemplo de que se puede aplicar este 
método que permite el conocimiento de los hechos a través de los testigos directos del 
mismo, cuya visión es fundamental para descifrar el proceso en cada territorio, atendien-
do a sus casuísticas. Además, la ciencia ciudadana permite el desarrollo de un enfoque 
integral y geográfico del fenómeno de la despoblación. La amplia participación demuestra 
el interés y necesidad que tiene la sociedad en ser escuchada y su respeto a la ciencia.    

De cada una de las ediciones del proyecto se han sacado una serie de conclusiones 
asociadas a la metodología, valorando positivamente las facilidades técnicas de las que 
se dispone para establecer comunicación con los participantes y para recoger información, 
así como para poder compartirla siendo los geovisores y el mapa colaborativo herramien-
tas de gran utilidad. 

Pero también se han extraído conclusiones relacionadas con el fenómeno de la des-
población, que ya han sido detalladas en los apartados anteriores. Entre ellas destacan 
los problemas estructurales que los participantes han considerado esenciales y que ahora 
empiezan a estar en el debate público (Martínez-Arnáiz et al., 2020), así como la necesi-
dad de un cambio de mirada.

Los residentes en el medio rural destacan su potencial, así como el esfuerzo que están 
realizando para su recuperación y dinamización, resaltando una idea cada vez más frecuen-
te entre la comunidad científica que es la de que se trata de territorios vivos y activos.
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Resumen

 La inteligencia artificial colectiva ofrece oportunidades para el desarrollo de medio rural. 
La aproximación del proyecto de El Valle Digital propone combinar el método cuantitativo 
(tecnológico) con el método cualitativo (conocimiento colectivo y trabajo colaborativo) para 
explorar nuevas ideas de emprendimiento. A partir de este trabajo han surgido varias inicia-
tivas de negocio, plataformas digitales orientadas a solucionar los problemas de vivienda, 
espacios para trabajo, educación, turismo, etc. La finalidad es crear nuevos puestos de 
empleo que ayudarán a combatir la despoblación y a revitalizar el territorio rural.

Palabras clave

 Área rural, inteligencia artificial, plataforma digital, colaboración.

Abstract

 Collective artificial intelligence offers opportunities for the development of rural areas. The 
approach of El Valle Digital project aims to combine the quantitative method (technological) 
with the qualitative method (collective knowledge and collaborative work) to explore new 
entrepreneurial ideas. From this work have emerged several entrepreneurial initiatives and 
digital platforms aimed at solving the problems of housing, workspaces, education, tourism 
and others. The aim is to create new jobs that will help to tackle the problem of depopulation 
and to revitalise rural areas. 

Keywords

 Rural area, artificial intelligence, digital platform, collaboration.

*  Este texto es una transcripción editada y revisada por el autor de la conferencia, 
José María González del Álamo, leída en el seminario “El potencial de las herra-
mientas colaborativas en la investigación y la dinamización rurales”, que tuvo lu-
gar en Valladolid y telemáticamente el 26 de Septiembre de 2022 y está disponible en  
<https://iuu.uva.es/posgrado/formacion-permanente/i-seminario-internacional-ta/>. 
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En la Sierra de la Demanda, apoyándonos en la inteligencia artificial colectiva, esta-
mos construyendo lo que pretende ser el primer “valle digital” de España.

Presentaré en primer lugar qué es la inteligencia artificial colectiva. Luego, más en 
concreto, trataré de CiBUC (plataforma de inteligencia artificial colectiva), que lo está ope-
rativizando; de cómo surgió y qué es el Valle Digital; y, finalmente, de las oportunidades 
que ofrece la inteligencia artificial colectiva y el Valle Digital.

En CiBUC decimos que la inteligencia artificial colectiva es una tecnología y que lo 
más interesante de las tecnologías es lo que aportan. En este caso, creemos que aporta 
resultados asombrosos. Pero, antes de explicar la tecnología, quisiera revisar algunos 
conceptos.

¿Qué entendemos por inteligencia, tanto que se habla de ella? Pues, nosotros la 
definimos, la inteligencia, como la capacidad de encontrar futuro. Y la inteligencia colecti-
va, la definimos como la capacidad colectiva de encontrar futuro colaborando. Y, cuando 
hablamos de inteligencia artificial colectiva, nos referimos a la capacidad hombre-máquina 
de encontrar futuro conectándose, ambos, de nuevas maneras.

En el MIT (Massachusetts Institut of Technology), en Estados Unidos, tienen un cen-
tro especializado en inteligencia colectiva desde el año 2006, del cual nosotros también 
aprendemos mucho.

¿De dónde surge la inteligencia artificial colectiva? De la diversidad. Lo mismo que lo 
que nos une nos hace fuertes, lo que nos diferencia nos hace inteligentes. Y cuanto más 
diferentes, más inteligentes, si sabemos trabajar con la diferencia.

Esta es una idea muy interesante. ¿En qué se basa? Se basa sobre todo en que la 
realidad es tan compleja que ya sólo el colectivo tiene la foto real y completa (Figura 1). Lo 
difícil es juntar todas las miradas con una tecnología que permita sacar esa foto completa. 
¿Y por qué se necesita? Pues, básicamente, porque, ahora mismo, el 80% del esfuerzo 
que estamos haciendo las empresas – y también el sector público – no tiene éxito o no 
tiene el éxito esperado. El 80% de los productos que se lanzan al mercado acaban siendo 
retirados. En realidad, acertar es cada vez más complicado.

FIGURA 1. La inteligencia artificial que ayuda a crear una foto completa de la realidad compleja. Fuente: elabora-
ción propia.



27

II SEMINARIO NACIONAL TERRITORIOS ACTIVOS
EL POTENCIAL DE LAS HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN RURALES

2727Inteligencia Artificial Colectiva como motor de transformación... 
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DEL ÁLAMO

La inteligencia artificial colectiva sirve precisamente para inyectar inteligencia a nues-
tros sistemas, para afrontar con garantías todo tipo de retos complejos, especialmente los 
más estratégicos, entre ellos, la transformación territorial.

¿Cómo se genera la inteligencia artificial colectiva? En nuestro bagaje de más de 
diez años operativizándola, emerge cuando se aplican con rigor doce principios de base 
científica.  Algunos de ellos son más fáciles, pero otros son más complejos, como los que 
proceden de la inteligencia de enjambre. 

Estos son algunos de los principios: autorregulación, coopetencia colaborativa, mi-
metismo adaptativo, o estigmergia, que es uno de los más apasionantes porque permite 
generar una sabiduría que no tiene ninguno de los individuos y que emerge de la combi-
nación de todas estas pequeñas inteligencias; como las termitas, que fabrican termiteros 
que son como smart cities (Figuras 2, 3, 4 y 5).

Hay ejemplos de inteligencia artificial colectiva en la naturaleza. Hay organismos que, 
curiosamente, a lo largo de miles de años, han sido capaces de engendrar algoritmos que 
resuelven problemas complejos de forma espontánea. Con la gente, esto es más compli-
cado. Juntar mucha gente no es ser más inteligentes. Muchas veces ocurre lo contrario. 
Por eso hay que artificiarlo y hay que aplicar determinados principios para que eso, la 
inteligencia colectiva, acabe ocurriendo.

Lo curioso es que, cuando utilizamos herramientas tradicionales, algunos de esos 
principios son fáciles de aplicar, pero no los principios más complejos, los de autorregu-
lación, coopetencia, mimetismo o estigmergia, que son de los que más inteligencia se 
obtiene.

En 2013, nació la primera plataforma digital de resolución de retos empresariales y 
sociales con el poder de la inteligencia artificial colectiva que pretende, con esta tecnolo-
gía, transformar retos en rutas; retos complejos en rutas sencillas, utilizando esta nueva 
tecnología.

FIGURAS 2 y 3. Autorregulación. Coopetencia. Fuente: elaboración propia

FIGURAS 4 y 5. Mimetismo. Estigmergia. Fuente: elaboración propia
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Lo que hemos venido a aportar al mercado y a la sociedad es una solución tecnoló-
gica, y también metodológica, de inteligencia artificial colectiva aplicada a la resolución de 
retos —cuanto más complejos, mejor— a través de cuatro capas algorítmicas y de una 
plataforma que pretende hacerlo sencillo. Lo interesante es que, aunque esto suena un 
poco grandilocuente, en realidad la operativización es sencilla. Es una tecnología fácil de 
usar que transforma cualquier reto —entre ellos, la transformación de una comarca en un 
valle digital— a partir de pocas preguntas.

No es un cuestionario sino más bien cuestiones abiertas y anónimas con las que 
nosotros generamos una gran base de datos y luego aplicamos todas esas capas algo-
rítmicas. ¿Cómo lo percibe la gente? Pues ellos ven que llamas a su puerta y les dices: 
“queremos resolver esto, tú eres importante para ayudarnos a resolverlo y lo único que te 
pedimos es que respondas de forma lo más constructiva y sincera a esta pregunta, o a 
dos, máximo tres”.

En El Valle digital utilizamos tres preguntas. A través de un e-mail se accede al formu-
lario. Hay cuatro campos para rellenar. Los respondes y, a partir de ahí, empieza nuestro 
trabajo, aplicando cuatro capas de algoritmos de combinación, de agrupación, semántica, 
síntesis, hibridación, segmentación… un montón de cosas que hemos venido perfeccio-
nando a lo largo de todos estos años.

Lo interesante es que, de todo ese conocimiento, tras estratificarlo, obtenemos una 
serie de ámbitos y, dentro de esos ámbitos, una serie de respuestas colectivamente inteli-
gentes. Las respuestas que se obtienen no son de nadie en concreto, sino que se obtienen 
de la combinación de otras muchas y, como digo, de la estratificación para empezar a 
ordenar todo ese espacio desordenado.

Lo interesante es que, cuando recibes esta información y la sintetizas, se la devuel-
ves al colectivo. Por eso, entre otras cosas, una universidad nos dio el premio a la tecno-
logía más innovadora aplicada al aprendizaje, también en el ámbito universitario, porque 
digamos que el individuo aprende del colectivo, algo que es bastante novedoso.

En fin, se lo devolvemos y le decimos: “mira, esto es lo que sabemos entre todos. 
Ahora vamos a priorizarlo también entre todos”. Y entonces recibes todo ese conocimiento 
de vuelta y tú lo que haces, en una segunda fase, en otro e-mail que recibes, es simple-
mente establecer por comparación, para cada ámbito y los distintos ítems, cuáles pueden 
ser los más importantes.

Lo bonito es que todo esto nos lleva a un resultado muy visual, un road map (hoja de 
ruta), una escenificación ordenada de cómo cada uno de esos retos se podría resolver, de 
qué manera, en qué ámbitos de actuación y con qué orden de acciones. De esta forma, 
has dado un salto de gigante porque, en muy poco tiempo, has puesto de acuerdo a mu-
cha gente sobre cómo abordar un gran reto.

La siguiente imagen ilustra la lógica del tratamiento de la información (Figura 6). 
Cuando tú tienes a la gente con todo ese estrés de no saber ya hacia dónde llevar las 
cosas (la labor de los directivos es cada vez más difícil), les decimos: “vas a poder deci-
dir, porque para eso eres directivo. Pero lo vas a hacer con la inteligencia de todos y con 
una capa de objetividad o de fiabilidad mayor”, que al final es lo que debe alimentar sus 
decisiones. Transformamos cualquier reto en un objetivo, en unas preguntas. Aglutinamos 
todas esas visiones individuales diversas, a través de esas respuestas individuales, y em-
pezamos a estratificar.

Nosotros trabajamos las respuestas como que fueran cubos, y empezamos a llevarlos 
a determinados sitios jugando con distintas caras. Una de las magias de esta tecnología es 
transformar la semántica en objetos, y los objetos en reglas con las que trabajar con esos 
objetos.
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Al final, en este viaje, vas aplicando distintas capas de algoritmos y vas obteniendo lo 
que nos interesa obtener, que es una ruta inteligente de cómo resolver ese reto de forma 
ordenada y teniendo muy claro, además, qué es lo más importante que habría que hacer.

Estas son las seis grandes ventajas de la tecnología que hemos aplicado en El Valle 
Digital y en otros muchos proyectos (Figura 7): combinar una visión cuantitativa y una 
visión cualitativa; hacerlo de forma muy ágil, generando una nueva inteligencia, y lo más 
importante, poniendo de acuerdo a mucha gente en muy poco tiempo; generando una 
visión compartida e ilusionante, automática.

Ahora bien, ¿cómo mantienes el compromiso de la gente? ¿Cómo generas ese com-
promiso? La fórmula es generar un proyecto compartido, una visión ilusionante en la que 
todos, al margen de sus opiniones diversas, estemos de acuerdo. Y eso es lo que facilita 
luego tener impacto. Lo más importante es que haya claridad, creatividad e impacto; que 
haya resultados. Porque si no hay resultados, las cosas no sirven de nada.

FIGURA 6. La lógica del tratamiento de la información. Fuente: elaboración propia.

FIGURA 7. Seis ventajas de tecnología aplicada en el Valle Digital. Fuente: elaboración propia.
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EL PROYECTO DE EL VALLE DIGITAL

Los grupos de acción local están hibridados en el territorio desde hace muchos años 
y dinamizan los fondos europeos Leader. En AGALSA, apostaron por este proyecto (por 
lo cual estaremos eternamente agradecidos) y esto ha permitido que hoy estemos aquí.

Como decía Oscar Izcara, el presidente de AGALSA, la tecnología y esta metodología 
han sido claves en el éxito de este proyecto sin precedentes en zona rural, tanto en la fase 
de definición estratégica inicial como luego en la de implantación.

Hace ocho días, en el Palacio de Saldañuela, al lado de Burgos, con un grupo de uni-
versitarios de la Universidad Francisco de Victoria, veinte profesores y cincuenta alumnos, 
construimos un equipo potente para ayudarnos a empujar catorce proyectos de El Valle Di-
gital. Y esta dinámica de colaboración con universidades es la que queremos profundizar, 
porque queremos y creemos que es el camino para avanzar. Nosotros bebemos mucho 
de la vertiente académica.

Adolfo Castilla, que es uno de nuestros gurús, consejero ejecutivo de CiBUC, viene 
decir que las organizaciones del futuro van a tener éxito en la medida en que sean plata-
formas de inteligencia artificial colectiva, y que los territorios con futuro van a convertirse 
en sociedades comunitarias activas. Se trata de activar un territorio como sociedad comu-
nitaria activa, no esperando a que sea el gobierno el que nos resuelva la vida, ni tampoco 
solo las empresas por sí mismas, sino las sociedades comunitarias activas.

Nuestra misión es transformar empresas y territorios en plataformas inteligentes, a 
base de dotarlas de esta tecnología. Una tecnología ha ido creciendo. Empezó con esta 
capa de inteligencia y hemos ido introduciendo más, porque la gente nos pide no solo cla-
ridad, sino ejecución. Y hemos tenido que meter ahí la inteligencia colaborativa colectiva, 
para hacer eso que decimos que es inteligente, hacerlo bien y hacerlo rápido, en coordi-
nación con esa capa de inteligencia emocional colectiva.

Al final, lo que la gente pretende es que las metodologías te lleven hasta el final del 
camino, que sean una solución de principio a final y que todo ese viaje lo puedas hacer 
de forma lo más profesional posible. Esto ha derivado en una solución depurada, en un 
portfolio de servicios que permiten ir incorporando a los proyectos esa claridad, esa crea-
tividad, el compromiso y el impacto, y medir todo ello a través de determinados elementos 
(Figura 8).

Desde la perspectiva de Adolfo Castilla, esta metodología y esta tecnología vislumbra 
o hace vislumbrar un nuevo management, que él ha bautizado como dirección inteligente 
colectiva. Esto es en lo que estamos trabajando. Él defiende —y yo también— que la 
dirección inteligente colectiva va a ser la nueva forma de dirigir empresas, equipos y pro-
yectos en la era digital.

¿Cómo surgió el proyecto del Valle Digital?

Yo vivo en Madrid, aunque mantengo residencia habitual también, a lo largo del año, 
en mi pueblo, en Salas de los Infantes. En Navidad de 2019 me invitaron allí a dar una 
charla. Yo iba a contar lo que hacía mi empresa, pero la noche de Navidad se me ocurrió 
que podría ser interesante lanzar el reto de utilizar toda esta tecnología para transformar 
la comarca en el primer Valle Digital. Se me ocurrió el día 25 de diciembre de 2019, antes 
de aquella charla.

Así que les lancé el reto, aunque pensaba que no iba a ir a ningún lado porque pa-
recía un brindis al sol. Sin embargo, estaba Fernando Castaño, gerente de AGALSA, el 
grupo de acción local de la Sierra de la Demanda y me dijo: “oye, esto que has lanzado 
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está bien. Vamos a ver si le damos forma”.  Y así, en el mes de febrero, se presentó a la 
junta directiva un primer proyecto para desarrollar esta idea y fue aprobado. El Diario de 
Burgos publicó: “Nace El Valle Digital, un entorno virtual y empresarial para dinamizar la 
Sierra de la Demanda”. Y, a partir de aquí, echamos a rodar El Valle Digital entendido como 
un territorio geográfico que pretende multiplicar su atractivo a través de lo digital.

Para este viaje apasionante, de inicio, había que construir un banco de talento y, para 
eso, necesitábamos contactar con la gente. La comarca de la Demanda es más grande 
que la provincia de Guipúzcoa, pero tiene unos 10.000 habitantes y, como sabéis, está 
muy envejecida. En este momento, ya hemos contactado con 1.000, casi el diez por ciento 
de la población. Es como si haces algo en Madrid y se apunta, qué se yo, medio millón de 
personas. Funcionó bien. Y, a partir de ahí, empezamos a desplegar toda esta tecnología 
y esta metodología, y fuimos llevando a cabo un viaje riguroso que nos ha traído hasta 
aquí dos años después.

Trabajamos con un montón de ideas, un montón de voluntarios, con un montón de 
horas de videoconferencia y acabamos aterrizando en veintiocho iniciativas, veintiocho 
equipos de trabajo y cincuenta servicios emergentes. A los voluntarios, debemos estarles 
permanentemente agradecidos, porque son ellos los protagonistas de todo esto.

¿Qué es hoy El Valle Digital? No es sólo un lugar fascinante, que los hay –y muchos– 
en España. No es sólo un gran proyecto, que también lo es, y un equipo humano magnífi-
co, con una actitud extraordinaria y con mucho talento. Tampoco es solo un gran método, 
aunque también es importante que el método fuera valioso. No es solo eso, ni tampoco 
un gran trabajo, que también lo es: un Plan Director, con diez ideas tractoras, veintiocho 
iniciativas, cincuenta ideas de negocio digital, un montón de equipos trabajando y una 
gran marca (tuvimos la suerte de que en la sala de aquella charla hubiera un diseñador de 
prestigio que se prestó a aportar su trabajo y creó una marca muy fresca, El Valle Digital 
(Figura 9). Además de todo eso, y sobre todo, es un poderoso instrumento para revalorizar 
una zona rural, para unir a la gente y atraer talento. El 60% de los voluntarios del proyecto 
es gente de fuera, de más de diez países.

La estela que genera una iniciativa como esta es mucho más grande de lo que uno 
imagina al principio. Es un poderoso instrumento para generar nuevas ideas y proyectos, 
y para asombrar como comarca, lo que nos ha permitido lograr un gran apoyo institucional.

FIGURA 8. Portfolio completo de servicios modulares. Fuente: elaboración propia.



32

II SEMINARIO NACIONAL TERRITORIOS ACTIVOS
EL POTENCIAL DE LAS HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN RURALES

3232 Inteligencia Artificial Colectiva como motor de transformación... 
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DEL ÁLAMO

Nos recibieron en la Moncloa y también en la Junta de Castilla y León, y con la Di-
putación de Burgos hemos generado una gran relación. Las instituciones son un actor 
importante y el nuestro es un poderoso instrumento, sobre todo, para mirar al futuro con 
otra perspectiva. Usamos con frecuencia la metáfora de hacer el pino. En las zonas rurales 
nos toca mucho hacer el pino. Lo interesante es lo que ves cuando haces el pino: ves la 
realidad de otra manera y es eso lo que buscamos.

¿Qué oportunidades ofrecen la inteligencia artificial colectiva y El Valle Digital?

Nos hemos dado cuenta de que mantener un movimiento de voluntariado activo du-
rante mucho tiempo es muy difícil. Tienes que desarrollar una vertiente empresarial, tienes 
que echar raíces económicas, porque si no la gente dice: “bueno, y todo esto, ¿a dónde 
nos lleva?”. Hay que desarrollar una vertiente empresarial y en ese camino es en el que 
estamos ahora, en la fase dos. El Valle Digital, manteniendo su vertiente de voluntariado, 
se transforma o se complementa con una dimensión empresarial que nos debe llevar, con 
esa marca, difusión y equipos que hemos construido, hacia el desarrollo de empleo a tra-
vés de lo digital, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo, exactamente? Con una 
nueva fórmula que hemos presentado a los Fondos Next Generation.

AGALSA es el promotor principal, como grupo de acción local, y con CiBUC, que es 
la empresa que yo lidero, hicimos un tándem público-privado para promover este proyecto. 
Como la vertiente empresarial la tiene que desarrollar una empresa, ha sido CiBUC la que 
ha presentado esta solicitud de fondos en la modalidad empresarial para el reto demo-
gráfico, y se ha sumado AGALSA como miembro asociado y, en este caso, SODEBUR, 
que es la Sociedad de Desarrollo Burgalés, de la diputación de Burgos. Esto presenta un 
panorama muy atractivo. Si os dais cuenta, CiBUC tiene su sede en Madrid y tiene una 
actividad diferencial que es esta inteligencia artificial colectiva. Y ahí es donde tiene que 
desarrollar su mercado, porque es allí donde está su clientela y, por tanto, su dirección, 
su estrategia, sus desarrollos informáticos, su marketing, su venta de proyectos y su eje-
cución de proyectos. Pero lo interesante es que toda esta actividad que desarrolla CiBUC 
probablemente tenga que mantenerse en Madrid, pero la ejecución la podemos llevar don-
de queramos. Así que lo que estamos haciendo es acelerando la captación de proyectos 
para poder ejecutarlos en El Valle Digital; que ese empleo que genera CiBUC se desarrolle 
en El Valle Digital, en la sede de la Sierra de la Demanda.

FIGURA 9. Plan director del Valle Digital. Fuente: elaboración propia.
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De los Fondos Next Generation, hemos pedido una cantidad que no es exagerada. 
Hablamos de una inversión global del entorno de medio millón de euros, que no es una 
cantidad desbordante, y, de ella, los que somos miembros ponemos, más o menos, unos 
trescientos mil euros y doscientos mil se los hemos pedido a la administración. Como veis, 
no son cantidades desmesuradas. Los castellanos, con poca cosa, hacemos mucho. Así 
que, si tenemos la suerte de tener esa ayuda, vamos a construir tres centros: Centro de in-
novación rural digital, nacional; Agencia digital integral, especializada en lo rural; y Escuela 
de profesiones y negocios digitales.

Todo esto viene a ser una incubadora de nuevos proyectos empresariales y para im-
pulsar los que ya existen sobre el territorio. Pero en sí misma, es una actividad económica 
llamada a generar empleo. Y es una actividad económica abierta, además, a todo tipo de 
fórmulas de colaboración, en beneficio de sus propósitos y de sus grandes objetivos. Todo 
el que quiera está invitado a formar parte, porque creemos que hay mucho que ganar si 
llegamos, al final, a colaborar de forma productiva, que es de lo que se trata.

El Valle Digital no es un entorno en el que se va a generar empleo digital en beneficio 
exclusivamente de la comarca de la Demanda, sino que pretende –y así se ha planteado 
en el expediente Next Generation - ser el epicentro del desarrollo rural digital para toda 
España, con esas tres unidades que van a generar inteligencia, profesionalización y digi-
talización para las 356 comarcas que hay en España. Porque, en este viaje que hemos 
ido andando, nos han empezado a llamar de otras comarcas. Nos han llamado del País 
Vasco, de Andalucía, de Navarra, de muchos sitios donde dicen: “oye, esto que estáis 
haciendo, ¿nosotros lo podríamos hacer? ¿Cómo podemos avanzar?”.

Ahora bien, esta tecnología y esta metodología, nosotros pretendemos exportarla, 
precisamente, a través de plataformas. El planteamiento que hacemos es generar cien 
puestos de trabajo, diez este año, en cuanto tengamos la concesión; el próximo año, 
treinta; al año siguiente, sesenta; y si va bien, crearemos más. Esta es la visión que plan-
teamos con los pies en el suelo. Podría ser mucho más si las cosas van bien, pero con los 
pies en el suelo creemos que esto es lo realista.

Son perfiles técnicos. Son perfiles de los chavales que se van del pueblo. No quere-
mos que se vayan, queremos que se queden y que los que se han ido y todavía no tienen 
suficientes raíces se puedan plantear el volver en unas condiciones de empleo cualificado 
y con una capacitación que, siempre que tengan actitud, se la vamos a poder dar también 
nosotros.

Vamos a ir avanzando en esta fórmula, a través de tres etapas. La primera es el pro-
yecto empresarial que ya tenemos. La segunda es el producto empresarial que tenemos 
ya en parte, porque la tecnología de CiBUC la llevamos a este centro de innovación que no 
va ser un centro de innovación más sino el único centro de innovación europeo que pilota 
una tecnología pionera, puntera y exclusiva. La tercera etapa es desarrollar plataformas 
digitales. Nosotros creemos absolutamente en las plataformas digitales para fortalecer y 
generar empleo rural, a través de unidades de negocio que nosotros instrumentamos en 
esos tres centros (Figura 10).

Vivimos en un mundo de plataformas y hablamos de la economía que van a generar 
y que están generando ya esas plataformas, entendidas como estructuras de gobierno y 
estándares y protocolos que permiten desplegar negocios escalables. Es interesante la 
idea de desarrollar entornos locales con economías globales para impactar en lo global. 
El Valle Digital genera en local, pero impacta en global, y eso se consigue solo a través de 
plataformas digitales escalables. Esa palabra también es importante.

¿En qué punto estamos ahora? 
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Con esos proyectos que hemos presentado, con esos centros, y buscando crear em-
pleo, nos vamos emplear a fondo —valga la redundancia— para completar la plataforma 
digital que ya tenemos, que es referencial (la de inteligencia artificial colectiva), con diez 
plataformas que hemos considerado estratégicas a resultas de todo este viaje que hemos 
hecho con los voluntarios. 

Este viaje, estas plataformas, no las hemos inventado nosotros, han salido del ejer-
cicio ciudadano, de la “ciencia ciudadana” que ha destilado una serie de proyectos de 
referencia. 

Plataforma Industrial y plataforma de productos circulares, como esta empresa de 
Pradoluengo (Figura 11) que ha recibido muchos premios porque está fabricando calce-
tines con plástico reciclado del Mediterráneo y del Cantábrico. Vemos aquí que es muy 
interesante que la gente pueda encontrar a través de una plataforma digital todos aquellos 
productos que, de forma científica y certificada, están descontaminando el planeta. Son 
pocos, pero los hay y los habrá. A nivel de industria, una plataforma que junte a todas las 
partes y gestione esto puede tener mucho desarrollo.

Plataforma de ecoviviendas. Nuestra comarca es una zona de madera, de piedra, de 
materiales naturales. Creemos que hay suficiente materia prima, conocimiento y experien-
cia para avanzar en esta dirección.

Plataforma de vivienda rural para jóvenes. Hemos visto que todos conocemos los 
portales inmobiliarios mayoritarios y ahí buscamos siempre que queremos a ver cómo 
está la vivienda. Pero pensar en los jóvenes y una alternativa a la vivienda urbana, en un 
entorno rural, de una forma diferente, en esto creemos que hay un camino por andar y que 
una plataforma de vivienda rural para jóvenes tiene todo el sentido. En la imagen (Figura 
12), vemos un co-living en una localidad serrana de la comarca que hemos promovido en 
El Valle Digital, como experiencia piloto, para ir haciendo cosas distintas.

Plataforma de espacios singulares para trabajar. En la foto (Figura 13) se ve una torre 
que está en Castrovido. Es un torreón que se rehabilitó y donde se organizan actividades. 
Cuando hay que trabajar, si te toca hacer algo en un entorno de este tipo, probablemente 
lo hagas con otro entusiasmo.

FIGURA 10. Las tres etapas del proceso de desarrollo de la dimensión empresarial en el Valle Digital. Fuente: ela-
boración propia
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Pensamos que el sector hostelero tiene mucho que aportar en esto. A la gente, nos 
gusta estar en los bares, pero también tenemos que trabajar y, a veces, no encontramos 
lugares adecuados. Los corners digitales consiguen que, en ciertos bares, en determi-
nados momentos del día, de la semana, del año, se pueda colaborar y trabajar gracias a 
algunas pequeñas instalaciones. También tenemos en esto un piloto muy interesante, un 
corner digital.

También creemos que espacios tan evocadores como la estación del Santander-Me-
diterráneo (Figura 14) y otros muchos pueden convertirse, desde un punto de vista in-
mobiliario, en plataforma a la hora de generar ese amor que tiene la gente por rehabilitar 
espacios que le suscitan afectos importantes.

FIGURA 11. Calcetines con plástico reciclado del Mediterráneo y del Cantábrico de la empresa Free Waves en 
Pradoluengo. Fuente: elaboración propia.

FIGURA 12. La plataforma de vivienda rural para jóvenes. Fuente: elaboración propia.
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La plataforma de digitalización. La plataforma de digitalización es nuclear. Estamos 
volcados al 100% para que crezca y que, creciendo ella, nos haga crecer a todos. En esto 
hemos trabajado mucho, nos hemos dado cuenta de que las empresas, y más las rura-
les, tienen un camino enorme para que incorporen beneficios digitales y ahí se les puede 
acompañar mucho.

Turismo. A nivel de turismo, siempre que se habla de los pueblos todo el mundo 
piensa en turismo. Pero el turismo es más de lo mismo si no hacemos algo radicalmente 
distinto. Para que haya venido una universidad privada a una zona rural, lejana de su día 
a día, hemos tenido que construir un producto turístico disruptivo, que es: “van a venir, van 
a hacer una inmersión en proyectos reales, van a estar con emprendedores, y van a salir 
de allí reseteados”. La universidad lo ha captado y ha dicho: “Nos vamos. Nos va a costar, 
pero nos vamos”. Y ahora quieren institucionalizar la actividad y hacerlo todos los años.

FIGURA 13. Plataforma de espacios singulares para trabajar. Fuente: elaboración propia

FIGURA 14. Crowdfunding para espacios inspiradores. Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a las rutas, de las que tanto se habla, ¿quién no tiene rutas? Y son todas 
muy bonitas. Pero aquí hablamos de “Senderos de gloria”, que es construir en torno a las 
rutas un viaje experiencial, programado a lo largo del año, que va acumulando puntos 
y que tiene muy en cuenta el incluir a personas que normalmente no disfrutan de esas 
rutas… En fin, dar un componente de aplicación, también, con tecnología GIS de ESRI.

Plataforma comercial. A nivel agrario, parece interesarte no solo utilizar los modelos 
de Denominación de Origen o de Indicación Geográfica Protegida. Se puede recurrir a la 
tecnología para certificar el origen de un producto a través de tecnología block chain, que 
permite, a través de un código de barras, saber quién es el ganadero y cómo se crió o de 
dónde procede esa carne, o lo que sea. De esto también hay iniciativas muy interesantes.

A nivel asistencial. Este es uno de los sellos de El Valle Digital. Importan las personas. 
Importa lo que hacen. Importa cómo se sienten y lo que consiguen. En el medio rural, es-
tán nuestros padres o nuestros abuelos. Y tienen que ser protagonistas, como lo fueron del 
pasado, también del presente. Para eso hay una plataforma en la que hay un emprendedor 
de gran valor humano, que se llama Borja, que tiene un proyecto ya muy avanzado de lo 
que vendrían a ser unos “ángeles de la guarda” (Figura 15).

He aprendido en El Valle Digital que, cuanto más te alejas de las ciudades, más te 
acercas a las personas. En las ciudades se vive y en los pueblos se convive. El tema de 
la convivencia tiene mucho que ver con que unos cuidan de otros. En los pueblos, no todo 
es idílico pero la sensación de convivir sí que está y esta tecnología lo que permite es que 
cualquier cosa que le pasa a una persona mayor, en el momento que le pasa, lo saben esa 
red de voluntarios que están conectados con su móvil y les pueden atender antes incluso 
de que llegue una ambulancia (que, como sabéis, en los pueblos, tardan en llegar). Esta 
Plataforma de “ángeles de la guarda”, escalable para todo el territorio nacional, es también 
un proyecto.

A nivel educativo. Nosotros nos hemos dado cuenta en estos dos años de que la di-
gitalización necesita profesionales digitales y, cuando en los equipos no hay profesionales 
digitales, esos equipos no avanzan. Luego, para la capacitación digital, se necesita una 
escuela de profesiones y negocios digitales en la propia zona rural, para que estos jóvenes 
ya desde ahí aborden sus proyectos en ese aprendizaje práctico y se queden. De hecho, 

FIGURA 15. Proyecto de “Ángeles de la guarda” para los mayores que viven en el área rural.  
Fuente: elaboración propia
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tenemos una alianza en ciernes con la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
también con NocodeHackers, la plataforma en español donde aprender sobre las herra-
mientas sin código.

Pero no perdemos de vista lo tradicional. La escuela de oficios tradicionales online, 
para que todo el mundo pueda aprovecharse de ella. Hicimos un piloto de tallado de 
piedra. También está el Centro de investigación de paisajismo y medio ambiente, en un 
antiguo lavadero de mineral de cobre (Figura 16). 

Los dueños están intentando buscar financiación para terminar de reciclar el edificio. 
Es una obra grande, pero también una obra que nos entusiasma especialmente. También 
hay un especial deseo de colaborar con las universidades para este centro y escuela de 
medio ambiente.

Turismo educativo. Hemos visto que llevar aprendizaje a los alojamientos rurales es 
muy interesante. Si vas a una casa rural y acabas sabiendo hacer un buen queso, te irás 
más contento. O si acabas sabiendo hacer una buena fotografía. Por ahí creemos que 
también hay un camino.

Y la plataforma pública. Nosotros vemos que El Valle Digital, cada vez más, se va a 
parecer a una red social para lo público. Toda esta inteligencia que se genera en el entorno 
rural debe ponerse al servicio de lo público, para que las políticas, naciendo desde abajo, 
sean mucho más acertadas y mucho más certeras, mucho más transversales, mucho más 
enraizadas.

En fin, la buena noticia es que la aventura continúa. Hablaba antes del grupo de uni-
versitarios de la Universidad Francisco de Victoria, veinte profesores y cincuenta alumnos. 
¿Qué han estado haciendo? En cada una de las plataformas fijaron un objetivo en base a 
todo lo que se había trabajado. Se hicieron equipos y estuvimos escenificando para cada 
uno de ellos cómo tenía que ser esa plataforma digital. Tenemos un primer análisis funcio-
nal para empezar los desarrollos.

Todo esto obedece a la pasión de un propósito: ayudar al medio rural a llegar más 
lejos. Y, como decía, todos estáis invitados. Cada quien se puede sumar a su manera.

FIGURA 16. Un antiguo lavadero de mineral de cobre reconstruido como el centro de investigación y paisajismo y 
medioambiente. Fuente: elaboración propia.
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Resumen

 Las plataformas digitales colaborativas (PDC) suponen un cambio disruptivo que requiere 
una evaluación socioeconómica. Determinamos la correlación entre el desempleo y la oferta 
de trabajo a las PDC en Europa, con especial énfasis en el entorno rural. Nuestros resulta-
dos muestran un paralelismo entre la reducción del desempleo y una mayor probabilidad de 
trabajar en las PDC, y que esta no es sustitutiva del mercado laboral tradicional. La oferta 
a las PDC se corresponde con personas empleadas, del sector privado, mujeres, jóvenes 
y residentes urbanos. En el medio rural está representada por personas empleadas, del 
sector público, mujeres y jóvenes.

Palabras clave

 Plataformas digitales, oferta de trabajo, desarrollo rural, desempleo, Europa.

Abstract

 Collaborative digital platforms (CDPs) represent a disruptive change thar requires a socioe-
conomic evaluation. We assess the correlation between unemployment and labour supply in 
CDPs in Europe, with especial focus for rural areas. Our results show a correlation between 
a reduction in unemployment and a higher probability of working in CDPs, which is not a 
substitute for traditional labour markets. CDPs workers is mostly employed people, from the 
private sector, women, youth, and urban residents. In rural areas is represented by emplo-
yed people, from the public sector, women, and young people.

Keywords

 Digital platforms, CDPs job supply, rural development, unemployment, Europe.
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1.    INTRODUCCIÓN

Las plataformas digitales colaborativas (PDC en adelante) son servicios, espacios o 
herramientas digitales que facilitan la intermediación de oferentes y demandantes, abar-
cando desde pequeñas comunidades sin ánimo de lucro a empresas de gran peso, como 
Google, Microsoft, Uber, Airbnb, Amazon o Taskrabbit (Comisión Europea, 2016). En Euro-
pa se espera que el número de oferentes de trabajo a las PDC aumente de los 60 millones 
en la actualidad hasta los 90 millones en los próximos años (Comisión Europea, 2016, 
2017).

Debido al creciente peso, la literatura trata de identificar los factores que fomentan 
las PDC, siendo el desempleo uno de los que más atención recibe al postularse las PDC 
como una nueva oportunidad laboral para los desempleados (Borchert et al., 2018; Huang 
et al., 2020; Braesseman et al., 2020; Collins, et al. 2019, Koustas, 2019; Katz & Krueger, 
2017, 2019). Sin embargo, los estudios descriptivos sobre la relación entre el desempleo 
y las PDC en Europa no son concluyentes (Ghavidel et al., 2011; Saridakis et al., 2016; 
Halicioglu & Yolac, 2015). En cuanto a los trabajos econométricos, están enfocados en el 
mercado estadounidense, emplean un número limitado de PDC o tampoco son concluyen-
tes (Borchert et al., 2018; Huang et al., 2020; Braesseman et al., 2020). 

Así, el objetivo de este estudio es estimar la relación de la tasa de desempleo sobre la 
oferta de trabajo hecha a las PDC en Europa y especificarla para el medio rural. El conoci-
miento de esta asociación permite identificar si las PDC compensan la pérdida de empleos 
del mercado tradicional o, por el contrario, evoluciona de forma complementaria, esto es, 
no sustituyendo a este. Para la estimación empleamos de forma conjunta los microdatos 
del Eurobarómetro The use of collaborative platforms correspondientes a los años 2016 
y 2018, y a los 28 Estados Miembros de la Unión Europea (Eurobarómetro, 2016, 2018). 
También identificamos los grupos sociodemográficos y laborales que protagonizan la ofer-
ta a las PDC, incluyendo una estratificación adicional centrada en la población del medio 
rural.

Los resultados muestran que, en un contexto económico expansivo, las PDC y el 
mercado laboral tradicional evolucionan de forma complementaria, sin sustituirse entre sí, 
en línea con la literatura (Pesole et al.,2018; Urzi et al.; 2019, 2020). El análisis de hetero-
geneidad determina que el aumento de la oferta a las PDC está representado por indivi-
duos que realizan una actividad laboral, mujeres, jóvenes, empleados del sector privado y 
residentes en el medio urbano. Los resultados centrados en la población rural indican que 
el aumento de la oferta a las PDC está protagonizado por personas que trabajan, mujeres, 
jóvenes y empleadas en el sector público.

El texto que sigue arranca con una contextualización del trabajo a las PDC en Europa. 
Posteriormente detallamos los datos, variables y estrategia empírica de nuestro modelo. 
Procedemos después con la descripción de los resultados obtenidos. Finalizamos con la 
interpretación de los resultados, las limitaciones del modelo y las potencialidades sobre el 
mundo rural, en las conclusiones.

2.    TRABAJO REALIZADO A LAS PDC EN EUROPA

En la mayoría de los países desarrollados la oferta de trabajo a las PDC muestra una 
tendencia creciente. Según Urzi et al. (2019, 2020), las PDC sólo representan el 2% de 
la fuerza laboral en Europa y el 1% en Estados Unidos, pero su rápida evolución augura 
que gran parte del mercado laboral en el futuro estará determinado por las PDC. De forma 
similar, el estudio de Pesole et al. (2018) identifica que alrededor del 11% de la población 
activa ha ofrecido servicios en las PDC al menos una vez en el 2018, lo que supuso un 
incremento del 9,5% respecto a 2017.
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Dado el peso creciente de las PDC en el mercado de trabajo, resulta crucial analizar 
cuáles son los determinantes que explican dicha tendencia. Concretamente, uno de los 
factores en los que más se centra la atención es la situación de desempleo, al considerar 
que estar desempleado fomentaría la búsqueda de un nuevo empleo en las PDC para las 
personas que lo hubiesen perdido (Borchert et al., 2018; Huang et al., 2020; Braesseman 
et al., 2020; Collins et al. 2019, Koustas, 2019; Katz & Krueger, 2017, 2019). Otra interpre-
tación es que el trabajo a las PDC constituya, por el contrario, una fuente complementaria 
de ingresos laborales a los obtenidos en los mercados tradicionales (Berg, 2016; Pesole 
et al., 2018; Urzi et al., 2019, 2020; Schor & Attwood-Charles,2017; Smith, 2016; Ipeirotis, 
2010; Ross et al., 2010). 

Los estudios econométricos que analizan la relación entre trabajo y PDC son escasos, 
se centran en Estados Unidos y en plataformas de mercados digitales. Así, Borchert et al. 
(2018) emplea 13.140 observaciones de registros en una plataforma de asignación de mi-
crotareas online (microworkers.com), junto a la base de datos de desempleo del Bureau of 
Labor Statistics, en el periodo temporal de 2011-2015. Encuentran que el incremento del 
nivel de desempleo local aumenta la oferta de trabajo realizada por los trabajadores a las 
PDC. Huang et al. (2020), utilizando variables instrumentales similares al estudio anterior, 
cuantifican la relación entre el desempleo en los mercados tradicionales y la oferta de tra-
bajo a las PDC en macrotareas online en las PDC, mediante el empleo del Bureau of Labor 
Statistics incluyen 20.288 observaciones en el periodo 2004-2010. Los resultados indican 
que un 1% de incremento del desempleo en un condado está asociado con un 21,8% de 
incremento en la oferta de trabajo hecha a las PDC. Por su parte, Braesseman et al. (2020) 
utiliza la tasa de desempleo local para estimar la oferta de trabajo hecha a las PDC. El mo-
delo emplea 3.052 observaciones provenientes de estadísticas de portales oficiales. Los 
resultados del modelo GLM muestran que el aumento marginal de la tasa de desempleo 
fomenta un 1 punto porcentual el número de proyectos en las PDC.

En definitiva, la literatura que estudia la tendencia del desempleo y las PDC afirman 
en su mayoría que el aumento de la tasa de desempleo guarda una correlación directa con 
la oferta de trabajo realizada a las PDC (Borchert et al., 2018; Huang et al., 2020; Braes-
seman et al., 2020; Koustas, 2019; Katz & Krueger, 2017, 2019). Sin embargo, los resulta-
dos no son concluyentes para confirmar el signo de la asociación entre el desempleo y la 
oferta de trabajo a las PDC, debido que la literatura se centra solo en ciertas plataformas 
o sectores (ver, por ejemplo, Braesseman et al., 2020, Huang et al., 2020). Además, los 
estudios que emplean un amplio abanico de PDC son descriptivos o emplean conceptos 
más amplios que el trabajo a las PDC, como los trabajos atípicos, que engloban un amplio 
espectro de actividades laborales no registradas bajo las modalidades contractuales tra-
dicionales en el mercado laboral estadounidense (ver, por ejemplo, Katz & Krueger, 2017, 
2019), entre las que se incluyen el trabajo a las PDC. Por todo ello, no es conveniente 
trasladar los resultados del ámbito estadounidense al europeo, en el que nos centramos 
en nuestro estudio (Blanchard & Katz, 1992; Jimeno & Bentolila, 1998; Jauer et al. 2018; 
Mitze, 2019).

3.    DATOS, VARIABLES Y ESTRATEGIA EMPÍRICA DEL MODELO

En nuestro estudio hay dos fuentes de datos. Por un lado, empleamos de forma con-
junta los microdatos de la encuesta del Eurobarómetro The use of collaborative platforms, 
correspondientes a los años 2016 y 2018 y los 28 Estados Miembros (EEMM) de la Unión 
Europea. El Eurobarómetro (2016, 2018) permite la construcción de perfiles sociodemo-
gráficos y laborales a nivel regional de la oferta de trabajo a las PDC, siendo esta la va-
riable dependiente principal del modelo. Por otro lado, utilizamos la tasa de desempleo 
regional a nivel europeo (Eurostat), para los años 2015 y 2017.
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Realizamos un modelo de mínimos cuadrados ordinarios que estima la relación entre 
el nivel de desempleo sobre la oferta laboral en las PDC. Utilizamos la tasa de desem-
pleo regional de los EEMM como variable explicativa principal, mediante datos obtenidos 
en el portal estadístico Eurostat, en los años 2015 y 2017. Nuestro modelo controla las 
diferencias estructurales mediante el empleo de efectos fijos por región, y los cambios en 
las circunstancias regionales mediante la inclusión de controles macroeconómicos a nivel 
regional. El análisis incluye además un análisis de heterogeneidad en función de la edad, 
género, situación laboral y si trabaja en el sector público o privado, con el fin de identificar 
los perfiles protagonistas en la relación del desempleo y el trabajo a las PDC.

La encuesta telefónica del Eurobarómetro realizada por petición de la Comisión Eu-
ropea tiene como objetivo una mayor comprensión del rol de las PDC en el crecimiento, 
empleo y beneficios de los consumidores del entorno europeo, mediante datos sobre la 
percepción, actitudes y prácticas de los individuos hacia éstas. Para el año 2016, la pobla-
ción muestral es de 14.050 individuos, mientras que la encuesta de 2018 incluye 26.544 
individuos de 15 o más años, representativa de los 28 Estados Miembros de la UE. El 
Eurobarómetro (2018), a diferencia de la versión anterior, ofrece información de la partici-
pación de los individuos en función del sector de actividad, además de incluir una mayor 
variedad de cuestiones relativas a la percepción, motivaciones o actitudes hacia las PDC. 
Estas fuentes de datos son idóneas para este estudio al permitir la construcción de indi-
cadores de estatus laboral y características demográficas a nivel regional de la oferta de 
trabajo a las PDC. El Eurobarómetro (2016, 2018), al contrario que otras fuentes de datos, 
ofrece información sobre las prácticas de participación en la generalidad de las PDC en el 
entorno regional europeo.

La variable dependiente principal de nuestro modelo, oferta de trabajo a las PDC, se 
corresponde con un indicador de la probabilidad de ofrecer servicios en estas. Se elabora 
mediante la pregunta del Eurobarómetro (2016): “Have you ever provided services on the-
se platforms? ” 1. Las respuestas posibles son: “1) No, you haven’t, 2) You have offered a 
service on one or more of these platforms once, 3) You offer services via these platforms 
occasionally (once every few months), 4) You offer services via these platforms regularly 
(every month)”. La pregunta del Eurobarómetro (2018) es: “Have you ever offered a servi-
ce via a collaborative platform? ”. Las posibles respuestas son: “1) No, never 2) Yes, once 
or a few times 3) Yes, occasionally (i.e. once every few months). 4) Yes, regularly (i.e. once 
a month or more often)”  2. Mediante las respuestas de los encuestados elaboramos el indi-
cador de oferta de trabajo a las PDC. Representa una variable dicotómica que toma valor 
cero en el caso de que el encuestado no haya ofrecido nunca algún servicio en las PDC, 
y se le asigna un valor uno cuando ha ofrecido algún servicio, independientemente de su 
frecuencia3. El modelo utiliza de forma conjunta los dos periodos disponibles, tomando 
como referencia la región del encuestado, común en ambas bases de datos.

La Tabla 1 expone los datos descriptivos de la variable dependiente. De media, el 
4,06% de los encuestados del Eurobarómetro (2016) es oferente en las PDC, porcentaje 
que se eleva al 6,01% en el Eurobarómetro (2018). Conjuntamente, los oferentes repre-
sentan de media el 5,34% del total de encuestados.

Respecto a la variable independiente principal de nuestro modelo, utilizamos la tasa 
de desempleo regional de los 28 EEMM de Europa en los años 2015 y 2017, obtenida a 

1   Variable Q2 del Eurobarómetro (2016) 

2   Variable D9 del Eurobarómetro (2018) 

3    Urzi et al. (2019) descarta en su estudio a todos los encuestados que hayan sido oferentes de forma 
 esporádica. 
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través de la base de datos de Eurostat4. Los datos contemplan el desempleo conjunto por 
sexos para grupos de edad de 15 o más años. Hemos escogido los años 2015 y 2017 
porque se corresponden con los años anteriores a la realización de las encuestas del 
Eurobarómetro y nos permiten capturar posibles efectos de las tendencias del desempleo 
sobre la decisión de ofrecer servicios en las PDC. La base de datos de Eurostat dispone 
también de datos a nivel macroeconómico para diferentes niveles territoriales5, permitien-
do la implementación de diversos controles en nuestro modelo de estimación, descritos 
con detalle a continuación. 

La Tabla 2 proporciona los descriptivos de la variable independiente, asignando el valor 
de la tasa de desempleo regional a los encuestados del Eurobarómetro (2016, 2018) en fun-

4     https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfu3rt&lang=en (Fecha de referen-
cia: 25-09-2020). La falta de información a nivel regional para determinados países en la base de 
datos de Eurostat nos obliga a utilizar el indicador de la tasa de desempleo a nivel nacional para los 
siguientes países: Malta, Latvia, Estonia, Chipre y Luxemburgo. 

5     Catalogados en Eurostat con el código NUTS: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background 
(Fecha de referencia: 25-09-2020) 

TABLA 1. Datos estadísticos descriptivos de la variable dependiente principal del modelo: oferta de trabajo a las 
PDC. Fuente: elaboración propia a partir del Eurobarómetro (2016, 2018). Esta tabla muestra los valores medios de 
la variable dependiente principal: oferta de trabajo a las PDC, empleando la base de datos del Eurobarómetro (2016, 
2018). Para tratar conjuntamente las encuestas se ha tomado como referencia la variable identificativa de región, 
común en ambas bases de datos y la creación de una variable identificadora del año de la encuesta (2016 y 2018). 
La encuesta incluye individuos a partir de los 15 años. Los pesos muestrales se corresponden al entorno de los 28 
Estados Miembros de Europa, incluido en los microdatos.

TABLA 2. Datos estadísticos descriptivos de la variable independiente principal del modelo: tasa de desempleo regio-
nal en el año 2015 y 2017. Fuente: elaboración propia a partir de Eurobarómetro (2016, 2018) y Eurostat. Esta tabla 
muestra los valores medios de la variable independiente principal: tasa de desempleo regional en el año 2015 y 2017. 
La encuesta incluye individuos a partir de los 15 años. Los pesos muestrales se corresponden al entorno de los 28 
Estados Miembros de Europa, incluido en los microdatos del Eurobarómetro (2016, 2018).
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ción de la región y año de la encuesta. De media, la tasa de desempleo regional en Europa es 
del 9,63% en 2015, y el 8,07% en 2017, por lo que se aprecia una reducción aproximada de 
1,6 puntos porcentuales entre periodos. De forma conjunta, la tasa media es del 8,85%.

Nuestro modelo principal mide el impacto de la tasa de desempleo regional europea, como 
variable independiente principal, sobre la oferta de trabajo a las PDC. El modelo incluye también 
efectos fijos y clúster por región, junto a variables de control descritas a continuación. Teniendo 
presente esta consideración, estimamos la siguiente ecuación por mínimos cuadrados ordinarios:

           OFRECEIRT = α + βURRT-1 + γZRT-1 +  γXIRT + Φr  +  εIRT

Donde la variable dependiente OFRECE es un indicador que toma valor 1 si el indivi-
duo I, de la región R, ofrece servicios laborales en las PDC para el año T. La variable UR 
representa la tasa de desempleo para la región R y el año T-1. También controlamos por 
una serie de variables sociodemográficas a nivel individual, incluidas en el vector X, corre-
lacionadas con la variable dependiente, tales como la edad, género, nivel educativo y lugar 
de residencia (urbana o rural). El modelo incluye efectos fijos por región Φr, permitiéndo-
nos controlar por una serie de factores posiblemente correlacionados con la probabilidad 
de ofrecer servicios laborales en las PDC, tales como la provisión de servicios públicos 
relacionados con el empleo, entre otros. Los errores estándar presentan clústeres a nivel 
regional (Moulton, 1990), que permiten controlar diferencias estructurales en estos debido 
a correlaciones arbitrarias entre grupos (por ejemplo, ver Burda y Hamermesh, 2010).

A fin de identificar la asociación entre la tasa de desempleo y la oferta de trabajo a 
las PDC, el vector ZRT-1  incluye dos variables macroeconómicas a nivel regional, obtenidas 
de la base de datos de Eurostat, para los años 2015 y 2017. La primera de ellas es el PIB 
per cápita en paridad del poder adquisitivo, que permite capturar las diferencias regionales 
en la oferta en las PDC que puedan explicarse exclusivamente por las fluctuaciones en el 
ciclo económico. La segunda es el gasto regional en I+D+i (GERD) sectorial en porcentaje 
del PIB6, que identifica las diferencias en la oferta en la PDC debidas a un cambio agrega-
do en el nivel tecnológico de cada región. Por tanto, los controles macroeconómicos permi-
ten capturar parcialmente las diferencias inobservadas entre regiones, aislando el impacto 
de la tasa de desempleo regional sobre la oferta de trabajo a las PDC. No controlar por 
diferencias estructurales descritas a nivel regional podría suponer la sobrevaloración del 
coeficiente del desempleo regional en las estimaciones (Borra & Gómez-García, 2015; 
Amuedo-Dorantes & Borra, 2017, 2018; Giménez-Nadal & Molina, 2014).

La Tabla 3 ofrece información descriptiva de los principales indicadores sociodemográ-
ficos incluidos en la encuesta: edad, región de residencia, sexo, años invertidos en educa-
ción y tipo de comunidad (rural o urbana). Las medias para los dos años de la encuesta son 
similares. En el año 2016 y 2018, los encuestados tienen una media de 48 años. En el año 
2016 (2018), el 31,3% (28,9%) de los encuestados viven en zonas rurales y han dedicado 
27,3 (28,42) años a su educación (columna dos). La tabla 3 también expone los descriptivos 
de los controles macroeconómicos empleados. El gasto regional medio en I+D+i en porcen-
taje del PIB de 2016 (2018) es del 1,75% (1,77%). El PIB per cápita en paridad del poder 
adquisitivo medio es de 26.822,66 (27.481,08) miles de euros.

6     Varias regiones no disponen de datos para los años 2015 y 2017 o solo están disponibles los datos a 
nivel nacional, por lo que realizamos la siguiente selección de la muestra de Eurostat: Regiones de 
Bélgica: 2014-2015. Regiones de Irlanda: 2013-2015 (Las regiones NUTS2 “IE04,05,06” emplean 
el mismo dato que la región NUT1 “IE0”). Regiones de Francia. 2012-2013. Suiza: datos a nivel na-
cional de 2015-2017.  Regiones de Polonia: 2016-2017. Regiones de Suecia NUTS2 “SE21, SE32”: 
2013-2015. Regiones de Rumanía NUTS2 “RO03 Y RO3”: emplean el mismo dato. Regiones de 
Hungría NUTS3 “HU10”: dato del año 2016. 
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A priori esperamos que el coeficiente de la tasa de desempleo β, al incluir el efecto 
combinado de los factores inobservados, sea menor que el efecto capturado al incluir los 
controles del modelo. Esperamos un coeficiente de signo negativo si la reducción de la 
tasa de desempleo regional implica un aumento de la oferta laboral tanto en las PDC como 
los empleos tradicionales, en línea con la tesis de la literatura que no considera a las PDC 
como un valor refugio ante shocks económicos (Berg, 2016). Esta hipótesis sería compati-
ble con la literatura que identifica la oferta en las PDC bajo la motivación de una fuente de 
renta complementaria a un empleo tradicional (Urzi et al., 2019, 2020; Pesole et al., 2018; 
Schor & Attwood-Charles, 2017). Al contrario, suponemos un coeficiente positivo de la tasa 

TABLA 3. Datos estadísticos descriptivos de los controles del modelo. Fuente: elaboración propia a partir de Euroba-
rómetro (2016, 2018). Esta tabla muestra los valores medios de las variables demográficas y socioeconómicas para 
los años 2016 y 2018. La variable Gasto I+D+i representa la inversión regional en tecnología intramuros medida en 
porcentaje del PIB. El PIB expresa el producto interior bruto regional per cápita en paridad del poder adquisitivo a 
precios de mercado, en miles de euros. Edad indica la edad del encuestado en el momento de realizar la encuesta. 
Género es una variable que toma valor 0 (1) si el encuestado es hombre (mujer). Educación indica el número de años 
invertidos en educación por el encuestado. Rural es una variable dicotómica que toma valor 0 (1) si el encuestado 
reside en un entorno rural (urbano).  La encuesta incluye individuos a partir de los 15 años. Los pesos muestrales se 
corresponden al entorno de los 28 Estados Miembros de Europa, incluido en los microdatos. 
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de desempleo, si la oferta de trabajo a las PDC se incrementa ante un shock económico 
(Borchert et al., 2018; Huang et al., 2020; Braesseman et al., 2020; Koustas, 2019; Katz & 
Krueger, 2017, 2019; Collins et al., 2019).

4.    RESULTADOS

En la Tabla 4 presentamos los resultados del modelo principal, que estima la corre-
lación de la tasa de desempleo regional europea, como variable independiente principal, 
sobre la oferta de trabajo a las PDC. El modelo emplea efectos fijos y clúster por región, 
además de controles de carácter macroeconómico. Los resultados muestran que, una vez 
controlados los factores sociodemográficos y laborales, además de las diferencias estruc-
turales por región (columna 4), la asociación de la tasa de desempleo es significativamente 
negativa. Concretamente, la reducción de la tasa de desempleo en un 1% aumenta la 
oferta de trabajo a las PDC por un valor de 0,62 puntos porcentuales, lo que implica un 
incremento del 11,65% del valor medio de la oferta de trabajo a las PDC. El coeficiente es 
estadísticamente significativo al 1% al incluir los controles. La interpretación de los resul-
tados sugiere que la reducción del nivel de desempleo y el aumento de las oportunidades 
laborales se observa tanto en los mercados laborales tradicionales como en las PDC. De 
esta forma las PDC no tendrían un comportamiento excluyente, sino complementario res-
pecto a la oferta de trabajo a los mercados tradicionales.

TABLA 4. Análisis mínimos cuadrados ordinarios del efecto de la tasa de desempleo regional en el ofrecimiento de 
servicios laborales en las PDC. Fuente: elaboración propia mediante la base de datos del Eurobarómetro (2016, 2018) 
y Eurostat. La tabla muestra los resultados de estimar el ofrecimiento en las PDC en función de la tasa de desempleo 
y los controles incluidos de forma secuencial en cada una de las regresiones, representadas por cada columna. 
Como control de capital humano incluye el número de años invertidos en educación. Los controles macroeconómicos 
incluyen el gasto regional intramuros en I+D+i sectorial en porcentaje del PIB, además del PIB regional per cápita en 
paridad del poder adquisitivo en euros. La muestra incluye individuos a partir de los 15 años. Las observaciones de las 
muestras incluyen los pesos muestrales individuales acordes al entorno UE-28, incluido en el Eurobarómetro (2016, 
2018). Los errores estándar, en paréntesis, están ajustados por clústeres a nivel regional.
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4.1. Efecto heterogéneo de la tasa de desempleo sobre el ofrecimiento en 
       las PDC

Con la finalidad de determinar los perfiles sociodemográficos y laborales que pro-
tagonizan el aumento de la oferta a las PDC ante la reducción de la tasa de desempleo, 
empleamos diferentes estratificaciones de la muestra. Primero, analizamos individuos que 
realizan una actividad laboral, incluyendo cualquier modalidad de empleo por cuenta ajena 
o propia, ya sea en el sector público o privado. Segundo, estudiamos individuos que no 
realizan una actividad laboral, incluyendo a personas que buscan un empleo, estudiantes, 
jubilados y personas que se dedican a las labores del hogar. Por último, nos centramos en 
el efecto sobre individuos que realizan una actividad laboral exclusivamente en el sector 
público. También estratificamos en función del género y la edad del encuestado.

Los resultados de la Tabla 5 muestran que, ante una reducción de la tasa de desem-
pleo en un 1%, los individuos que realizan una actividad laboral (columna uno) presentan 
un incremento de 0,082 puntos porcentuales, lo que supone un aumento del 11,48% de 
la oferta de trabajo a las PDC. Para los que no trabajan (columna dos), el aumento de la 
oferta de trabajo es prácticamente idéntico, con 0,037 puntos porcentuales y un 11,45%, 
respectivamente. Sin embargo, el coeficiente de los que no trabajan no es estadísticamen-
te significativo. Así, los resultados sugieren que los individuos que ya poseen un empleo 
son los que más aprovechan el incremento de las oportunidades laborales en las PDC.

Los resultados diferenciados por género (columnas tres y cuatro) indican que el efec-
to del desempleo en la probabilidad de ofrecer en las PDC tiene un impacto sensiblemente 
superior en mujeres (columna cuatro), igual a 0,7 puntos porcentuales y 15,83% de incre-
mento en la oferta de las PDC (0,46 puntos porcentuales y un 7,32% respectivamente para 
los hombres, columna tres).

Los resultados para los que trabajan en el sector público o privado (columnas cinco y 
seis) exponen que efecto de la tasa de desempleo presenta un coeficiente ampliamente in-
ferior en el caso de los empleados públicos (columna seis), con 0,55 puntos porcentuales y 
un 7,48% de la oferta en las PDC, mientras que la correlación en los empleados del sector 
privado (columna cinco) es de 1,71 puntos porcentuales y un 32,94% respectivamente.

TABLA 5. Análisis de heterogeneidad. Situación laboral, género, sector público-privado, grupo de edad, y situación 
geográfica. Fuente: elaboración propia mediante la base de datos del Eurobarómetro (2016, 2018) y Eurostat. La 
tabla muestra el modelo de estimación de la oferta de trabajo a las PDC en función de la tasa de desempleo y los 
controles incluidos en el modelo principal. Cada columna ofrece estimaciones en función del grupo de heterogenei-
dad empleado: realizar una actividad laboral (trabaja o no), género (hombre o mujer), actividad laboral en el sector 
privado-público (privado o público), grupo de edad (joven: 15-29 años, adulto: 30 o más). La última fila representa 
el p-valor de la diferencia significativa, calculado mediante la multiplicación de la variable de la tasa de desempleo 
regional con la variable trabaja (columna uno), hombre (columna tres), público (columna seis), joven (columna siete) 
y rural (columna nueve). La muestra incluye individuos a partir de los 15 años. Las observaciones de las muestras 
incluyen los pesos muestrales individuales acordes al entorno UE-28, incluido en el Eurobarómetro (2016, 2018). Los 
errores estándar, en paréntesis, están ajustados por clústeres a nivel regional.
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Según los resultados diferenciados según la edad (columnas siete y ocho), el coe-
ficiente de los jóvenes, entendido estos por los encuestados del Eurobarómetro (2016, 
2018) con una edad comprendida entre 15 y 29 años, presentan un incremento de la oferta 
en las PDC igual a 0,63 puntos porcentuales y un 11,51% (columna siete). Este porcentaje 
es muy superior al de los adultos, que comprenden una edad de 30 años o más, con 0,13 
puntos porcentuales y un 2,73% (columna ocho), además de no presentar significatividad 
estadística.

Por último, respecto a los resultados diferenciados según la residencia urbana o rural 
(columnas nueve y diez), el coeficiente de los residentes en entornos rurales presenta un 
incremento de la oferta a las PDC igual a 0,77 puntos porcentuales y un 18,24% (columna 
nueve). Este porcentaje es muy superior al de los entornos urbanos, con 0,55 puntos por-
centuales y un 9,51% (columna diez).

A continuación, añadimos una nueva estratificación centrada en la población rural a 
fin de determinar cuáles son los perfiles relacionados con la oferta a las PDC que residen 
en entornos rurales. Los resultados de la Tabla 6  muestran que, en primer lugar, el coefi-
ciente de la población rural que trabaja incrementa la oferta a las PDC un 20,22% (colum-
na uno). Este porcentaje es muy superior respecto a los que no trabajan, con un coeficien-
te no significativo y un aumento del 9,75% (columna dos). En segundo lugar, los hombres 
aumentan la oferta a las PDC un 9,96% (columna tres), mientras que el porcentaje de las 
mujeres es un 17,66% (columna cuatro). En tercer lugar, los que trabajan en el sector pri-
vado aumentan la oferta a las PDC un 11,43% (columna cinco) y el de los trabajadores del 
sector público es un 24,8% (columna seis). Por último, los jóvenes aumentan la oferta a las 
PDC un 16,78%, siendo un porcentaje superior al de los adultos, con un 9,39%.

Los resultados del modelo muestran que el coeficiente de la tasa de desempleo es 
significativamente negativo, por lo que el aumento (reducción) de la tasa de desempleo 
supone una reducción (aumento) de la oferta de trabajo a las PDC. Esto supondría que 
el trabajo a las PDC evoluciona de forma complementaria a los trabajos tradicionales, y 
no de forma sustitutiva. Estos resultados contradicen los estudios empíricos en EE. UU. 
(Borchert et al., 2018; Huang et al., 2020; Braesseman et al., 2020; Koustas, 2019; Collins 
et al., 2019). Sin embargo, son congruentes con la literatura centrada en Europa (Pesole 
et al.,2018; Urzi et al., 2019, 2020). El análisis de heterogeneidad determina que la tasa 

TABLA 6. . Análisis de heterogeneidad de la población rural. Situación laboral, género, sector público-privado y grupo 
de edad. Fuente: elaboración propia mediante la base de datos del Eurobarómetro (2016, 2018) y Eurostat. La tabla 
muestra el modelo de estimación de la oferta de trabajo a las PDC en función de la tasa de desempleo y los controles 
incluidos en el modelo principal, centrándose en la población rural. Cada columna representa estimaciones en función 
del grupo de heterogeneidad empleado: realizar o no una actividad laboral, género, trabajar en el sector público o pri-
vado y ser joven o adulto (joven: 15-29 años, adulto: 30 o más). La muestra incluye individuos a partir de los 15 años. 
Las observaciones de las muestras incluyen los pesos muestrales individuales acordes al entorno UE-28, incluido en 
el Eurobarómetro (2016, 2018). Los errores estándar, en paréntesis, están ajustados por clústeres a nivel regional. 
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de desempleo está protagonizada por individuos que ya poseen un trabajo a los mercados 
tradicionales, mujeres, jóvenes, empleados del sector privado y residentes en el medio 
rural.  

Los resultados del modelo de estimación muestran que la oferta de trabajo realizada 
a las PDC presenta una correlación negativa con la tasa de desempleo regional. En un 
contexto económico con bajas tasas de crecimiento, las PDC pueden fomentar la búsque-
da de nuevas opciones laborales para las personas desempleadas (Borchert et al., 2018; 
Huang et al., 2020; Braesseman et al., 2020; Collins, et al. 2019; Koustas, 2019; Katz & 
Krueger, 2017, 2019). Sin embargo, los resultados de la literatura no son concluyentes al 
centrarse en un reducido número de PDC (Braesseman et al., 2020, Huang et al., 2020), 
utilizar métodos descriptivos, o emplear nomenclaturas no homogéneas de las PDC.

 Mediante la base de datos del Eurobarómetro (2016, 2018) nuestro modelo incluye 
efectos fijos por región, además de controles macroeconómicos, permitiendo identificar 
parcialmente las diferencias estructurales entre regiones (Borra & Gómez-García, 2015; 
Amuedo-Dorantes & Borra, 2017, 2018; Gimenez-Nadal y Molina, 2014). Los resultados 
de nuestro modelo principal muestran que la correlación de la tasa de desempleo regional 
es significativamente negativa respecto a la oferta de trabajo a las PDC. La reducción de 
un 1% de la tasa de desempleo regional en Europa se asocia con incremento del 11,65% 
de la probabilidad de ofrecer trabajo a las PDC. Los resultados sugieren que la reducción 
del desempleo se correlaciona con las oportunidades laborales tanto en el ámbito tradicio-
nal como en las PDC. 

Los resultados del análisis de heterogeneidad muestran que la reducción de 1% de la 
tasa de desempleo se asocia con un incremento de 0,82 puntos porcentuales, equivalente 
al 11,48% de la oferta de trabajo para individuos que se consideran empleados. Los que 
se clasifican como desempleados presentan un incremento de 0,37 puntos porcentuales, 
equivalente al 11,45% de incremento de la oferta de trabajo, aunque el coeficiente del nivel 
de desempleo no es significativo. Respecto al género, la reducción del desempleo supone 
un incremento de la oferta en las PDC representado mayoritariamente por mujeres. Según 
el tipo de residencia, aunque los resultados descriptivos muestran una menor proporción 
de usuarios y oferentes residentes en entonos rurales, el modelo de estimación expone 
una mayor potencialidad de crecimiento del trabajo a las PDC para los entornos rurales en 
detrimento de los urbanos. Los resultados estratificados específicamente en la población 
rural muestran que la reducción de 1% de la tasa de desempleo se asocia con un incre-
mento del 20,22% de la oferta a las PDC para los individuos que trabajan, y del 9,75% 
para los que no trabajan. Respecto a los hombres, el incremento es del 9,96%, y el de las 
mujeres es el 17,66%. Los que trabajan en el sector privado presentan un incremento del 
11,43%, y los del público un 24,8%. Por último, el porcentaje de los jóvenes es del 16,78% 
y el de los adultos un 9,39%.

Por tanto, el incremento de la oferta a las PDC relacionada con la reducción de la tasa 
de desempleo está representada por personas empleadas, dedicadas al sector privado, 
mujeres, jóvenes y residentes en entornos urbanos, pero con mayor potencialidad de cre-
cimiento en entornos rurales. Respecto a la población residente en el medio rural, la oferta 
a las está representada por mujeres, empleadas, dedicadas al sector público y jóvenes.

Respecto a las limitaciones de nuestro estudio, el Eurobarómetro sólo dispone de dos 
periodos (2016 y 2018), imposibilitando el uso de un modelo de efectos fijos que tengan 
en cuenta, no solo las diferencias estructurales por región, sino también las diferencias a 
lo largo del tiempo de la tasa de desempleo sobre la oferta en las PDC. Es necesaria la 
publicación de más periodos con la finalidad de identificar la causalidad de las variables 
descritas. El conocimiento de la influencia del ciclo económico también permitiría com-
prender si las PDC presentan un carácter complementario o sustitutivo de la oferta a los 
mercados tradicionales, de forma más exacta.
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El estudio aporta valor adicional a la literatura: primero, hasta donde sabemos, es 
el primer estudio que utiliza conjuntamente el Eurobarómetro (2016, 2018) para analizar 
a nivel regional la relación entre la tasa de desempleo y la oferta de trabajo a las PDC; 
segundo, el análisis de heterogeneidad permite identificar los perfiles laborales relacio-
nados con el aumento de la oferta a las PDC; tercero, la estratificación específica para la 
población rural permite conocer los perfiles que representan el crecimiento de las PDC en 
el ámbito rural.

Las líneas futuras de investigación deberían indagar en la estimación del impacto 
causal del desempleo y las PDC mediante el uso de variables instrumentales, como las 
denominadas Bartik-style (Borchert et al., 2018; Huang et al., 2020). También, conocidos 
los perfiles del medio rural relacionados con la oferta a las PDC, sería interesante estu-
diar también su potencial como eje de desarrollo rural. Las nuevas tecnologías resultan 
imprescindibles para el desarrollo local, al generar nuevas oportunidades comerciales y 
laborales que fomenta la creación y arraigo de nuevos puestos de trabajo, además de 
frenar la despoblación (Del Castillo, 2014). Así, la promoción de las PDC en el medio rural 
requiere el apoyo de las Administraciones Públicas, a través de políticas activas o pasivas 
de empleo, junto con la colaboración público-privada. Este apoyo de los agentes económi-
cos relevantes facilitaría la implementación de proyectos como, por ejemplo, la puesta en 
marcha de páginas web para los comerciantes, la creación de infraestructuras necesarias 
para la venta de productos online, la disposición de espacios preparados específicamen-
te para el trabajo digital, etc. Además, el desarrollo de las PDC en el ámbito rural podría 
permitir prescindir gradualmente de modelos económicos recreacionales o vacacionales 
obsoletos o insostenibles.
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Resumen

 La puesta en marcha de procesos y dinámicas que fomenten la innovación social no es una 
tarea fácil, ya que requiere conocimientos y también competencias y habilidades específi-
cas. Este proceso es aún mucho más complicado de desplegar en zonas rurales, donde 
se han ensayado fórmulas o estrategias para darle la vuelta a los numerosos problemas 
que se van identificando en los diversos territorios. El artículo muestra el desarrollo de una 
experiencia innovadora centrada en la importancia de crear espacios de reflexión comuni-
taria y de participación de las personas mayores en zonas rurales a partir de talleres sobre 
historias de vida. 

Palabras clave

 Innovación social, personas mayores, historias de vida, desarrollo comunitario

Abstract

 The implementation of processes and dynamics that foster social innovation is not an easy 
task, as it not only requires knowledge, but also specific competences and skills. This pro-
cess is even more complicated to implement in rural areas, where formulas or strategies 
have been tried out to overcome the numerous problems that have been identified in the 
various territories. The article focuses on the development of an innovative experience ba-
sed on the importance of creating spaces for community reflection and participation of older 
people in rural areas in workshops related to life histories. 

Keywords

 Social innovation, older people, life stories, community development.
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1.    PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La innovación social es una herramienta muy potente al servicio de la mejora y la cali-
dad de vida de la población. Sabemos, sin embargo, que la puesta en marcha de procesos 
y dinámicas que fomenten la innovación no es una tarea fácil, que requiere conocimientos 
y también competencias y habilidades específicas (Martínez Celorrio, 2015). También sa-
bemos que las características de los territorios y el papel de los actores sociales (admi-
nistraciones, entidades públicas o privadas, organizaciones sociales, asociaciones, etc.) 
explican los avances, las rémoras o los retrocesos a la hora de activar, fomentar o reforzar 
procesos de desarrollo comunitario (Fernández Esquinas et al., 2021). Y, además, obser-
vamos que este proceso es aún mucho más complicado en zonas rurales, donde se han 
ensayado (o se siguen ensayando) fórmulas o estrategias para darle la vuelta a los nume-
rosos problemas (puntuales, específicos o estructurales) que se van identificando en los 
diversos territorios (Del Barrio Aliste, 2022). Teniendo como referencia estas cuestiones 
previas, el texto muestra el desarrollo de una experiencia innovadora centrada en la im-
portancia de crear espacios amigables, de reflexión comunitaria y de participación de las 
personas mayores en zonas rurales a partir del desarrollo de varios programas de carácter 
académico y universitario en la provincia de Salamanca. Se dará cuenta de la metodología 
utilizada, se compartirá la información que se ha recogido hasta la fecha y se brindarán al-
gunas recomendaciones para activar procesos de innovación social en las zonas rurales.

1.1   Los antecedentes: premisas de partida

El origen de esta experiencia se encuentra en dos proyectos que han servido para 
impulsar la vida social y cultural en la provincia de Salamanca: “Programa Provincia Crea-
tiva” y “Programa Provincia Universitaria”, nacidos bajo el amparo de sendos convenios 
firmados entre la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca. El Programa 
Provincia Creativa, implantado en el curso 2014-2015, pretende acercar el mundo rural y 
el universitario a partir de distintas actividades culturales. Tanto los pueblos como la comu-
nidad universitaria pueden proponer actividades que sean necesarias para el desarrollo 
cultural del municipio, o que puedan ser de interés para sus habitantes (Del Barrio Aliste et 
al., 2020). Por su parte, el Programa Provincia Universitaria, lanzado también en el curso 
2014-2015, pretende fomentar la participación universitaria en la vida cultural de la pro-
vincia con actividades tales como cuentacuentos, talleres de arte, teatro, visitas turísticas 
guiadas, etc.

Bajo el paraguas de estos convenios y, de modo específico, del Programa Provin-
cia Universitaria, en el curso 2014-2015 presenté una propuesta de taller, con el título: 
“Imágenes y recuerdos de las personas mayores de las zonas rurales”. En las ediciones 
posteriores, seguí ofreciendo el mismo taller, siempre con una aceptación muy conside-
rable. Debe decirse que las propuestas docentes van de la Diputación de Salamanca a 
los ayuntamientos de la provincia, siendo ellos quienes eligen o seleccionan las iniciativas 
que les gustaría realizar en sus ámbitos, siempre con un cupo máximo de 3-4 talleres por 
docente. En resumen, desde los inicios del programa hasta el año 2022, he impartido 18 
talleres, con una participación de aproximadamente 180 personas mayores, con una pre-
sencia algo más numerosa de mujeres que de hombres.

Los talleres siempre se han desarrollado bajo una premisa de partida muy importante: 
“Las personas mayores son una fuente inagotable de conocimientos y experiencias. Hay 
que escucharlas y contar con ellas para construir nuevas iniciativas de desarrollo comu-
nitario”. Esta declaración de intenciones es mucho más que un cúmulo de palabras y de 
buenas intenciones, ya que su materialización exige, en primer lugar, la puesta en marcha 
de metodologías activas de escucha y de participación. Y, al mismo tiempo, un compromi-
so personal con quienes han compartido sus ideas, recuerdos y vivencias durante varias 
horas en un contexto grupal y comunitario. Porque no se trata solo de ver, oír y escuchar 
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una sucesión de historias de vida, sino de extraer lecciones y aprendizajes de ese riquí-
simo cúmulo de experiencias acumuladas con un objetivo práctico: fomentar el desarrollo 
social y comunitario en las zonas rurales.

1.2   Algunos conceptos clave

El diseño y el desarrollo de los talleres se apoyan en un cúmulo de conceptos, em-
pleados en múltiples escenarios, estudios e investigaciones, y que, como siempre, deben 
ser aclarados, pues dan sentido y comprensión a esta propuesta:

1) Innovación social. Aquí se utiliza como el desarrollo y la aplicación de nuevas 
ideas (productos, servicios, modelos, procesos) para atender las necesidades 
sociales, mejorar las capacidades humanas y crear nuevas relaciones sociales y 
colaboraciones

2) Cambio social. Implica mostrar cuán lejos han llegado las alteraciones de la es-
tructura social o de determinadas situaciones sociales durante un periodo de 
tiempo. En el caso de las sociedades humanas, se tiene que mostrar hasta qué 
grado hay una modificación o transformación de la cultura y de las instituciones 
sociales básicas a lo largo del tiempo.

3) Participación social. El proceso en el que las personas influyen sobre la definición 
de todo el proyecto —estrategia, diseño, selección de inversiones, evaluación, 
etc.— y están en situación de dirigir su ejecución.

4) Desarrollo humano. Proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las 
personas, que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la 
educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno. Es 
deudor del concepto de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

5) Desarrollo comunitario. Proceso de expansión de las opciones y capacidades de 
las personas en espacios y contextos específicos.

Son cinco conceptos fundamentales que han sido adaptados por el autor de este 
texto tras las numerosas experiencias acumuladas de estudios, informes e investigaciones 
durante los últimos años, en contextos y con sectores de población muy diversos: infancia, 
juventud, mayores, etc., tanto en zonas rurales como urbanas. Por tanto, sirven para dar 
sentido a las distintas fases de esta iniciativa que, como se ha dicho, va mucho más allá 
de realizar una serie de talleres con personas mayores en las zonas rurales.

2.    LOS MAYORES: UN CAUDAL DE EXPERIENCIAS QUE NO PODEMOS NI 
       DEBEMOS DESAPROVECHAR

¿Cómo nos hemos acercado a las personas mayores y cómo se han desarrollado 
los talleres programados? Las respuestas son muy sencillas: del modo más natural que 
podamos imaginar, aunque siempre bajo la atenta mirada de la premisa de partida que se 
ha enunciado más arriba. Por tanto, la curiosidad, la escucha, la empatía y las pregun-
tas formuladas con el máximo respeto siempre han sido los recursos o las habilidades 
fundamentales que se han utilizado para realizar las actividades previstas. Para su com-
prensión, a continuación, se expone el esquema básico o, si se prefiere, el modelo que se 
utiliza habitualmente para el desarrollo de un taller, con las distintas fases, actividades y 
contenidos:
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– El anuncio. Los responsables municipales son los encargados de difundir entre 
las personas mayores la actividad prevista, con el título, fecha, lugar, contenido, 
ponente, etc.

– Los espacios. Previamente, es fundamental tener previsto un espacio que permi-
ta la comunicación y el cara a cara, con mesas y sillas adaptadas para la ocasión.

– Presentación y bienvenida. El día indicado, el ponente acude al taller y, como 
en circunstancias similares, se hace lo habitual: presentarse y dar la bienvenida. 
Aunque sea una perogrullada, crear un clima de confianza y cordialidad es funda-
mental. 

– Aclaraciones previas. Antes del inicio del taller, siempre debe aclararse en qué 
consiste, cómo va a realizarse y qué se espera de cada una de las personas par-
ticipantes.

– Los instrumentos de trabajo. Para que el taller se desarrolle del mejor modo posi-
ble, es fundamental disponer de papel, bolígrafo, lapicero y una pizarra, donde el 
docente irá escribiendo y compartiendo lo más significativo de cada momento.

– Las preguntas. El taller siempre gira en torno a una serie de preguntas muy sen-
cillas, pero, al mismo tiempo, con un contenido emocional muy intenso. Por ejem-
plo, se pregunta por los recuerdos de la infancia, los juegos, los acontecimientos 
más significativos que han dejado huella, las personas que han marcado sus 
vidas en cualquier sentido, el estado de ánimo en la actualidad e incluso por el 
futuro más inmediato. 

– Puesta en común. Cada pregunta se responde en un papel y las respuestas siem-
pre se comparten con el grupo. Nunca se pasa a la siguiente pregunta hasta 
que todas las personas han hablado. En muchas ocasiones, la pizarra va siendo 
testigo de las palabras, las ideas o las imágenes que van brotando. Incluso, a 
veces, se toman fotografías para inmortalizar momentos o circunstancias muy 
especiales.

– Hablamos y conversamos. Es un momento muy especial, donde las personas 
cuentan y comparten sus imágenes y recuerdos. En muchas ocasiones, las son-
risas, pero también las lágrimas acompañan a las palabras y los gestos. La co-
municación (verbal y no verbal) se convierte en un recurso fundamental que debe 
interpretarse correctamente. La atmósfera es muy especial y el respeto siempre 
es absoluto. En estos momentos, no hay que precipitarse. Dejar espacios y silen-
cios prolongados suelen ser recursos muy adecuados. 

– Reflexiones. Cuando se llega al final del viaje, que así suele presentarse el ta-
ller, siempre hay tiempo para compartir las sensaciones que se han vivido, las 
lecciones y los aprendizajes obtenidos, o para decir lo que cada persona estime 
pertinente.

– Hasta la próxima. Y se termina con las gracias más sinceras y alguna foto de 
grupo, que siempre se remiten al coordinador del taller o a alguna persona que 
pueda compartirla con el resto. Como ejemplo de lo que acaba de describirse, 
véanse las figuras 1 y 2.
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FIGURA 1. Taller en Aldeatejada (Salamanca). Fuente: el autor.

FIGURA 2. Vega de Tirados (Salamanca). Fuente: el autor.
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Al finalizar cada taller, el docente, cuando regresa a su domicilio, siempre queda mar-
cado e impresionado por lo que ha visto y vivido. Es una constante que, hasta la fecha, no 
ha cambiado. En este relato, considero que estas incidencias emocionales también deben 
compartirse en los textos, ponencias, artículos, etc., académicos y científicos, dado que, 
en muchas ocasiones, pueden influir en los modos de analizar e interpretar las informacio-
nes obtenidas a través de lo que, en definitiva, no deja de ser una técnica de investigación 
social muy valiosa. Por eso es tan importante que el investigador o, como en este caso, el 
dinamizador de un taller sobre historias de vida comparta estas circunstancias. Además, 
conviene insistir en algo obvio: aunque en todos los talleres se pongan sobre la mesa las 
mismas o similares preguntas, siempre hay sorpresas y momentos únicos e irrepetibles 
que deben gestionarse sobre la marcha, lo cual requiere de cierta pericia para que no se 
pierda el hilo conductor de aquello que se está desarrollando.

3.     LOS TALLERES: CONTENIDOS Y RESULTADOS

Los talleres se desarrollan en torno a los núcleos temáticos que se han enumerado. 
No obstante, dado que la dinámica es abierta y flexible, siempre existe la posibilidad de 
introducir otras cuestiones sobre la marcha, aprovechando los comentarios y las reflexio-
nes que los propios participantes van compartiendo. Por ejemplo, en algunos casos se 
han realizado comentarios sobre las fiestas, el ocio, las tradiciones, los rituales (bautizos, 
bodas, funerales), las labores de antaño, los trabajos de ahora, etc. Estas aportaciones, 
junto al resto de ideas o recuerdos que van saliendo a flote, también se escriben en las 
pizarras. Y todo queda inmortalizado en los cuadernos de campo y, muy especialmente, 
en las fotografías que, como ya se ha dicho, suelen compartirse posteriormente con los 
participantes.

¿Y cuáles son los resultados que, hasta la fecha, se han obtenido? Aunque el proceso 
de trabajo sigue en marcha, al menos se pueden destacar tres cuestiones muy relevantes:

– La infancia: diversidad, complejidad y ambivalencias. El territorio de la infancia 
es tan diverso y complejo que no siempre gusta ser recordado. Dado que las 
personas que participan en los talleres son mayores y que sus nacimientos se 
registraron en los años cuarenta o cincuenta del siglo pasado, es habitual que 
los recuerdos se centren en los fallecimientos de madres, padres o hermanos 
en aquellas épocas. Cuando se comparten estas vivencias, lo habitual es que la 
atmósfera sea del máximo respeto. Y, aunque cueste exteriorizarlas, las lágrimas 
suelen salir a flote. Incluso el moderador siempre utiliza estas situaciones para 
lanzar el mensaje de que es muy importante y terapéutico verbalizar y expresar 
los sentimientos, aunque sean duros. Muchas personas lo agradecen y quedan 
aliviadas. Frente a estas reminiscencias, también se comparten los recuerdos 
de quienes rememoran una infancia feliz. Incluso en muchos casos es habitual 
escuchar que esa etapa ha sido la mejor de la vida. Estas diversidades también 
se observan cuando se evoca otro de los escenarios que han dejado huella: la 
escuela. Como en el ejemplo anterior, este periodo siempre es interpretado desde 
la ambivalencia, esto es, en función de la marca que han dejado los maestros de 
antaño. Porque los recuerdos no siempre han sido agradables, mencionándose 
sobre todo dos: lo poco que se aprendía y, en muchos casos, el autoritarismo 
docente. No obstante, tanto si hay buenos como malos recuerdos, lo curioso es 
que siempre se recuerdan los nombres de los maestros, como si estuvieran pre-
sentes. Y, del mismo modo, lo habitual es compartir escenas de la escuela, que 
suelen escenificarse como si se estuvieran viviendo en la actualidad, o recordar 
los nombres de compañeros y amigos que dejaron huella.

– Los juegos de antaño: expresiones de una cultura tradicional que se extingue y 
que debe recuperarse. El territorio de los juegos de la infancia o juventud es uno 
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de los momentos más divertidos de los talleres. Cuando se pregunta por aquellos 
juegos que recuerdan, salen a relucir nombres que hoy casi nadie reconoce. Y 
aquí siempre surge uno de los debates más interesantes: cómo se jugaba antes y 
cómo se juega en la actualidad. Por supuesto, las personas mayores piensan que 
entonces se divertían mucho más que los chavales de ahora, sobre todo porque 
los juegos se realizaban en las calles o plazas, mientras que hoy “están engan-
chados a las máquinas”. Aunque se reconozca que los tiempos han cambiado, es 
habitual escuchar que los juegos de antes eran mucho mejores y más divertidos 
que los de ahora y que deberían recuperarse de algún modo. Es verdad que 
algunas personas tratan de que sus hijos o nietos conozcan esos juegos, pero 
la batalla, según dicen, está perdida. Pero aquí aparecen también algunas su-
gerencias que no deberían pasarse por alto. Por ejemplo, introducir esos juegos 
en las escuelas o incluso que en las fiestas de los pueblos haya espacios para 
enseñarlos y practicarlos.  

– Las personas mayores: el reconocimiento social que se reclama y lo que aún 
pueden hacer por los demás. Estas imágenes siempre se van construyendo a lo 
largo de los talleres; es decir, no hay que esperar a un momento concreto, ya que 
suelen brotar cuando se comparan el pasado, el presente y el futuro, aunque, de 
un modo muy especial, al compartirse las percepciones sobre cómo creen que los 
demás valoran lo que han realizado a lo largo de sus vidas y lo que les gustaría 
que sucediera. En estos comentarios siempre aparecen los hijos, los nietos y las 
personas con las que se comparte la vida cotidiana, aunque, de modo expreso, lo 
que se espera de ellos: el reconocimiento personal, familiar y social que merecen 
las personas mayores por todo lo que han realizado y, en muchos casos, pade-
cido para que hoy estemos como estamos. Si esta reflexión debe interpretarse 
como un toque de atención y, en muchos casos, una queja, lo relevante es cons-
tatar que estas personas también ponen sobre la mesa sugerencias, propuestas 
e iniciativas para que las personas mayores sigan siendo activas y, al mismo 
tiempo, reconocidas por parte de la sociedad. Se habla de hacer visible el pasado 
y sus significados a través de museos o exposiciones. Pero también de que se 
cuente con ellas para realizar actividades, planes o proyectos. 

Los resultados que se han expuesto, que no agotan la riquísima información que se 
ha obtenido hasta la fecha, se complementan con algunas lecciones y aprendizajes, así 
como de algunas recomendaciones para seguir adelante.

4.      LECCIONES Y APRENDIZAJES

¿Qué lecciones y aprendizajes se pueden extraer de las imágenes y los recuerdos 
de las personas mayores en las zonas rurales? ¿Cómo podemos trasladar todo lo apren-
dido a la práctica del diseño de programas, planes, proyectos y actividades innovadoras 
de desarrollo social y comunitario? Son dos interrogantes fundamentales que trataré de 
responder echando mano precisamente de algunas de las cuestiones trabajadas en estos 
talleres:

– El depósito de la memoria. Debemos prestar mucha atención a la memoria per-
sonal de las personas corrientes, que pasan por la vida sin hacer ruido y que, sin 
embargo, han sido y siguen siendo imprescindibles. Estas personas son un po-
deroso instrumento de conocimientos, saberes y experiencias que no pueden ni 
deben quedar aparcadas en el cajón de la esquina. Pero también debemos contar 
con la memoria colectiva de las generaciones, especialmente si han cruzado una 
determinada edad y son depositarias de un sinfín de experiencias compartidas, 
de cuyas lecciones y aprendizajes debemos aprender para construir nuevas ini-
ciativas innovadoras de desarrollo social y comunitario. 
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– Lo que realmente importa y permanece. En ese cajón de experiencias y memo-
rias compartidas siempre aparecen los recuerdos, las imágenes y las vivencias 
que importan y que han marcado las biografías personales y colectivas. Por tan-
to, son una fuente de energía acumulada y de recursos disponibles con los que 
construir el futuro que se desea.

– Pasado, presente y futuro. Sabemos que el presente es el resultado de lo vivido 
o, si se quiere, de una sucesión de tiempos pasados que nos acompañan siem-
pre. Y también sabemos que el futuro solo es una página en blanco que hay que 
escribir y colorear todos los días a partir de lo que tenemos a mano y de lo que 
soñamos. Ahora bien, la cuestión clave es cómo construir el futuro de las zonas 
rurales tomando en consideración el recurso de las imágenes, los recuerdos y las 
vivencias de las personas mayores.

5.      PARA SEGUIR ADELANTE

Cuando el viaje está a punto de finalizar, compartimos algunas recomendaciones con 
el único fin de seguir adelante. Son seis cuestiones muy básicas:

– La voz de la experiencia. Sería muy deseable que los talleres y las iniciativas que 
se han compartido se pudieran extender a otras zonas rurales. Porque las per-
sonas mayores merecen ser escuchadas siempre. Lo han dado todo en la vida y 
qué menos que perciban un reconocimiento personal y colectivo. Pero además 
estos talleres sirven (o deben servir) también para cambiar los modos de pensar 
el envejecimiento de la población. 

– Lo que podemos y debemos hacer. Si nos centramos en una visión negativa del 
envejecimiento de la población, entonces estamos lanzando un mensaje contra 
un sector que merece todas nuestras atenciones. Por tanto, deberíamos hablar 
de retos, tratando de identificar las necesidades, pero también los sueños de 
tantas personas que quieren seguir aportando muchísimas cosas a la sociedad. 
Porque de eso se trata: de convertir el envejecimiento en una posibilidad para el 
crecimiento personal y el desarrollo social y comunitario, desde una perspectiva 
integral, inclusiva y solidaria (Vidal Martí, 2022); un proyecto que no solo afecta a 
las personas mayores, sino que para su desarrollo se requiere de la participación 
social del conjunto de la ciudadanía (García Espín, 2021).

– Crear y construir es cosa de todos. El reto es monumental: crear nuevos espacios 
y poner en marcha recursos para prestar la atención que reclaman y merecen las 
personas mayores. Y para ello se precisan las manos de todas las personas, gru-
pos, organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, etc. Porque, como 
siempre, todas las manos son necesarias e imprescindibles (Gutiérrez Pascual, 
2018).

– Pero no es fácil. Sabemos que los procesos que promueven el cambio social a 
través de nuevas iniciativas son, en muchos casos, lentos, lo que genera frustra-
ciones personales y colectivas. Y los cambios que aquí se reclaman tampoco son 
fáciles de implementar.

– Necesitamos conocimientos y capacidades. Es, como casi siempre, lo que nos 
hace falta para generar nuevas iniciativas e impulsar proyectos innovadores de 
alcance comunitario. Por eso debemos ser conscientes de la importancia de 
adquirir algunos conocimientos y capacidades muy básicos, como por ejemplo: 
analizar la realidad social desde una visión abierta y multidisciplinar; identificar 
los puntos fuertes y los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas de los 
territorios; pensar de manera estratégica, permaneciendo abiertos a las oportuni-



6565¿Cómo aprovechar las historias de vida de las personas mayores de las zonas rurales?
JOSÉ MANUEL DEL BARRIO ALISTE

II SEMINARIO NACIONAL TERRITORIOS ACTIVOS
EL POTENCIAL DE LAS HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN RURALES

dades o a los problemas inesperados; comunicar la información, los argumentos 
y las ideas en situaciones diferentes y a personas diferentes; motivar y ayudar a 
los demás a desarrollar sus propios planes y a ejecutarlos; movilizar a otros agen-
tes cuya participación es necesaria para triunfar; de gestionar la diversidad y los 
conflictos; ejercer el liderazgo desde una visión cooperativa. Y de muchas cosas 
más que se dan por supuestas (Raya Díez, 2017).

– Manos a la obra. Porque de eso se trata, sin olvidar que los recursos están ahí, 
esperando a que alguien obre el milagro de ponerlos en marcha. 

Los talleres seguirán desarrollándose durante los próximos años. Pero el siguiente 
paso incluirá también elaborar, ensayar y difundir iniciativas innovadoras de desarrollo a 
partir de lo que aquí se ha expuesto. De todo ello se dará cumplida cuenta. Pero eso es 
otra historia.
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Resumen

La investigación parte de considerar que es urgente iniciar actuaciones basadas en re-
cursos patrimoniales endógenos para mejorar la cohesión y el desarrollo de los territorios 
eminentemente rurales de la Vega del Guadalquivir. Se pretende evidenciar el potencial del 
patrimonio cultural como medio para revertir su despoblación. Se propone una metodolo-
gía de análisis de conjunto a través de la revisión bibliográfica de documentos históricos y 
actuales de carácter patrimonial y de planeamiento urbanístico. La investigación concluye 
que la Vega del Guadalquivir contiene un notable acervo patrimonial para el desarrollo de 
políticas culturales conjuntas, tales como el turismo cultural.
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Abstract

The research is based on the urgency of implementing actions based on endogenous heri-
tage resources to improve the cohesion and development of the eminently rural territories of 
the Vega del Guadalquivir. The aim is to highlight the potential of cultural heritage to reverse 
Vega’s depopulation. To this end, an overall analysis is proposed through a bibliographical 
review of historical and current heritage and urban planning documents. The research con-
cluded that the Vega del Guadalquivir contains a notable heritage compendium for develo-
ping joint cultural policies, such as cultural tourism.

Keywords

Cultural tourism, resilience, rural areas, small towns, territorial balance.

mailto:jrodriguez91@us.es
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
mailto:danielnavas@uma.es
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
mailto:tpcano@us.es
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


68

II SEMINARIO NACIONAL TERRITORIOS ACTIVOS
EL POTENCIAL DE LAS HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN RURALES

68 El patrimonio cultural como recurso para el desarrollo local de la Vega del Guadalquivir (Andalucía).
JUAN-ANDRÉS RODRÍGUEZ-LORA · DANIEL NAVAS-CARRILLO · MARÍA TERESA PÉREZ-CANO

1. INTRODUCCIÓN
Hablar de la Vega del Guadalquivir significa referirse a un ámbito territorial que se 

encuentra íntimamente ligado al río del mismo nombre. Se trata de un fragmento de su 
trazado completo, el cual se desarrolla a lo largo de Andalucía, discurriendo por las provin-
cias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. Sin embargo, la definición exacta del área 
territorial que comprende la Vega dentro de las distintas partes del río es un límite difuso. 
Son diversas las fuentes consultadas que precisan una delimitación de la Vega del Gua-
dalquivir, las cuales, en numerosas ocasiones, distan notablemente unas de otras. Estas 
divergencias halladas vienen a evidenciar la complejidad inherente de los acercamientos 
al territorio.

La presente investigación toma como base la Unidad Territorial denominada Vega del 
Guadalquivir dentro del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía –POTA– (Junta de 
Andalucía, 2007). Cada una de estas unidades se identifican como un sistema de pobla-
ción con una base cultural, histórica y ecológica común.

En cualquier caso, cabe señalar que se ha realizado un acercamiento a diversas fuen-
tes oficiales para definir de la manera lo más ajustada posible la zona de estudio. De este 
modo, se ha concretado que la Vega del Guadalquivir se compone de municipios pertene-
cientes a las provincias de Córdoba y Sevilla según lo definido en el POTA (Tabla 1), con 
la salvedad de que se han tomado los términos municipales completos para esta investiga-
ción (Figura 1). 

Esta redefinición, que engloba los términos de cada municipio, se debe a que la ges-
tión de cada fragmento territorial se lleva a cabo por las administraciones públicas locales: 
los ayuntamientos.

TABLA 1: Municipios seleccionados. Fuente: elaboración propia a partir del POTA.  
Nota: Tipos obtenidos del sistema jerárquico definido por el POTA (2007, p. 26).
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La presencia de bienes culturales con valores patrimoniales es intrínseca a estos 
municipios, entre otras razones por el trasiego constante de civilizaciones en todo el Valle 
del Guadalquivir. Esta casuística ha sido reconocida por autores que han abordado este 
ámbito del territorio andaluz:

La riqueza patrimonial del ámbito de la Vega es muy alta, existiendo 
numerosos yacimientos de gran relevancia, si bien son poco conocidos y 
se encuentran en algunos casos en un débil estado de conservación, lo que 
repercute en su escasa valoración en el contexto provincial. (Zoido Naranjo & 
Rodríguez Rodríguez, 2015: 102).

Sin embargo, como explicitan los autores, no es un recurso cultural que se encuen-
tre en este momento con un notable desarrollo en cuanto a su reconocimiento y difusión 
para la población local que habita este territorio, algo que además va en detrimento de 
su conservación. En cualquier caso, resulta reseñable que el patrimonio, conformado por 
elementos en los cuales la sociedad debe sentirse reflejada e identificada, no es algo que 
suceda en la Vega del Guadalquivir:

Sin embargo, frente a estos rasgos singulares y definitorios de la Vega 
como un ámbito paisajístico diferenciado en el contexto provincial, contrasta 
la falta de sentido de pertenencia e identidad detectada en las percepciones 
de la población local, justificada por el escaso carácter de imagen de los nú-
cleos urbanos. (Zoido Naranjo & Rodríguez Rodríguez, 2015: 102).

Esta falta de sentido de pertenencia, junto a otra serie de causas, provocan que 
exista una mayor facilidad para el movimiento migratorio de la población local hacia otros 
lugares. Este hecho propicia la tendencia de despoblación que presentan en la actualidad 
numerosos municipios de la muestra, siendo especialmente notable en la última década, 
con 10 de los 16 municipios analizados (62,5%), presentando un saldo negativo (Tabla 2).

FIGURA 1. Municipios seleccionados. Fuente: elaboración propia a partir del POTA.
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Por otro lado, cabe destacar la evolución y complejización experimentada por el con-
cepto de patrimonio en las últimas décadas, pasando desde la visión material y monumen-
tal de principios del XX hasta lo inmaterial en la actualidad. Además, los saltos escalares, 
desde el elemento urbano en singular al territorio, posibilitan la consideración del mismo 
como soporte del legado cultural y patrimonial común del ámbito en el que se insertan 
estos elementos (Rodríguez-Lora & Pérez-Cano, 2022). Así, el acercamiento a la Vega del 
Guadalquivir, entendiéndola como un territorio patrimonialmente rico, permite la lectura de 
conjunto para abordar la problemática común para toda la muestra.

A partir de lo señalado hasta el momento, los objetivos de la presente investigación 
serían:

– Realizar una lectura territorial que permita identificar los vínculos patrimoniales y 
culturales existentes entre las dimensiones urbana, rural y fluvial.

– Avanzar en el reconocimiento del patrimonio cultural común para desarrollar es-
trategias que fijen la población en estos municipios, entre otras, abogar por el 
desarrollo de turismo cultural, habida cuenta de la señalada tendencia actual ne-
gativa en cuanto a saldo poblacional que presentan estos núcleos.

– Evidenciar la necesidad de la gobernanza entre las administraciones públicas de 
los municipios implicados, así como, la realización de estrategias comunes para 
el desarrollo de acciones conjuntas por su mayor potencial frente a la acción indi-
vidualizada.

2. METODOLOGÍA
Se propone el estudio de la Vega del Guadalquivir a diferentes escalas. En primer lu-

gar, se ha comenzado por una aproximación al ámbito territorial, procurando redefinir sus 
límites de acuerdo a lo pretendido en esta investigación. Seguidamente, se ha abordado 
uno a uno cada municipio para su caracterización pormenorizada. Tras este acercamiento 
individual, se ha vuelto a realizar una ampliación de la óptica para llevar a cabo una lectura 
de conjunto que identifican tanto las características comunes, como las divergentes.

TABLA 2: Población de los municipios. Fuente: elaboración propia a partir de datos recabados del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía (IECA).
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Para estas tres fases, la revisión bibliográfica ha resultado imprescindible. De este 
modo, para la delimitación del ámbito de la Vega del Guadalquivir ha sido revisada la do-
cumentación oficial de los distintos organismos públicos de la Junta de Andalucía, siendo 
fundamental el caso del POTA (Junta de Andalucía, 2007). Además, se ha atendido a las 
definiciones de Vega del Guadalquivir a partir de documentos como el mapa de comarcas 
de Andalucía, el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla, las 
Áreas Paisajísticas, las divisiones territoriales de los Grupos de Desarrollo Rural de Anda-
lucía, etc.

Para la segunda fase, de caracterización patrimonial pormenorizada, ha sido impres-
cindible la consulta de bibliografía histórica de publicaciones como el Diccionario Geo-
gráfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz 
(1846-1850) o el Civitates Orbis Terrarum de Braum & Hogenberg (1572-1617); además 
de planimetría histórica de cada municipio (IECA, s.f.).

En este sentido, y centrado en la consideración patrimonial actual, se han manejado 
registros y bases de datos especializadas en patrimonio cultural, tanto para su reconoci-
miento como para su protección. Estos son el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz (Junta de Andalucía, s.f.a) y la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía 
(IAPH, s.f.); además del planeamiento urbanístico de cada uno de los municipios para 
identificar aquellos elementos patrimoniales incluidos en su catálogo de protección. En lo 
que respecta al patrimonio contemporáneo, se han manejado las publicaciones 50 años 
de Arquitectura en Andalucía. 1936-1986 (Pérez Escolano et al., 1986), Cien años de Ar-
quitectura en Andalucía (Fernández-Baca Casares & Pérez Escolano, 2012), y la base de 
datos de la Fundación Docomomo Ibérico (s.f.).

Toda la información recabada en las diferentes fuentes consultadas ha sido compen-
diada e introducida en la herramienta informática SIG (Sistemas de Información Geográfi-
ca). A través de los dibujos y esquemas desarrollados, se ha representado y analizado te-
rritorialmente la información, sirviendo tanto de medio de análisis como de representación 
gráfica de los resultados obtenidos.

Finalmente, para los planteamientos de turismo cultural asociado a la Vega como 
estrategia de desarrollo local para procurar revertir la tendencia poblacional actual, ha sido 
necesaria la revisión de la oferta del mismo por parte de las administraciones públicas 
competentes, tanto de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, como de las 
diputaciones provinciales de Sevilla y Córdoba.

3. RESULTADOS
3.1. Vega del Guadalquivir, un territorio patrimonial

Tras la caracterización individualizada de cada municipio, y visto a modo de síntesis, 
cada uno de ellos cuenta con numerosos elementos patrimoniales de la más diversa natu-
raleza, los cuales, al realizar una lectura de conjunto, muestran la potencialidad, hasta el 
momento latente, de este fragmento vinculado al Guadalquivir.

Esto puede evidenciarse ya desde un primer acercamiento a las fuentes bibliográficas 
específicas en patrimonio, tales como los registros y el catálogo del patrimonio histórico de 
la Junta de Andalucía, además de las publicaciones específicas de patrimonio contempo-
ráneo (Figura 2). Así, resulta reseñable que en la totalidad de los municipios hay al menos 
10 elementos reconocidos como patrimonio en la Guía Digital. En cuanto al patrimonio 
protegido a nivel autonómico, destaca que en 12 de los 16 municipios hay al menos un ele-
mento declarado Bien de Interés Cultural –BIC–; además de encontrar bienes inscritos en 
el Catálogo General en 4 de ellos, todos en la provincia de Córdoba. En lo que respecta al 
patrimonio contemporáneo, si se analizan todos los elementos incluidos en las tres fuentes 
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mencionadas en la metodología para esta tipología, 10 municipios que cuentan con edi-
ficios construidos durante el siglo XX que son reconocidos por sus valores patrimoniales.

Este primer acercamiento se vería nutrido a partir de la revisión del resto de la biblio-
grafía, dando como resultado patrimonio edificado de hasta siete tipos (Figura 3): religioso, 
defensivo, equipamiento, espacio público, agrario, movilidad e industrial.

De todos ellos, los más destacados cuantitativamente son el religioso, los equipa-
mientos, el industrial y, en términos absolutos, el agrario. De manera pormenorizada, se 
puede destacar que, dentro del religioso, lo más común en los núcleos de población son 
las iglesias y parroquias, presentes en todos, seguidas de las ermitas. De equipamientos, 
destacan en general las escuelas y fuentes, y particularmente las posadas en dos de los 
municipios, núcleos históricamente de paso del eje Córdoba-Sevilla. Respecto a los bie-
nes de naturaleza industrial, predominaban los molinos y el caso singular de Villanueva del 
Río y Minas, fundamentado en el desarrollo minero-ferroviario del municipio. Finalmente, 
del patrimonio agrario cabe destacar que la totalidad de municipios cuentan con, al menos, 

FIGURA 2: Diagramas de síntesis del patrimonio reconocido y/o protegido. Fuente: elaboración propia.
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3 haciendas y/o cortijos, de diferentes niveles de reconocimiento; llegando a 96 en el caso 
de mayor cantidad, en Hornachuelos.

En cuanto a espacios públicos, resulta reseñable que se identifiquen únicamente dos 
alamedas, en Lora del Río y Cantillana, siendo las plazas vinculadas a las iglesias y a ca-
sas consistoriales, las tipologías de espacio público más comunes del territorio analizado. 
En el ámbito defensivo, los castillos son los elementos más habituales. Por último, en el 
patrimonio vinculado a la movilidad, sobresalen los puentes y las estaciones de ferroca-
rriles.

3.1. Turismo cultural como oportunidad para fijar a la población

La presente investigación se posiciona en favor del turismo cultural como vía para el 
desarrollo de propuestas económicas y de empleabilidad en el territorio de la Vega. Esto 
deviene del convencimiento de que un turismo no estacional, que pueda desarrollarse 
durante todo el año, en contraposición con el de la época estival en zonas costeras, puede 
generar dinámicas y desarrollo económico de calidad que fije a la población de distintos 
niveles formativos a estos enclaves de la Vega.

De este modo, y a partir del reconocimiento notable del patrimonio construido en el 
ámbito de estudio, se considera pertinente abordar cómo se promociona el turismo cul-
tural incluyendo los bienes de la Vega del Guadalquivir y comprobar si sus municipios se 
insertan en los actuales itinerarios culturales. Además, cabe destacar que la Vega dispone 
de un notable patrimonio natural, no siendo objeto del presente trabajo, pero que comple-

FIGURA 3:  Diagramas de síntesis del patrimonio reconocido y/o protegido. Fuente: elaboración propia.
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mentaría y enriquecería dicho turismo cultural, conformando una reseñable variedad de 
paisaje de diversa índole natural, rural y urbano.

Así, a escala autonómica, destacan las rutas culturales de la Junta de Andalucía 
(s.f.b). Entre ellas, la del Legado Andalusí – La ruta de al-Mutamid, en la que se incluye 
Tocina; la del Reino de Córdoba, con Hornachuelos; Exploradores, virreyes e indianos, en 
la que participa Palma del Río; y El Reino de Sevilla 2, de la que forman parte Villanueva 
del Río y Minas, y Lora del Río.

A escala provincial, la Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de 
Turismo de Córdoba (s.f.), cuenta con las iniciativas de turismo cultural de la Ruta america-
nista, y la Ruta de los escudos y las banderas, en las que se incluye Posadas; al igual que 
la de Paisajes con Historia y la Ruta de los castillos, a las que se vinculan Hornachuelos 
y Palma del Río.

Por último, en el seno de la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, Turismo de 
la Provincia de Sevilla (s.f.), se ha definido la ruta de La Orden de Malta, con Tocina, Al-
colea del Río, Villaverde del Río, Peñaflor y Lora del Río; el Camino benedictino, al cual 
se vínculan Gerena, Guillena, Burguillos, Brenes, Villaverde del Río, Cantillana y Tocina; 
los Caminos a Guadalupe, con Guillena, Brenes, Tocina y Villanueva del Río y Minas; El 
legado de Roma, con la inclusión de Gerena, Guillena, Burguillos, Tocina y Villanueva del 
Río y Minas; así como, los Caminos de Santiago, en la que se incluyen Alcolea del Río, 
Lora del Río y Villanueva del Río y Minas.

4. CONCLUSIONES
A tenor de los análisis realizados y los resultados obtenidos, la presente investigación 

concluye, por un lado, que a pesar de que el proceso actual de despoblación en la Vega 
del Guadalquivir puede no considerarse acuciante, se estima oportuno su estudio para 
abordar la situación de saldo negativo, habida cuenta de su consolidación como tendencia 
en aumento.

Igualmente, cabe destacar cómo la naturaleza eminentemente agrícola de estos nú-
cleos del entorno del Guadalquivir hace que tengan un patrimonio con un fuerte com-
ponente agrario que requiere de difusión. Además de este tipo de patrimonio cultural, el 
notable acervo patrimonial de diversa naturaleza del que disponen estos municipios y la 
relevancia en conjunto que presenta la Vega del Guadalquivir pueden erigirse como he-
rramientas generadoras de identidad para la población de este territorio, una vez eviden-
ciado que se trata de un problema real de este territorio como se señala en la bibliografía 
consultada. Con ello, se entiende que se propiciaría la cohesión social y el sentido de 
pertenencia, además de que podría ser un medio que favorecería la vinculación identitaria 
de la población a estos municipios. La lectura patrimonial a escala territorial ha permitido 
evidenciar la potencialidad presente en la Vega del Guadalquivir, de modo que se puede 
abogar por un entendimiento conjunto más allá de la gestión y reconocimiento individuali-
zado de cada municipio.

Por otro lado, la conformación de itinerarios según tipos patrimoniales, a modo de 
rutas temáticas o similar, podría considerarse una vía para el desarrollo de turismo cultural 
no estacional y toda la actividad especializada que lo rodea. De este modo, se podría abrir 
la posibilidad de una mayor fijación de población especializada en estas disciplinas que, 
tras formarse mayoritariamente en las capitales provinciales, no encuentran oportunidades 
de empleo en sus ámbitos de origen, lo que en numerosas ocasiones podría producir el no 
retorno a ellos. Paralelamente, dicha estrategia repercutiría beneficiosamente en la difu-
sión y, por tanto, mejora de la conservación de todo el patrimonio identificado.
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A este respecto, se ha evidenciado que existen algunas iniciativas de desarrollo local 
basadas en el turismo cultural por parte de las diputaciones provinciales y de la Junta de 
Andalucía. Sin embargo, se consideran insuficientes para el caso de estudio, del cual, sus 
municipios suponen una participación testimonial de estas iniciativas que no generan una 
marca propia. Por tanto, se hace necesaria la articulación y potenciación de este enfoque 
para el caso de la Vega, avanzando hacia un entendimiento concreto de lo patrimonial que, 
de alguna manera, pudiera incidir de forma real sobre la despoblación.

Finalmente, para que pueda ser llevado a cabo con éxito, se considera imprescindible 
avanzar hacia la gobernanza y el desarrollo mancomunado interprovincial de estas inicia-
tivas, con la participación activa de los ayuntamientos de los municipios implicados. Esto 
se debe al convencimiento de que, al tratarse de los entes y las administraciones públicas 
más cercanas a la población local, estas propuestas pueden llegar con mayor facilidad a 
la población que si son promovidas por administraciones de mayor entidad. De este modo, 
se aumentaría la efectividad de estas iniciativas culturales de carácter eminentemente 
patrimonial.
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Resumen

Previo al análisis demográfico actual andaluz, se ha definido un área de estudio: el eje norte de la 
sierra de Aracena y Picos de Aroche, compuesto por nueve pueblos de gran riqueza patrimonial 
en un estado de vulnerabilidad por la despoblación. Se analiza el ámbito geográfico, demográfico 
y paisajístico de la zona y se caracteriza el patrimonio existente. Los resultados dan lugar a la pro-
puesta Prural-Sierra, entidad dinamizadora y herramienta de apoyo para la educación que pone a 
disposición recursos patrimoniales a través de un portal web.*

Palabras Clave

Despoblación, patrimonio endógeno, red colaborativa, medio rural.

Abstract 

Prior to current Andalusian demographic analysis, a study area has been defined: the northern axis 
of the Sierra de Aracena y Picos de Aroche, made up of nine towns with great heritage wealth in a 
state of vulnerability due to depopulation. The geographical, demographic and landscape scope of 
the area is analyzed and the existing heritage is characterized. The results give rise to Prural-Sierra 
proposal, a dynamic entity and support tool for education that makes heritage resources available 
through a web portal.

Keywords

Depopulation, endogenous heritage, collaborative network, rural environment.
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de Patrimonio Histórico específicamente del Proyecto Sin_Par, liderado por Blanca del Espino 
Hidalgo.

0000-0002-9059-80


78

II SEMINARIO NACIONAL TERRITORIOS ACTIVOS
EL POTENCIAL DE LAS HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN RURALES

78 El patrimonio endógeno como recurso. Una red patrimonial rural contra la despoblación en la Sierra de Huelva
MAGDALENA MASNÚ RAMIS · MARÍA TERESA PEREZ CANO · BLANCA DEL ESPINO HIDALGO

1.    INTRODUCCIÓN

La despoblación es un proceso que está en constante evolución, regido por el con-
texto histórico y social que lo ciñe (Figura 1), el cual ya venía sucediendo desde el período 
preindustrial y la industrialización lo aceleró.

Hacia 1950, la principal fuente laboral y productiva en España era la agricultura. El 
auge industrial en suma a los planes de desarrollo del franquismo, movilizaron a casi la 
mitad de la población española de zonas rurales a núcleos urbanos, en lo que fue el pico 
de la despoblación. Lo que apreciamos ahora son las consecuencias de lo ocurrido du-
rante esos años, añadido al envejecimiento, la masculinización y la baja natalidad de los 
pueblos que, hasta hoy y en tendencia, seguirán conduciendo a la disminución paulatina 
de personas en los asentamientos rurales.

En el libro ¿Lugares que no importan? La despoblación de la España rural desde 
1900 hasta el presente (Collantes & Pinilla, 2019), se destacan tres fases en la evolución 
demográfica de España rural en el siglo XX y XXI. Durante la primera fase, la población 
española fue creciendo sostenidamente, los nacimientos en zonas rurales aún eran mayo-
res que las defunciones.

En la segunda fase, entre 1950 y 1990, se produce una baja demográfica abrupta 
por la migración campo-ciudad, siendo crítica en zonas de sierra y montañas. En este 
periodo, la emigración de la población rural supera su crecimiento natural y se genera la 
despoblación.

En la tercera fase, que comienza alrededor de la década del 80 hasta hoy, se aprecia 
un cambio de tendencia en que se visualiza una regresión en las cifras que no alcanzan 
los números anteriores a 1950, pero que regulan el déficit de personas. Lo que se observa 
es el cambio en la natalidad, que tendía a la baja y contribuía a la despoblación, por la 
emigración mayoritariamente de mujeres menores de treinta años. 

FIGURA 1. Collage de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Fuente: elaboración propia.
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2.   POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL EN EURO- 
      PA Y ESPAÑA 

2.1. PAC (1962) - LEADER (1991) - PRODER (1996) - MITECO (2018)

A raíz del despoblamiento que estaban experimentando las áreas rurales europeas 
se realizaron diversos programas para paliar esa realidad.

Europa presenta la PAC o Política Agraria Común, una asociación entre la agricultura 
y la sociedad en la Unión Europea en busca del desarrollo del medio rural, tratando de 
garantizar unas condiciones básicas de recursos y rentabilidad de forma sostenible, por 
medio de ayudas directas o indirectas.

También surge la metodología LEADER (Liaisons Entre Activités de Développement 
de l´Économie Rurale), programa piloto destinado a luchar contra la despoblación rural 
mediante la diversificación económica y la participación de asociaciones, de la adminis-
tración y de la población rural beneficiaria, cuya metodología se basa en la participación 
ciudadana organizada en Grupos de Acción Local (GAL).

El programa PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Econó-
mica de Zonas Rurales), específico para España, utiliza recursos del Marco Comunitario 
de Apoyo (MCA) cofinanciado por la UE. Funciona como apoyo pluriregional destinado 
inicialmente a diez comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.

En 2018 se crea el MITECO (Ministerio para la transición ecológica y reto demográfi-
co). Plantea y ejecuta propuestas en materia del cambio climático y protección del medio 
natural para conseguir un modelo social y productivo más ecológico y desarrollar políticas 
enfocadas contra despoblación territorial. Dentro de sus principales acciones encontramos 
el Plan de recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico inserto en la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible.

Esta iniciativa está vinculada planes contingentes como el de recuperación, trans-
formación y resiliencia por la crisis COVID, en el que destaca el Plan palanca I: Agenda 
urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura que busca impul-
sar la innovación social y territorial, facilitar proyectos profesionales, fijar población, atraer 
talentos, prestar servicios y utilizar los recursos de manera sostenible. 

2.2. Patrimonio y despoblación, un vínculo inherente
El concepto de patrimonio ha ido evolucionando conforme a las urgencias y al cambio 

de paradigma social.

Originalmente se tenía una percepción objeto céntrica. La arquitectura monumental 
de relevancia artística era prácticamente lo único considerado digno de valorizar y por 
tanto proteger. En esta evolución aparecen otras dimensiones que reconocen la compleji-
dad del concepto y se conforma como un sistema que va entrelazando al objeto/lugar con 
el medio en el cual está inserto y con la comunidad que lo habita, siendo ésta la que lo 
valoriza y reconoce en él su identidad y sus memorias. Georges-Henri Rivière se refería 
al patrimonio como: 

Todos aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como un es-
pejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del 
territorio donde está enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que la pre-
cedieron. Un espejo que la gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, 
en el respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad. 
(Rivière, 1992)
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Pero, ¿cómo se reconoce la identidad de un pueblo cuando su gente se ha ido?

Hablamos de despoblación como un fenómeno cuantitativo que se mide, ca-
racterizado por la pérdida de efectivos de población. El despoblamiento implica 
una dimensión espacial, el abandono de un enclave o un núcleo de población. En 
este caso, se trata de una cuestión de dispersión. Mientras el despoblamiento es 
un fenómeno geográfico, la despoblación es un fenómeno medible sobre la pérdi-
da de población. (Cejudo & Navarro, 2019; Esparcia, 2019).

A la pérdida de población en zonas rurales, se le suma el factor envejecimiento y 
masculinización de los territorios, que ha generado un crecimiento vegetativo negativo 
donde las defunciones superan los nacimientos. Si en la población rural hay más cantidad 
de hombres que de mujeres en edad fértil, la consecuencia será una menor tasa de naci-
mientos y la balanza se inclinará hacia una disminución de la población. Si se añade que 
las emigraciones superan las inmigraciones, el panorama empeora (Pinilla & Sáez, 2017).

Cuando esto ocurre el ciclo vital de los pueblos se disloca mediante el proceso de 
despoblación, dando lugar al vacío, a la carencia de identidad, degradación del patrimonio 
material (Figura 2), pérdida del sentido de pertenencia y a la imposibilidad de asegurar la 
salvaguarda del legado cultural para el disfrute de generaciones futuras y la conservación 
de la cohesión social.

2.3. El rol del patrimonio en la fijación de la población
La España vacía nos remite a las ausencias, predica las carencias y nos 

habla en negativo. La mera pronunciación del vocablo vacío nos impele hacia una 
España adjetivada de terminal, representada por una cartografía salpicada de pue-
blos en extinción y tejida por trayectos hacia lugares sin retorno vital (Camarero 
Rioja, 2019).

FIGURA 2. Encinasola, Sierra de Huelva. Fuente: elaboración propia.
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El autor hace alusión a la muerte de un sistema de funcionamiento en red, donde la 
despoblación ha dejado los núcleos en estado latente de desaparición. Las vías irrigantes 
no abastecerán y, por tanto, son espacios destinados a necrosarse. Es aquí donde el rol 
del patrimonio cobra sentido y aparece como una oportunidad para el retorno y fijación de 
personas.  

La recuperación –desde la toma de acción de la población local– de los bienes rurales 
olvidados es primordial y varias de las iniciativas que han tenido éxito guardan relación con 
la puesta en valor del patrimonio y su difusión, no solo como espacios para el turismo, sino 
como núcleos de activación social. 

Mathieu Dormaels en el artículo “Identidades, diferencias y desigualdades”, destaca 
que “el patrimonio puede ser resultado de la sola voluntad de la comunidad, de quien lo 
construya o lo constituya, como un instrumento para reapropiarse de su pasado y empo-
derarse de su futuro” (Dormaels, 2012).

2.4. La despoblación y su incidencia en la pérdida de patrimonio en zonas 
       rurales de Andalucía

El éxodo generalizado entre campo y ciudad se puede homologar a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, donde mucha población campesina emigró principalmente a Ca-
taluña, País Vasco, Madrid y al extranjero. Sin embargo, se deben considerar los rasgos 
del territorio andaluz en su geografía, configuración urbana y su ámbito productivo que 
hacen que la despoblación se haya dado de forma particular.

La configuración urbana andaluza se caracteriza por poseer un sistema de asenta-
mientos distribuidos y jerarquizados en el territorio, repartida entre centros regionales, ciu-
dades medias y áreas rurales dentro de las que existe un orden según su demografía. Así 
el POTA, en su Modelo  Territorial de Andalucía establece los asentamientos en: ciudades 
principales, ciudades medias 1 y 2 y centro rural o pequeña ciudad 1 y 2.

Los centros rurales han sufrido un sostenido proceso de despoblación producto de 
la emigración hacia los centros urbanos y ciudades medias. Si bien en un principio, la 
emigración se daba principalmente hacia grandes urbes como Madrid esta pasó a quedar 
acotada a la Comunidad Autónoma, siendo las cabeceras comarcales las principales re-
ceptoras del exilio desde los pueblos.

El abandono del territorio rural trajo consigo la desarticulación de los sistemas de vida 
agrícola, degradando su soporte físico.

3.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general de esta investigación es conocer la situación general de la despo-

blación en Andalucía para identificar y valorar el patrimonio edificado, etnológico y paisajís-
tico de distintas localidades despobladas en la Sierra de Huelva. La finalidad es proponer 
una red patrimonial rural cuyo objetivo es fortalecer y vincular a los municipios desde los 
recursos patrimoniales endógenos existentes y así aportar en la fijación de población.

Desde aquí se desprenden los objetivos específicos:

– Analizar, desde el enfoque patrimonial, lo que ha ocasionado la despoblación 
como fenómeno en las localidades rurales de la Sierra de Huelva.

– Seleccionar, previo análisis bibliográfico, demográfico y territorial, casos de estu-
dio sobre los cuales proponer una red patrimonial rural, identificando, conociendo 
y valorizando los casos de estudio escogidos, sus patrimonios y su entorno terri-
torial.
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– Revisar iniciativas exitosas realizadas en España y Andalucía para poner freno a 
la despoblación y así conocer lar mejores formas de proceder para aportar en la 
revitalización de estas localidades.

– Proponer una red patrimonial rural.

4.    METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación se configuró en cuatro fases estructurantes.

La primera fase comienza con la revisión de la pertinencia del tema de estudio por 
medio del reconocimiento bibliográfico acorde.

En una segunda fase nos aproximamos a la realidad territorial y demográfica de An-
dalucía. Se selecciona una zona en que la situación demográfica demuestre ser relevante 
y reúna las condiciones apropiadas para realizar un estudio pormenorizado.

Por medio del trabajo de campo, se identifica y caracteriza el patrimonio existente en 
las localidades escogidas. 

 La tercera fase se aboca al caso de estudio, reconociendo sus valores territoriales, 
paisajísticos y patrimoniales. Se confeccionan cartografías que dan lugar a la caracteriza-
ción patrimonial y plasman los recursos disponibles.

En la última fase se propone una red patrimonial rural colaborativa entre los pueblos. 
Para esto se deben conocer las iniciativas de reactivación existentes, el modo de analizar 
sus fortalezas, la gestión y como han aportado al medio rural en la fijación de población.

5.  DEL DIAGNÓSTICO SOBRE DESPOBLACIÓN EN ANDALUCÍA A LA 
       ELECCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO
      Para obtener datos actualizados sobre la demografía andaluza, se llevó a cabo un 
diagnóstico completo revisando datos proporcionados por el Sistema de Información Mul-
titerritorial de Andalucía (SIMA) que pertenece al Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA). El SIMA tiene a disposición fichas municipales denominadas Andalucía 
pueblo a pueblo, que despliega por provincia, comarca y municipio indicadores estadísti-
cos de toda la Comunidad Autónoma.

Utilizando estos recursos, se realizaron mapas (Figura 3) y tablas (Figura 4) que ex-
ponen datos sobre la cantidad de habitantes por municipio, la variación relativa de la po-
blación en los últimos diez años (VPR), la cantidad porcentual de mayores y menores, el 
número de nacimientos y defunciones y por último el número de inmigraciones y emigra-
ciones.

5.1. Conclusiones preliminares
– Todas las provincias de Andalucía han perdido población en los últimos diez años.

– De todas las provincias, las pérdidas más extremas se encuentran en Huelva, 
Jaén, Córdoba y Granada que albergan municipios en que el éxodo poblacional 
supera el 20%.

– La mayor parte de municipios de menos de mil habitantes han aumentado el de-
crecimiento demográfico en los últimos diez años, observándose, además, que las 
cabeceras comarcales han aumentado su población. Lo que refuerza la tendencia 
de que estos centros urbanos funcionan como receptores de población y que la 
movilidad en estos últimos años tiende a ser interna (Comunidad Autónoma).

– Las zonas de sierra concentran el mayor descenso demográfico en los últimos 10 
años.
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FIGURA 3. Estudio demográfico con desagregación municipal. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del 
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).

FIGURA 4. Cuadros de elaboración propia con información extraída del Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA). 
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– Las zonas de sierra concentran la mayor cantidad de personas mayores. En prác-
ticamente todos los municipios el porcentaje de mayores es notablemente supe-
rior que el de menores.

– En las comarcas donde la despoblación es elevada, la cantidad de personas ma-
yores de 65 años también lo es, lo mismo ocurre con la cantidad de defunciones 
al estar proporcionalmente relacionada.

– La despoblación contemporánea ya no tiene relación con las emigraciones. En 
general, las migraciones están equilibradas, es decir, que la pérdida de población 
tiene más bien que ver con el saldo vegetativo negativo y el envejecimiento de la 
población.

– En la mayoría de los municipios las defunciones doblan a los nacimientos, dato 
que puede estar relacionado a la reciente pandemia Covid-19.

5.2. Selección del caso de estudio: la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Para definir la zona de estudio se han tomado en cuenta diversos criterios. Éstos 

guardan relación con la variación relativa de la población, la densidad de población, la 
situación geográfica, el número de habitantes por provincia, el patrimonio local, etc.

A continuación, se enumeran los siete criterios con que se definirá la selección de 
área de estudio:

– Zonas de sierra

– VPR en los últimos 10 años

– Densidad de población

– Comarcas indefinidas

– Municipios más pequeños

– Valorización patrimonial

En base a estos criterios, se ha seleccionado como área de estudio la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche, en particular el eje norte compuesto por nueve municipios distri-
buidos en línea paralela al límite con la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche está emplazada al norte de la provincia 
de Huelva en el extremo noroccidental de la Sierra Morena y abarca una superficie de 
86.827,00 ha que representan el 30% de la superficie provincial, siendo la comarca de 
mayor envergadura de Huelva.

La comarca está compuesta por 29 municipios. Aracena es cabecera comarcal y ha 
sido el receptor principal de la movilidad interna de la comarca. El eje norte de la Sierra se 
constituye por 9 de los 29 municipios que conforman la comarca, estos son: Santa Olalla 
del Cala, Cala, Arroyomolinos de León, Cañaveral de León, Hinojales, Cumbres Mayores, 
Cumbres de En medio, Cumbres de San Bartolomé y Encinasola (Figura 5).

La diversidad de pueblos y culturas que han habitado los territorios de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, han moldeado territorial y culturalmente esta zona. Esta di-
versidad ha dotado a la sierra de un patrimonio cultural endógeno rico y variado, diálogo 
permanente entre el propio medio natural con la realidad material que se manifiestan a 
través de múltiples formas.
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6.    LA DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO ENDÓGENO
        El patrimonio es fundamental en la reactivación de ruralidades en situación de despo-
blación, por lo que se han ido realizando diversos proyectos dedicados a la dinamización, 
al fortalecimiento y cooperación entre localidades.

Si bien, inicialmente, los recursos patrimoniales se enfocaban a la investigación, crea-
ción de museos y empleos, últimamente hay más dedicación desde lo público y lo privado 
a valorar, difundir y ampliar los recursos que sostienen al territorio (incluyendo el patrimo-
nio inmaterial), debido a que es un hábitat en el cual se entretejen sistemas naturales, 
biodiversidad, capas cronológicas patrimoniales y formas de vida actuales. En este último 
punto, los proyectos actuales que se abocan a la activación y lucha contra la despoblación, 
han agregado la innovación y la tecnología para el acceso global a los recursos de acuerdo 
a los tiempos actuales, impulsado por la reciente crisis Covid-19, que ha puesto en jaque 
la realidad laboral presencial y ha obligado a la disponibilidad digitalizada de los recursos.

7.  PRURAL SIERRA, UNA RED PATRIMONIAL RURAL CONTRA LA DESPO- 
       BLACIÓN
      Debido a que las acciones estatales para paliar la despoblación en zonas rurales no 
han sido fructíferas, se han formado diversas agrupaciones que han desarrollado iniciati-
vas para aprovechar los recursos patrimoniales orientados a la fijación de población. 

Para poner a estos grupos en red, se propone Prural-Sierra, entidad dinamizadora 
que funciona en dos vertientes. La primera coordina las relaciones entre municipios gene-
rando una red entre pueblos del eje norte de la comarca. Se propone un sistema integrado 
de municipios para formar vínculos que fomenten la cooperación territorial y promueva 
iniciativas que valoricen el patrimonio endógeno y difundan actividades y jornadas partici-
pativas de índole patrimonial bajo la marca Prural, que viene a configurar el conjunto de 
municipios como un total.

FIGURA 5. Los 9 pueblos que componen el eje norte de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Fuente: elaboración propia.
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La segunda vertiente se dedica a fortalecer la educación en el ámbito patrimonial 
en establecimientos educacionales para reforzar el arraigo y promover la fijación y futuro 
retorno de jóvenes, atendiendo a las propuestas que germinan de los hechos y retos pro-
piciados por el taller participativo en el marco del proyecto “SIN_PAR”.

Prural se apoya en una plataforma digital, Prural-Sierra (Figura 6), que pone a dispo-
sición información que puede ser consultada o aportada colaborativamente para incentivar 
el dinamismo de la red. Aquí se plasman los recursos patrimoniales, a través de mapas 
cartográficos, los agentes de activación presentes en la sierra, recursos de aprendizaje, 
agenda de actividades, etc.

Esta plataforma busca la dinamización del patrimonio (Figura 7) como recurso para el 
fomento al aprendizaje y sensibilización sobre patrimonio endógeno.

El proyecto va dirigido a la población local, en especial a la educación e instituciones 
privadas que fomenten actividades educativas para niños y jóvenes en etapa de escola-
rización, por medio empresas públicas y privadas que converjan en materias de reactiva-
ción local y fijación de población con enfoque patrimonial. Prural surge de la necesidad 
de reforzar la comunicación del patrimonio en la población local y fomentar el arraigo con 
los pueblos, evitar la despoblación y promover el retorno. Para esto, es necesario enfo-

FIGURA 6. Plataforma web Prural-Sierra, cartografía dinámica de aprendizaje. Recursos patrimoniales disponibles 
extraídos del Catálogo General de Patrimonio Andaluz y Bienes de Interés Cultural disponibles en la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche, eje norte. Fuente: elaboración propia.

FIGURA 7. Cartografías de recursos patrimoniales disponibles en la Sierra de Huelva. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos extraídos de la guía digital del IAPH <https://guiadigital.iaph.es/>

https://guiadigital.iaph.es/
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car la comunicación hacia niños y jóvenes, aportar conocimiento y concientizar sobre las 
oportunidades que genera el patrimonio desde el punto de vista productivo, turístico y de 
calidad de vida. 

La función de Prural es ser una red integradora que aporte a la cohesión social a tra-
vés del patrimonio endógeno para la fijación de población, y sus líneas  de acción son la 
difusión y educación del patrimonio con énfasis en la transferencia de conocimiento para 
la población local (Figura 8).

Prural-Sierra ofrece servicios de dinamización cultural en la zona, utilizando como he-
rramienta la plataforma web con su base de datos para la correcta difusión del patrimonio:

– Difusión en establecimientos educativos

– Apoyo en la cooperación universitaria

– Apoyo en la formación de profesorado

– Difusión en municipios.

 
8.    CONCLUSIONES
 
        Esta investigación aborda la contextualización desde la realidad europea a la espa-
ñola, a la andaluza y onubense y, luego, a la sierra, en particular al eje norte identificado 
en este estudio como la zona más vulnerable de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Se incluyeron las medidas que se han tomado para frenar la despoblación desde la 
UE a España en particular. Se recalca la lentitud con la que se ha abordado la situación 
y se destaca que el proceso avanza y que el patrimonio tiene mucho que aportar en esta 
causa. 

El trabajo conjunto es esencial en la creación, implementación y gestión de proyectos 
que fomenten la activación del medio rural.  Los dinamizadores deben coordinar e incen-

FIGURA 8. Plataforma web Prural-Sierra, cartografía dinámica de aprendizaje. Recursos patrimoniales disponibles 
extraídos del Catálogo General de Patrimonio Andaluz y Bienes de Interés Cultural disponibles en la Sierra de Ara-
cena y Picos de Aroche, eje norte. Fuente: elaboración propia.
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tivar las relaciones entre las partes implicadas, sobre todo entre expertos y las comunida-
des. 

Tras esta investigación se ha detectado que existe un reclamo por parte de las perso-
nas jóvenes, interesadas en el acceso a más y mejores servicios y conectividad para poder 
sostener la vida en el campo. Las personas jóvenes son la clave del relevo generacional 
y es necesario que las políticas públicas estén orientadas a facilitar su sustento en dicho 
medio para asegurar la salvaguarda del patrimonio cultural en un mundo que está cada día 
más presionado a descongestionar las ciudades y fortalecer la habitabilidad en las zonas 
más remotas.

Todos los proyectos suman. El ámbito académico, administrativo, empresarial y local 
tienen una deuda con el medio rural y la obligación de promover iniciativas que agreguen 
valor a los pueblos y que sean viables.
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Resumen

La ponencia reflexiona sobre la recuperación de la memoria de un territorio desaparecido tras 
la construcción de una central hidroeléctrica. Proponemos la puesta en valor del patrimonio cul-
tural como estrategia que permita tanto la recuperación de su memoria, como la regeneración 
del territorio. Las poblaciones zamoranas de La Pueblica, San Pedro de la Nave y Palacios del 
Pan se sumergen bajo las aguas del embalse de Ricobayo en 1935, perdiendo la comarca el 
testimonio de una sociedad en la forma de ocupar y vivir el territorio, donde la geografía, histo-
ria, economía, arquitectura y arqueología resultan factores decisivos de su memoria. 

Palabras Clave

Territorio, estrategias, Innovación rural, patrimonio cultural, paisaje.

Abstract 

The paper reflects on the memory recovery about a disappeared territory after the construction 
of a hydroelectric power station. We propose the enhancement of cultural heritage as a strategy 
that allows both the recovery of its memory and the territory regeneration. The Zamora villages 
of La Pueblica, San Pedro de la Nave and Palacios del Pan submerging under the Ricobayo 
reservoir waters in 1935, make the region loose the testimony of a society in the way of occu-
pying and living the territory, where geography, history, economy, architecture, archeology, etc., 
are decisive factors in its memory.

Keywords

Territory, strategies, rural innovation, cultural heritage, landscape.
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1.    INTRODUCCIÓN

Jettatura es el título de una novela romántica de Gautier de 1857 y el augurio del inicio 
de una destrucción como consecuencia del poder de un influjo maléfico. El italianismo se 
usa en la España decimonónica como sinónimo de mal de ojo.

Bajo esta advertencia abordamos la presente reflexión sobre la forma de revitalizar un 
territorio rural, particularizado por un embalse con central hidroeléctrica, el Salto de Ricobayo 
sobre el Esla (Zamora). El embalse transforma la comarca, y hace desaparecer, completa-
mente, tres de las poblaciones afectadas: La Pueblica, San Pedro de la Nave y Palacios del 
Pan. Tras ser sumergidas se pierde definitivamente el testimonio de una comunidad en la 
forma de ocupar y vivir un territorio ribereño. La estrategia que desarrollamos es la puesta 
en valor del patrimonio cultural, aspirando a la recuperación de la Memoria del territorio y a 
su regeneración.

El Esla es el afluente más caudaloso del río Duero, recibiendo en Zamora a sus 
tributarios Aliste y Malo. El Duero desciende hacia sus Arribes fronterizos labrando allí 
un cañón que cae bruscamente 400 metros desde la meseta leonesa. Esta accidentada 
orografía comienza a desvelar su potencial hidroeléctrico a finales del siglo XIX, inaugu-
rando el sistema eléctrico español y convirtiendo a Zamora en el corazón energético de la 
Península Ibérica. 

En 1935, la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos, posteriormente 
Saltos del Duero, termina el embalse de Ricobayo. Hoy en día, Saltos del Duero sigue 
dando nombre al conjunto de aprovechamientos hidroeléctricos desde Ricobayo al tramo 
fronterizo completo, ubicados en los parques naturales de los Arribes del Duero (España) 
y Douro Internacional (Portugal).

El 13 de agosto de 1926, el Heraldo de Zamora informa sobre la “grata nueva” de la 
concesión de los Saltos del Duero. Con un desbordante optimismo la notica se adjetiva 
con expresiones como la “colosal obra”, la “indiscutible importancia para Zamora y su pro-
vincia”, o “los inmensos beneficios (…) que reportarán los Saltos del Duero” a la provincia. 
En su quinta página recoge los dos contenidos principales: todos los aprovechamientos 
concesionados, entre otros, en el río Esla y la obligación del adjudicatario de trasladar el 
templo de San Pedro de la Nave (Heraldo de Zamora, 1926: 1 y 5). El periódico está ade-
lantando el Decreto-ley de Primo de Rivera que se publica el 24 de agosto 1926, cuyos 
aspectos principales son la concesión a la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes 
Eléctricos de los derechos de aprovechamientos de agua españoles de río Duero y sus 
afluentes en Zamora y Salamanca, la reserva de su tramo internacional y la obligación de 
trasladar el templo de San Pedro de la Nave (Gaceta de Madrid, 1926).

En ese momento el núcleo urbano de La Pueblica ocupa la margen derecha del Esla, 
flanqueada al oeste por el Aliste. San Pedro de la Nave vive, con su imprescindible barca, 
en la margen izquierda del Esla, aguas abajo de La Pueblica y enfrente del río Malo. Su 
término municipal se extiende a ambas márgenes del Esla, integrando a los núcleos de la 
Almendra, El Campillo, Valdeperdices, Villaflor, Villanueva de los Corchos y La Pueblica. 
Por último, Palacios del Pan se ubica en el interior, al noreste de San Pedro de la Nave. 

Tras la construcción del embalse, estos núcleos urbanos desaparecen. San Pedro 
de la Nave se diluye entre la Almendra, El Campillo y Valdeperdices, definiendo un nuevo 
término municipal exclusivamente en la margen izquierda del Esla denominado San Pedro 
de la Nave-Almendra. La Pueblica y Palacios del Pan se trasladan a núcleos urbanos de 
nueva creación, naciendo la Pueblica de Campeán en la comarca de Sayago y otro Pala-
cios del Pan al noreste de su localización original (Figura 1).
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2.    SALTOS DE RICOBAYO, UN PROYECTO EMPRESARIAL

Entre 1898 y 1902 se construye El Porvenir, primer salto en el Duero, por el ingenie-
ro Cantero Villamil, quien continúa adquiriendo concesiones hasta 1917, modelando en su 
conjunto las posibilidades de explotación del Esla y prefigurando el aprovechamiento integral 
del Duero. 

En 1906 se constituye la Sociedad General de Transportes Eléctricos, entre otros, por 
los ingenieros Grasset y Orbegozo. En paralelo, el industrial Echevarrieta encarga a Gras-
set nuevas concesiones en el Duero, alcanzado en 1918 los derechos del río. Ese año la 
Sociedad de ingenieros, Echevarrieta y el Banco de Bilbao constituyen la Sociedad Hispa-
no-Portuguesa de Transportes Eléctricos, para la construcción y explotación de los Saltos 
del Duero con un capital de 150 millones de pesetas y, en el mismo día, formalizan la mer-
cantil Consorcio de los Saltos del Duero.

En 1926 la Sociedad Hispano-Portuguesa de Transportes Eléctricos alcanza por De-
creto-ley la concesión de todos los aprovechamientos en el Duero, debiendo comenzar por 
el “río Esla, con embalse y central de pie de presa, en Ricobayo” (Gaceta de Madrid, 1926). 
El salto se finaliza en 1935, distinguiendo al embalse como una autentica hazaña técnica. 
Ricobayo es la infraestructura más importante de Europa en su año, con 350 km. de ribera, 
100 km. de desarrollo y una lámina de agua de, aproximadamente, 6.500 ha. 

La empresa consigue todos sus objetivos, resolviendo antes las vicisitudes societarias y 
financieras propias de la ambiciosa actividad industrial. Así lo evidencia el consejero delega-
do del Banco Bilbao a Orbegozo en 1923: “Realmente en este negocio hay algo de jettatura 
(Díez Morlán, 1998: 185), jettatura que amenaza el “negocio” y compromete la posibilidad de 
prevalecer ante la complejidad de la tramitación política, técnica y financiera.
 
3.    LA DEMOGRAFÍA DE ZAMORA

Cuando, en 1926, el periódico anuncia los “los inmensos beneficios que reportarán 
los Saltos del Duero” a la provincia, está reconociendo el impacto que tendrá en Zamora 
el proceso industrial y las ventajas económicas y energéticas que reportará al territorio. 
La explotación de sus recursos naturales, la tecnología necesaria y el esfuerzo económico 
debería traducirse en el crecimiento económico y demográfico sostenido.

FIGURA 1. Embalse de Ricobayo. Ortofotografía de 1956. 1 La Pueblica, 2 San Pedro de la Nave y 3 Palacios del 
Pan. Fuente: elaboración propia a partir de una imagen de la Infraestructura de datos Espaciales de Castilla y León 
(IDECYL).



92

II SEMINARIO NACIONAL TERRITORIOS ACTIVOS
EL POTENCIAL DE LAS HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN RURALES

92 La Memoria de los pueblos sumergidos y la jettatura
JOSÉ RAMÓN SOLA ALONSO · CRISTINA PÉREZ VALDÉS

Sin embargo, en el presente siglo, la provincia de Zamora pierde el 17,70% de su 
población y en el último decenio es el territorio español de mayor descenso, disminuyendo 
el 12,7%. Esta realidad resulta dramática al ampliar el marco temporal. 

En 1950 la provincia alcanza la mayor población, con 315.855 habitantes, es decir, 
casi el doble de los 167.363 registrados en julio del presente año, población que iguala 
aproximadamente a la existente en 1797 con 168.771 habitantes (Censo de Godoy, 1992: 
32 y 36). En definitiva, en los últimos 225 años la provincia no ha crecido. La mayor pér-
dida de habitantes se produce desde 1950 llegando al 47,01% de su población, período 
donde España aumenta el 70,19% (Figuras 2 y 3).

Con independencia de los procesos migratorios y las crisis económicas, los datos no 
solo evidencian la dramática pérdida de población, sino que Zamora protagoniza el pro-
blema demográfico de la España vacía, indicador de mayor consenso ante el análisis del 
territorio rural (Sánchez-García, et al. 2021).

FIGURA 2. Población comparada de Zamora (capital y provincia) y España. Datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica. Fuente: elaboración propia.

FIGURA 3. Gráfico de los datos de población de la Figura 1. Rojo: Provincia de Zamora. Azul: Capital. Verde: Espa-
ña. Columna derecha: Población en miles de habitantes. Fuente: elaboración propia.
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El primer tercio del siglo XX en Zamora es el período de mayor intensidad industrial 
de la Península Ibérica, pero toda la esperanza zamorana de crecimiento económico y so-
cial, lejos de reconocerse, parece mostrar una “sutil estrategia de explotación” (Calderón 
Calderón, 2012: 202). El sacrifico de las poblaciones sumergidas se devela como vano, 
extrañándose el interés público del Salto de Ricobayo en la propia provincia de Zamora.

Lamentablemente, esta situación es general en los territorios con aprovechamientos 
hidrológicos, por lo que resultan imprescindibles medidas activas que palíen esta deuda 
histórica. Reconociendo esta necesidad, el profesor Rivera Blanco propone “reclamar el 
1,5% cultural de los Ministerios de medio ambiente, agricultura, economía, etc., para inver-
tir en estas zonas”, iniciativa que sin duda ayudaría a la revitalización de estos territorios 
rurales (Rivera Blanco, 2021).

 
4.    EL TEMPLO DE SAN PEDRO DE LA NAVE, TESTIGO DE LA MEMORIA DEL LUGAR

La recuperación de la memoria en lugares transformados por embalses añade la 
dificultad de un territorio inaprensible, sumergido por las aguas. Sin embargo, incorpora la 
dimensión temporal como nueva cualidad; una temporalidad estacionaria entre verano e 
invierno, secuenciada entre estiajes y crecidas, cuando no por la acción del hombre. Estas 
situaciones de tiempo objetivo poseen un ritmo diferente y un rango de duración diverso. 
La lámina de agua ordena el tiempo en el perverso juego de ocultar o descubrir los res-
tos de las poblaciones olvidadas. Esta cualidad activa poderosamente los recuerdos del 
territorio transformado y los lugares perdidos, enmarcando la reivindicación en los límites 
temporales de su presencia. 

En cambio, Ricobayo tiene un testigo ajeno a esa sucesión de instantes: el templo 
trasladado de San Pedro de la Nave. Este templo tiene la capacidad de rememorar lo ya 
existente y provocar el regreso del pasado en imágenes presentes que impidan el olvido, 
convirtiéndose en representante de la memoria del lugar y potencial activo de su regene-
ración territorial.

Sin embargo, su devenir histórico amordaza esta aspiración. Hasta la Guerra Civil el 
templo alcanza la mayor de las consideraciones culturales con el protagonismo de Manuel 
Gómez Moreno. Entre 1903 y 1905 lo incluye en el Catálogo Monumental de Zamora; lo 
publica en el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones y en Cultura Española en 
1906 y en The Architectural Review en 1909; se declara Monumento Nacional el 22 de abril 
de 1912; el peligro de su pérdida se denuncia en el Senado en 1920; en el Decreto-ley 
de 1926 se exige su traslado; los vecinos deciden la nueva implantación en El Campillo 
en 1929 y se desmonta y traslada por Alejandro Ferrant entre 1930 y 1932. A finales del 
siglo xx la Junta Castilla y León realiza la declaración del Entorno de Protección del Bien 
de Interés Cultural, como Monumento (1996), la excavación arqueológica en el primitivo 
emplazamiento por Caballero Zoreda (1997), el centro de recepción de visitantes (2013) y 
la restauración del templo (2015).

La importancia histórica, arquitectónica, arqueológica y epigráfica del templo se de-
muestra en los 630 registros de la bibliografía de Caballero Zoreda (2004), en los actores 
nacionales o internacionales que protagonizan su puesta en valor y en las innumerables 
citas efectuadas en más de un siglo de investigaciones (Caballero Zoreda, 2004: 74-75). 
Pero también en la secuencia de acciones y publicaciones enumerada hasta la Guerra 
Civil. Sin embargo, desde los años noventa del siglo XX la situación diverge en sus resul-
tados.

Si acudimos a los sistemas de información pública autonómica, nacional y europea, 
se descubre que todos contienen errores. La Comunidad Autónoma registra como fecha 
de declaración el 9 de mayo de 1996 (Junta de Castilla y León, s.f.). El Estado español 
titula el bien como Entorno de Protección de la Iglesia de San Pedro de la Nave (Gobierno 
de España, s.f.) y la Unión Europea enmarca su naturaleza patrimonial como arqueológica 
y edificio histórico (Europeana, s.f.)
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La declaración de protección del entorno como monumento de 1996, ajustada a la 
Ley de Patrimonio estatal de 1986, define exclusivamente los límites físicos del predio en 
El Campillo. Esta delimitación objetualiza el templo, huérfano definitivamente de su refe-
rencia geográfica y memoria ribereña. En 1997, la inédita temporalidad del lugar permite la 
magnífica excavación arqueológica efectuada en su lugar original. En 2013 se materializa 
la condición del monumento como objeto a través de una instalación que, ocupando el 
predio del templo sin mirar al lugar, despierta una visión del templo de abajo hacia arriba y 
cambia la historia del traslado al hacerse con el “beneplácito de Saltos del Duero” y no por 
obligación legal. (Castillo Oli, 2015:18) (Figura 4).

La jettatura que afecta al territorio tras la ausencia de los “inmensos beneficios” au-
gurados en 1926 vuelve a aflorar en forma de intervenciones o informaciones públicas 
desafortunadas, opacando al monumento. Pero quizá esa jettatura puede ser revertida 
mediante la reformulación de la declaración del Bien. El actual monumento no es el edifi-
cio declarado en 1912 ni el trasladado en 1932, al ser diferente en su materialidad, forma, 
implantación y entorno. Nos encontramos frente a un nuevo escenario, ante otro posible 
Bien de Interés Cultural con valores patrimoniales intrínsecos y extrínsecos únicos. Propo-
nemos la reformulación de nuevo bien de forma conjunta a su contexto arqueológico, am-
parado en la Ley de Patrimonio de Castilla y León y en la “Convención sobre la protección 
del patrimonio cultural subacuático” de la UNSECO. La primera por defender el patrimonio 
en zonas subacuáticas (Ley de Patrimonio, 2002: art. 50). La segunda por entender como 
patrimonio a los “sitios, edificios, y restos humanos, junto con su contexto arqueológico 
y natural”, sumergidos “parcial o totalmente, de forma periódica o continua” (UNESCO, 
2002: 54).

FIGURA 4. Templo de San Pedro de la Nave en El Campillo, 2022. Fuente: elaboración propia.
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5.    CONCLUSIONES
 

      El motor industrial nacional diseñado en el primer cuatro del siglo XX por la oligarquía 
técnica y económica vasca, y apoyado por el poder político, no tiene consecuencias rele-
vantes en la provincia de Zamora. La quimera anunciada por su prensa local en 1926 solo 
sirve a una parte importante del territorio nacional, desatendiendo el lugar que genera esta 
modernización. 

En Zamora se cumple dramáticamente lo que quería evitar y justificaba la propia con-
cesión del Decreto-ley de 1926. 

Su exposición de motivos recuerda que una acción de esta naturaleza exige “un plan 
de equilibrio de fuerzas y derechos” pues, cuando se desproporcionan, “se convierte en li-
bertinaje y tiranía del más fuerte”. Estas reservas conducen al legislador a reflexionar indi-
rectamente sobre la memoria en su condición social, colectiva o individual, de manera que 
“ni las naciones, ni las familias, ni los individuos, pueden ni deben olvidar sus orígenes, su 
historia”, y con actitud humanista reconoce que, a la vista del “cambio brusco y absoluto 
en la importancia y cuantía a los aprovechamientos, forzoso es despertar ese orden de 
relación de respeto y aprecio que conduzca a la armonía y mejora de lo existente” (Gaceta 
de Madrid, 1926).

La reformulación del templo de San Pedro de la Nave como nuevo Bien de Interés 
Cultural, en la consustancialidad de su contexto arqueológico, representa y protagoniza la 
deuda histórica existente con Zamora, siendo instrumento de recuperación de la memoria 
de la sociedad que habita y ha habitado el territorio ribereño desaparecido. 

El ineficaz motor industrial nacional en Zamora se sustituye por la industria cultural 
universal, como estrategia del presente y futuro del territorio rural. El patrimonio cultural 
debe ser entendido en la autenticidad de un recurso propio que contribuye al desarrollo y 
revitalización de la economía del territorio, simbolizando la esperanza de fututo y progreso 
anunciada por la prensa local hace casi cien años.
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La innovación en todas sus vertientes y su 
capacidad de impacto territorial es una de las 
cuestiones que contribuyen a la mejora de la 
calidad de vida en el medio rural, ya sea en 
la prestación de servicios y la cobertura de 
necesidades, como en la creación de oportu-
nidades de empleo. En este sentido, carac-
terizar las condiciones que estimulan y po-
sibilitan un medio rural innovador, así como 
explorar las capacidades de las acciones e 
iniciativas colaborativas son dos de los objeti-
vos del proyecto Territorios Activos.

El potencial de las herramientas colaborativas en la investigación y la 
dinamización territorial y social del medio rural. Las iniciativas colaborati-
vas tienen la virtualidad de multiplicar su alcance al ser capaces de aunar 
el poder colectivo en pos de una serie de objetivos comunes: producir co-
nocimiento, construir la herramienta y red para su producción y el medio 
para comunicarlo. Nos interesa descubrir y compartir herramientas cola-
borativas, por un lado, orientadas o aplicables a conocer la innovación en 
el territorio rural y por otro orientadas a favorecer e impulsar iniciativas 
innovadoras con un impacto positivo en la calidad de vida del medio rural:

• Mapas colaborativos territoriales
• Plataformas colaborativas digitales
• La memoria y la identidad en el territorio
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