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A lo largo de los últimos años ha surgido con fuerza el término reto demográfico
para  abarcar  una  serie  de  procesos  políticos,  ambientales,  demográficos,
sociales,  productivos  y  culturales  que  están  afectando  al  conjunto  de  los
territorios  rurales.  Sin lugar  a  dudas,  el  fenómeno del  despoblamiento  está
íntimamente ligado a la desagrarización. La dificultad de dotar de una razón de
ser a territorios que han perdido el motivo por el que se originaron los conduce
ante el dilema de reinventarse; es decir, si se prefiere realizar el despliegue de
procesos de desarrollo territorial que sean capaces de dotar a los territorios de
nuevas funciones o, por el  contrario,  continuar con la senda que lenta pero
inexorablemente los lleva a su desaparición. Así pues, bajo el término de reto
demográfico lo que se esconde es lo que desde hace décadas se conoce como
los procesos de desarrollo rural que se han impulsado para frenar el progresivo
envejecimiento  de  la  población,  la  masculinización  en  el  medio  rural  y  los
impactos económicos que tiene el despoblamiento sobre el territorio, sobre el
medio ambiente, sobre la cultura y sobre la estructura social.  

Justificación
Así partir del interés por comprender estos desafíos del medio rural europeo y
español en general y de hacer frente a los retos demográficos y desequilibrios
territoriales de la Región de Murcia en particular, hace más de una década,
surge el Observatorio de Desarrollo Rural, Local  y Empleo de la Región de
Murcia  como  un  espacio  de  trabajo  colaborativo  entre  investigadores,
egresados  del  máster  en  Desarrollo  Local  y  Empleo  de  la  Universidad  de
Murcia, técnicos municipales y agentes de desarrollo local que han trabajado
conjuntamente  para  aportar  visiones  e  intervenciones  sobre  el  desarrollo
territorial en la Región de Murcia y sobre los principales vectores de desarrollo
para  los  territorios  rurales.  El  trabajo  desde el  territorio  para  corregir  estos
desequilibrios  y  la  colaboración  con  los  distintos  agentes  clave  que  han
impulsado los procesos de desarrollo ha generado un espacio de investigación
e  intervención  que  avanza  no  solo  a  incrementar  el  conocimiento,  sino  a
transferir  resultados  de  investigación  y  aportar  capacidad  técnica  en  la
generación de propuestas de solución para las distintas problemáticas de los
territorios rurales. A través de la interconexión entre proyectos e investigaciones
se ha generado un volumen importante de conocimiento que se han concretado
en  publicaciones,  pero  también  en  propuestas  de  intervención  para  los
territorios y proyectos focalizados en la dinamización del territorio. 
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En el seno de este espacio de trabajo surge esta la línea de investigación que
incorpora la experiencia de trabajo tanto técnica como académica focalizada en
la mujer rural como protagonista de los procesos de innovación social en el
desarrollo rural desde una perspectiva territorial. Así, a lo largo de este capítulo
introductorio, primero desde una triple visión, política, técnica y académica, se
va a realizar un breve repaso de los fenómenos que han llevado a los territorios
rurales de toda Europa, y por supuesto, también a los de la Región de Murcia,
a presentar unos importantes desequilibrios. Con ello se pretende establecer
un marco para situar los desafíos del medio rural y la perspectiva desde la cual
se articulan los objetivos de los tres artículos que conforman esta tesis. Esta
triple visión permite comprender por un lado la evolución en términos generales
de las problemáticas asociadas al reto demográfico y que han convertido a las
áreas rurales en lugares poco adecuados para el despliegue de las propuestas
vitales de determinados segmentos de la población y por otro lado, la forma en
que se van configurando los objetivos de esta investigación.
Desde principios de la década de los años cincuenta del siglo pasado y hasta
mediados de los años setenta, más de tres millones de personas abandonaron
las zonas rurales (Camarero, 1991) para buscar nuevas oportunidades vitales y
laborales en las áreas urbanas más dinámicas de España (Ortega, 2002). Este
hecho,  unido  a  los  intensos  flujos  migratorios  hacia  el  extranjero  -
fundamentalmente hacia países europeos-, ha provocado que la población en
el medio rural pasara de representar el 35% en el año 1950 a poco más del
12% en el año 2021. Pero quizá, lo más preocupante, es que ese proceso que
se estabilizó en torno al año 1975, se ha vuelto a reactivar y de una forma muy
intensa a lo largo de la última década. Así, las poblaciones más pequeñas y las
áreas rurales con menor dinamismo económico están presentando pérdidas de
población muy intensas, mientas que las áreas rurales articuladas en torno a
municipios  intermedios  tienden  a  conservar  mejor  la  población  (Banco  de
España, 2020, p. 287).
Esta  idea  es  esencial  para  comprender  la  vinculación  entre  el  crecimiento
demográfico y el desarrollo económico ya que difícilmente un territorio que no
es capaz de satisfacer las necesidades de la población es capaz de retenerla o
atraer  a nuevos residentes.  Y al  hablar  de necesidades de la  población no
hablamos  únicamente  del  acceso  al  empleo,  sino  de  las  posibilidades  de
desarrollo personal y profesional ligado a éste. 
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Estas dinámicas que han llevado a muchas personas a abandonar el medio
rural no han impactado de la misma forma sobre todos los grupos de edad y
tampoco en el  género,  siendo el  éxodo rural  mayoritariamente joven,  mejor
formado y femenino, lo que se ha traducido en una disminución de nuevos
hogares  en  el  medio  rural,  una  caída  en  picado  de  la  natalidad  en  estos
espacios y en una retroalimentación del proceso de despoblación de las áreas
rurales. Este fenómeno, conocido como la “huida ilustrada” (Lucas, D. B. 2013,
Camarero et al. 2009), no solo tiene un profundo impacto sobre la estructura
demográfica,  también sobre  la  cohesión social  de  los  territorios  y  sobre su
estructura productiva, ya que los colectivos que se van son, precisamente, los
llamados a aprovechar las oportunidades que ofrece el territorio. Por ello, este
fenómeno se acompaña con la pérdida de la identidad de esos territorios, que
lleva  asociada  la  desaparición  de  los  valores  asociados  a  la  capacidad
productiva,  a  la  propia  comprensión  del  medio  rural  como  soporte  de  la
actividad productiva, social, ambiental y cultural.
Estos importantes desequilibrios sociodemográficos han contribuido a reforzar
la  percepción de fragilidad y vulnerabilidad del  medio rural;  una percepción
derivada de ese lugar secundario en el  que las áreas rurales han quedado
tanto física, como económicamente, y donde la debilidad de sus estructuras
sociales impide impulsar procesos de desarrollo territorial (Esparcia 2004; Nieto
y Gurría, 2005).
Entre las causas de ese éxodo rural se encuentra la desagrarización, entendida
como el proceso de reconversión de la actividad productiva en el medio rural,
debido a la sustitución del carácter intensivo en mano de obra que tenía la
actividad en el  pasado por una actividad mucho más tecnificada y donde la
superficie de las explotaciones se incrementa a medida que disminuye el peso
de la mano de obra. Pero a lo largo de las últimas décadas, se han sumado
otros factores que han impulsado aún más ese proceso de vaciado, tanto de
personas,  como  de  funciones  y  de  elementos  identitarios,  que  ha
experimentado el medio rural. Entre ellos se encuentra la presión de las zonas
urbanas  sobre  las  zonas  rurales,  la  intensificación  de  los  flujos  migratorios
unido  a  la  pérdida  de  identidad  de  los  territorios,  y  los  problemas  de
accesibilidad que todavía hoy se mantienen en muchos territorios rurales. 
La presión urbana sobre las zonas rurales es por encima de todo un problema
de  complementariedad  territorial  y  que  afecta  a  múltiples  zonas  rurales
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próximas a núcleos urbanos muy dinámicos y donde progresivamente los usos
residenciales van sustituyendo progresivamente los usos agrarios y ganaderos.
Paralelamente, en otras zonas, la utilización del suelo prima otro tipo de valores
frente  a  los  agrarios.  Este  sería  el  caso  de  los  territorios  que  tienen  que
desarrollar su actividad en entornos con figuras de protección ambiental. Esta
falta de complementariedad entre los usos del suelo, unido a la necesidad de
ampliar la superficie útil de las explotaciones para que estas sean viables, y la
fragmentación  de  las  explotaciones  hace  que  sea  necesario  impulsar,  en
muchos  casos  procesos  de  concentración  parcelaria  para  que  las
explotaciones tengan una superficie mínima viable. 
El segundo de los problemas hace referencia al flujo migratorio continuado que
se experimenta en las zonas rurales ante la falta de perspectivas de futuro y,
sobre todo, ante la progresiva desaparición de los por la falta de masa crítica
para poder prestarlos. Así, a lo largo de los últimos años se van eliminando
algunos  servicios  públicos;  como  colegios  o  centros  sanitarios,  y  privados;
como entidades financieras o comercios de proximidad. Por ello, se produce la
secuencia  en la  que,  tras  la  pérdida  de la  función  agraria  del  medio rural,
también se pierde la función comercial, residencial, educativa o sociosanitaria. 
Por último, el aislamiento tradicional de determinadas zonas es un problema
que  se  suma  a  los  anteriores,  especialmente  en  zonas  periféricas  y  de
montaña.  En  estas  zonas,  los  problemas  de  despoblamiento  y  pérdida  de
identidad son más acusadas ya que además de protagonizar flujos migratorios
hacia  zonas  urbanas,  también  experimentan  flujos  migratorios  hacia  zonas
rurales mejor conectadas y más accesibles. A esta falta de accesibilidad física,
con una dotación de infraestructuras viarias de baja calidad y con un nivel de
mantenimiento limitado, hay que sumar los problemas derivados de la brecha
digital,  que  han  condicionado  de  forma  importante  la  llegada  de  nuevos
residentes aprovechando las  oportunidades que brinda la  digitalización.  Por
ello, existe un cierto consenso al considerar que los procesos de desarrollo del
medio  rural  tienen  que  abundar  en  la  mejora  de  la  accesibilidad  de  estos
territorios ya que además de acercar personas, también contribuyen a eliminar
el tradicional aislamiento que ha caracterizado al medio rural y que ha supuesto
una  barrera  para  el  intercambio  de  ideas,  mensajes,  productos  y  servicios
(Rizzo, 2013).
A mediados de los años 80, a raíz de la reforma de la Política Agraria Común,
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el foco se sitúa en los procesos de desarrollo rural como una vía para corregir
los desequilibrios. La eliminación de los mecanismos de intervención directa en
los mercados derivada de los avances de la liberalización comercial suponía un
riesgo para un sector estratégico para la Unión Europea, como es el sector
agrario. Por ello, comienza un proceso de reflexión sobre los desafíos de la
mayor  parte  de  las  áreas  rurales  europeas.  Así  es  como  en  el  año  1988
aparece la comunicación “El futuro del mundo rural”, de la Comisión trasmitida
al Consejo y al Parlamento Europeo [COM (88) 501 final] en la que el medio
rural deja de ser únicamente un espacio geográfico para configurarse como un
espacio socioeconómico en el que tiene lugar la actividad humana. Por tanto, el
medio rural deja de ser únicamente un soporte de la actividad para convertirse
en  el  marco  para  el  desarrollo  de  proyectos  vitales  y  como  soporte  de  la
actividad  productiva,  resaltándose  las  funciones  que  desempeña  para  el
conjunto  de la  sociedad.  Así  pues,  en  esta  comunicación aparecen nuevas
funciones del territorio y se contempla que es necesaria una apuesta clara y
decidida para impulsar procesos de desarrollo que sean capaces de restaurar
el equilibrio y generar respuestas ante las tendencias que ya en ese momento
llevaban  treinta  años  de  evolución  y  que  obviamente  suponían  una  gran
preocupación  como  son  los  procesos  de  reestructuración  agraria,  la
diversificación  de  la  economía  rural,  y  los  problemas  derivados  del
despoblamiento. 
Tras realizar una reflexión sobre las tendencias y los problemas que hay que
atajar, la Comisión plantea que las intervenciones tradicional sobre el sector
agrario son insuficientes para abordar la dimensión de estas problemáticas y
que, por tanto, es necesario abordar los problemas desde un punto de vista
“global y coherente” en el que no solo se intervenga en actividades propias de
desarrollo rural sino en todas aquellas políticas que tengan o puedan tener un
impacto sobre el futuro del medio rural, incluyendo las actividades dirigidas al
mantenimiento de la población en el medio rural, el apoyo a la diversificación
económica de las zonas rurales, la asistencia a la población local  para dar
respuesta a sus necesidades de acceso a los servicios y la conservación del
entorno natural y el patrimonio etnográfico y cultural, como base del desarrollo
turístico de las zonas rurales. 
Estos principios que se apuntan en esta comunicación se concretan en la idea
de que no existe  un medio rural,  sino que existen  una amplia  variedad de
realidades ante las cuales cada comunidad local debe generar sus respuestas
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más adecuadas para generar respuestas específicas a partir de una serie de
estrategias  comunes:  la  ordenación  integrada  del  territorio,  la  creación  de
espacios socioeconómicos integrados que incluyan la producción de bienes y
servicios y su transformación y comercialización, y el despliegue de estrategias
a largo plazo para dar respuestas a los desequilibrios demográficos y sociales
existentes en las zonas rurales. 
Como resultado de esta comunicación y con el objeto de frenar la decadencia
de  las  zonas  rurales  y  aprovechar  las  oportunidades  derivadas  de  la
tercerización,  se  impulsa  una  iniciativa  comunitaria  denominada  LEADER,
“relaciones entre actividades de desarrollo en la economía rural”, por sus siglas
en francés, con la que se perseguía convertir a los actores de las zonas rurales
en agentes de su propio proceso de desarrollo. Así, LEADER se conceptualiza
como  un  enfoque  territorial,  integrado  y  participativo  en  el  que  más  que
beneficiarios de las políticas públicas, las comunidades locales del medio rural
se  transformaban  en  protagonistas  de  la  reconstrucción  de  las  zonas  más
desfavorecidas  a  partir  de  sus  propias  potencialidades  y  mediante  la
valorización de los recursos endógenos infrautilizados. Así pues, LEADER se
presenta  como  una  iniciativa  dirigida  a  reestablecer  los  equilibrios  de  las
actividades  socioeconómicas  y  potenciar  la  diversificación  bajo  un  enfoque
endógeno y local. Para ello, se crea la figura de los Grupos de Acción Local
que reúne agentes públicos y privados presentes en el territorio con capacidad
técnica  para  diseñar  estrategias  locales,  con  capacidad  financiera  para
ejecutarlas a través subvenciones y concebido como un agente de innovación
para el  territorio que tiene que contribuir  a  la diversificación económica y a
mejorar la calidad de vida de las comunidades locales a través de planes de
acción  local.  En  dichos  planes,  los  Grupos  de  Acción  Local  tendrían  que
focalizarse en actuaciones vinculadas al apoyo técnico al desarrollo local, el
desarrollo de formación profesional y ayudas a la contratación de trabajadores,
el fomento del turismo rural, y la creación de pequeñas empresas de artesanía
y servicios locales.  
Durante  los  dos  años  que  duró  la  iniciativa  comunitaria  LEADER  se
experimentó  sobre  este  innovador  enfoque  de  desarrollo  local  ascendentes
protagonizado  por  las  comunidades  locales  y  los  resultados  fueron  muy
esperanzadores, por lo que esta iniciativa comunitaria se amplió en el período
1994-1999 mediante LEADER II donde se puso el acento sobre la innovación
en el medio rural, el carácter demostrador de las actuaciones y la capacidad de
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transferencia de los resultados. 
Tras LEADER II llegó LEADER + en el periodo de programación 2000-2006
poniendo el énfasis nuevamente en torno a tres ejes: desarrollo de estrategias
de desarrollo rural,  integradas, con enfoque ascendente y carácter piloto; la
cooperación interterritorial y transnacional; y la creación de redes integradas
por territorios rurales. Como novedad, durante este período se priorizó entre los
objetivos la creación de nuevos puestos de trabajo y se estableció como grupos
preferentes  de atención  los  jóvenes y  las  mujeres,  ya  que se  identificaban
como los principales agentes para transformar zonas deprimidas en territorios
exitosos. 
Después  de  tres  períodos  de  programación,  en  los  que  LEADER  había
mostrado su capacidad para incidir sobre las problemáticas que afrontan las
zonas rurales, en el periodo de programación 2007-2013, LEADER deja de ser
una iniciativa comunitaria y adquiere una mayor relevancia política y financiera,
pasando a consolidarse como el cuarto pilar de la Política de Desarrollo Rural
europea. Pero, además, este cuarto pilar pasa a ser el modelo metodológico a
través del cual se van a gestionar los otros tres pilares de la Política Agraria
Común. Por ello, las estrategias de desarrollo local bajo este período debían
orientarse a la consecución de los objetivos establecidos en los pilares 1, 2 y 3,
o lo que es lo mismo, el  aumento de la competitividad del  sector agrario y
forestal, la mejora del medio ambiente y el entorno rural, y la calidad de vida en
las zonas rurales y la diversificación de la economía rural. 
En el periodo de programación 2014-2020, LEADER se impregna de la filosofía
de  la  Estrategia  Europa  2020  que  persigue  un  crecimiento  inteligente,
sostenible e integrador, y las estrategias de desarrollo local se transforman en
Estrategias  de  Desarrollo  Local  Participativo  que  tiene  como  principal
modificación que, a pesar de seguir estando financiadas por FEADER. Estas
estrategias pueden contar con otras fuentes de financiación procedentes de
fondos  europeos,  con  lo  que  se  refuerza  la  idea  de  concentración  de  la
inversión y al mismo tiempo se persigue que las estrategia contribuyan a las
metas del objetivo temático 9 del Reglamento de los Fondos EIE y el Marco
Común  para  contribuir  a  la  inclusión  social,  la  reducción  de  la  pobreza  y
combatir  la  discriminación,  además  de  la  prioridad  6b  del  Reglamento
1305/2013  de  ayudas  a  través  del  FEADER  que  persigue  “promover  el
desarrollo local en las zonas rurales” (RRN, 2017). 
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De alguna forma,  en este período se refuerza  la  idea de que LEADER ha
servido pero que es necesario reforzar las intervenciones ya que los problemas
del medio rural se han agudizado con el paso del tiempo. Se incrementa la
urgencia  de  intervenir  y  se  pone  a  disposición  de  los  agentes  nuevos
instrumentos,  al  favorecer  el  acceso  multifondo  para  el  desarrollo  de  las
estrategias.  Sin  embargo,  esta  medida  no  tiene  en  cuenta  la  debilidad
institucional, organizativa y de capital  social que existe en estos territorios y
que, de alguna forma, se traduce en un bajo impacto. 
Después de cerca de cuarenta años de existencia, LEADER se ha reconocido
como la metodología más adecuada para la intervención en las zonas rurales,
siendo sus señas de identidad el enfoque territorial, ascendente, participativo,
integrado y multisectorial para la promoción de un desarrollo rural con base en
los  recursos  endógenos  del  territorio.  Esta  forma  de  trabajar,  además  de
permitir trasladar las políticas al territorio contribuye a articular a los agentes
locales en torno a procesos de desarrollo al permitir que cuenten con un amplio
margen en el diseño, elaboración, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación
de sus propias estrategias de desarrollo. En este proceso, la generación de
buenas  prácticas  y  experiencias  piloto  que  puedan  ser  replicables  es
fundamental, y las redes nacionales y europeas se contemplan como vehículos
para la innovación y la cooperación. 
Sin embargo, como queda patente al comprobar la evolución de los principales
indicadores,  LEADER  no  ha  sido  suficiente  para  abordar  los  profundos
desequilibrios presentes en el medio rural ya que, si en su origen las personas
que habitan y/o ejercen sus actividades en él, que representan más del 50% de
la población, en la actualidad ese porcentaje se encuentra por debajo del 30%
de la  población  comunitaria.  Además,  en muchas ocasiones los  Grupos de
Acción  Local,  lejos  del  papel  que  le  confiere  LEADER  como  agente  de
innovación, dinamización, apoyo y cooperación entre territorios,  se configuran
como  meros  gestores  de  subvenciones  con  poca  capilaridad  en  sus
actuaciones  que  hace  que  las  políticas  de  desarrollo  rural  sean  grandes
desconocidas para una parte importante de la comunidad local. 
A pesar de ello, es indudable el impacto que ha tenido LEADER en términos de
empleo  y  de  configuración  de  propuestas  alternativas  para  los  territorios,
contribuyendo a la  diversificación económica de una forma muy importante,
especialmente en el ámbito del turismo rural, y el despliegue de determinadas
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actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida en zona rurales. Sin duda, el
papel de apoyo a la artesanía y la transformación en origen de los productos
agrarios ha sido también muy importante. Sin embargo, es necesario señalar
que este proceso de tercerización de la economía y la reconfiguración de los
territorios rurales ha sido más intenso en aquellos espacios en los que los que
jóvenes y mujeres han sido protagonistas. 
El papel de los jóvenes y mujeres en la puesta en funcionamiento de procesos
de concertación y participación para la elaboración de estrategias locales ha
sido recogida en la literatura, así como su papel en el impulso de los procesos
de  diversificación  económica  (Camarero,  2017a;  Camarero  y  Oliva,  2013;
Woods, 2018), en el despliegue de iniciativas dirigidas a generar un entorno
rural más amable para las personas (Baynila, 2019; S; Annes y Wright, 2015) y
en los procesos de valoración del territorio que son base para la recuperación
de la identidad, y la reconstrucción del territorio (Alario, Molinero y Morales,
2018; Solano, Riquelme y García, 2020; Hofstede, Salemink y Haartsen, 2022).
El proceso de desagrarización y la consiguiente tercerización de la economía
rural podría haber supuesto una vía para mejorar la posición de los jóvenes y
las mujeres en el medio rural, pero como señala Seuneke y Bock (2015), la
agricultura moderna es menos física, pero no menos masculina que la anterior
ya  que  ese  proceso  de  modernización  no  contribuye  en  absoluto  a  la
incorporación de nuevos grupos sociales. 
Por tanto, el nuevo sector agrario se caracteriza por estar más tecnificado y ser
más productivo, pero en el que la mujer continúa teniendo serias dificultades
para alcanzar la titularidad de las explotaciones y para desarrollar su actividad
profesional en ella. En este nuevo escenario, una parte importante del trabajo
invisible que tradicionalmente han desempeñado las mujeres en la economía
agraria desaparece y, al mismo tiempo, las opciones laborales por cuenta ajena
son muy limitadas, por lo que el medio rural se convierte en un medio hostil
para desarrollar los proyectos vitales de las mujeres. 
Es cierto, que en este nuevo escenario ha abierto las puertas a una nueva
economía rural, más tercerizada y con nuevas oportunidades laborales, pero
también es cierto, como apunta Camarero (2009), que para que esto ocurra se
tienen  que  dar  ciertas  condiciones,  entre  las  que  se  encuentran  un
empoderamiento de la mujer, la incorporación de procesos de innovación social
y la aparición de espacios de cooperación y aprendizaje en las zonas rurales
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que han hecho posibles superar las estructuras patriarcales tradicionales de
estas zonas y generar nuevas ventanas para el desarrollo territorial integrado
de las áreas rurales. A pesar de que las funciones desempeñadas por la mujer
están reconocidas y descritas en la literatura (Gallego y Rioja, 2007, Camarero
y Sampedro, 2008, Sampedrano Gallego, R. (2008), el empoderamiento de la
mujer no está exento de la existencia de conflictos ya que los territorios rurales
se han construido en torno a una visión patriarcal donde el rol de la mujer está
relegado. Dotar de voz a la mujer puede poner en peligro ese status quo en el
que  el  rol  de  la  mujer  está  subordinado  al  del  hombre  y  donde  las
responsabilidades familiares debe superponerse a su actividad económica y
empresarial (Grasmuck y Espinal, 2000). 
Son estos  conflictos,  unidos al  papel  central  de  la  mujer  en  el  proceso de
reconstrucción de los territorios rurales los que impulsaron el primer artículo de
esta  tesis  que  se  focaliza  en  la  dinamización  del  emprendimiento  rural
femenino en la Región de Murcia a través de LEADER. En este análisis de
casos  de  once  emprendedoras  rurales  se  concluye  que  el  emprendimiento
femenino provoca tanto la dinamización del territorio, con repercusiones en el
ámbito social, cultural y ambiental, como el desarrollo personal y profesional de
la mujer. Este hecho es importante porque en la actualidad siguen existiendo
diferencias en el acceso a la actividad laboral de las mujeres entre el medio
rural y el medio urbano.
Las áreas rurales se caracterizan por poseer un menor nivel de tercerización de
su economía y una menor presencia de empleo público lo que unido a las
dificultades  existentes  para  solventar  las  barreras  impuestas  durante
generaciones  por  el  patriarcado  rural  dotan  de  una  mayor  importancia  al
emprendimiento rural  femenino como vía para retener a  las mujeres en las
áreas  rurales  y  contribuir  al  mantenimiento  de  las  funciones  sociales,
productivas, ambientales y culturales que desarrollan en el medio rural. 
Desde  el  origen  de  la  iniciativa  comunitaria  LEADER,  el  turismo  se  ha
contemplado como una intervención transversal que es capaz de superar una
buena parte de los problemas que se sufren en las zonas rurales. El turismo
supone  un  vector  de  modernidad  (Alario  et  al.,  2018)  con  capacidad  para
intervenir  sobre  el  desarrollo  de  infraestructuras,  la  generación  de  nuevas
oportunidades laborales, el  avance en la tercerización, la colaboración entre
diferentes  actores  locales,  la  valorización  de  recursos  endógenos  e
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infrautilizados o, como se propone en el tercer artículo de esta tesis, una vía
para la reterritorialización rural. En este proceso, la mujer rural se convierte en
el artífice del cambio que posibilita la transición desde un entorno agrario en
decadencia hacia la diversificación económica caracterizada por el desarrollo
de actividades turísticas (Brandth y Hauge). Este hecho se pone de relieve al
constatar que, en la actualidad, las mujeres son propietarias de más de la mitad
de los establecimientos de turismo rural en España. 
Se ha constatado que los territorios rurales más dinámicos han experimentado
una  importante  evolución,  consiguiendo  superar  el  aislamiento  del  pasado.
Estos avances no solo se producen en la comunicación física, sino también en
la comunicación social que está contribuyendo a modificar el papel de la mujer
en el medio rural y que contribuye a mejorar las expectativas de la población
rural. Este proceso de tercerización en torno al turismo es responsable también
de la mejora de las competencias de los habitantes del medio rural en torno a
la  generación  de  propuestas  de  ocio  y  tiempo  libre,  el  incremento  de  los
intercambios  comerciales  y  los  movimientos  de la  población  (García  Marín,
2011). Este proceso se traduce por un lado en la mejora de la calidad de vida
de la población rural al generar nuevas oportunidades laborales y comerciales,
pero también, al contribuir a generar una nueva percepción del territorio que
contribuye a dotarlo de nuevos valores y atributos. 
Por  tanto,  más  allá  de  la  capacidad  del  turismo  para  contribuir  a  la
dinamización económica, que la tiene; lo realmente importante es su capacidad
para rearticular el territorio en torno a una visión compartida de lo que tiene que
llegar a ser. Así, a lo largo de los últimos años el  foco se ha situado en la
comprensión del destino a partir  del territorio y esta idea es la que permite
comprender de una forma más amplia como el  destino permite articular las
dimensiones  sociales,  culturales,  políticas  y  económicas  (Saarinen,  2004)
permitiendo generar una visión integrada del territorio. Nuevamente, bajo esta
concepción, la mujer rural vuelve a erigirse como protagonista de los procesos
de cambio y transformación que permiten esa transición ya que la mujer es
responsable de los procesos de innovación social,  se constituye como actor
principal de la nueva multifuncionalidad del destino y es el eje sobre el que se
apoya la nueva visión holística del territorio. 
En  línea  con  lo  anterior,  la  experiencia  muestra  que  estos  procesos  han
favorecido la presencia de emprendimientos multifuncionales, dando lugar a la
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diversificación  de  actividades,  productos  y  servicios  favoreciendo  la
multifuncionalidad de los territorios rurales. Es así como, llegado a este punto, y
tal  como  se  establece  al  inicio  de  este  apartado,  fruto  de  la  línea  de
investigación  sobre  de  desarrollo  local  y  mujer  rural  se  ha  incidido  en  la
comprensión de los procesos de innovación liderados por mujer rural  y que
muestran tanto las dificultades como las experiencias de éxito conseguidas.
Así, a lo largo de una serie de artículos, esta tesis reflexiona sobre todos estos
elementos, apoyándose en metodologías cualitativas que no buscan cuantificar
los aportes de la mujer al proceso de desarrollo rural,  sino tratar de aportar
conocimiento sobre el  papel  de la mujer  en el  impulso de los procesos de
desarrollo territorial en el medio rural. Aúnan la experiencia de investigación y
de trabajo sobre el territorio que permiten explicar no solo del avance en la
promoción  del  empoderamiento  de  la  mujer  rural  para  favorecer  su
permanencia en el territorio sino los espacios de aprendizaje, cooperación y de
empleo entrono a la misma.

Estructura y objetivos de la investigación
En  el  primer  artículo,  se  analiza  el  papel  de  las  políticas  públicas,
fundamentalmente  LEADER,  en  el  desarrollo  del  emprendimiento  rural
femenino como vía para la diversificación económica del medio rural. En este
trabajo se realiza una revisión bibliográfica para profundizar sobre el papel que
ha tenido LEADER a lo largo de los años como elemento de dinamización del
medio  rural  y  describir  sus  características  esenciales.  Posteriormente,  y
apoyándose  en  la  metodología  de  análisis  de  casos,  se  analizan  las
características  de  once  emprendedoras  rurales  de  la  Región  de  Murcia,
focalizando  el  centro  de  atención  en  las  actividades  que  pusieron  en
funcionamiento  y  las  circunstancias  que  envolvieron  el  proceso  de
emprendimiento. 
Dada la importancia que el enfoque LEADER concede al emprendimiento, en el
segundo  artículo  el  centro  de  atención  se  desplaza  hacia  el  turismo como
agente de dinamización, describiendo el perfil de la emprendedora murciana en
el sector del turismo rural. Para ello, en la investigación se tuvieron en cuenta
elementos  de la  trayectoria  profesional  de  las  mujeres,  pero  también datos
sobre la composición de los hogares, el papel de la mujer en el entorno familiar,
de la tipología de empresa puesta en funcionamiento y datos generales y otros
datos que se han considerado relevantes para caracterizar no solo el perfil de
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la emprendedora turística rural, sino también los procesos de transformación
personal y social que acompañan al fenómeno emprendedor. 
En el tercer artículo, se deja de lado la metodología del estudio de casos y se
emplea la Teoría  Fundamentada de tipo glaseriano para realizar  un estudio
cualitativo  inductivo  en  el  que  se  establece  un  diálogo  continuo  entre  los
actores y el investigador para mejorar la comprensión del objeto de estudio; en
este caso el protagonismo de la mujer como elemento central en el proceso de
desarrollo  territorial  a  partir  de  su  rol  de  facilitadora  de  los  procesos  de
construcción del destino turístico. Por ello, después de dos estudios cualitativos
de corte  descriptivo,  a  partir  de  esta  metodología  se  persigue generar  una
propuesta teórica para explicar los procesos que se producen en el medio rural.
Al igual que en las otras dos investigaciones, el trabajo de campo se realizó en
los  territorios  LEADER de  la  Región  de  Murcia,  aunque  se  incorporan  las
dinámicas de otros territorios para mejorar la comprensión de los procesos en
otros contextos. A lo largo de este trabajo se profundiza en la compresión de
categorías conceptuales básicas como la persistencia de los roles de género,
las barreras de acceso a puestos de trabajo especializados, la armonización de
las actividades en el núcleo familiar y en la esfera profesional, el moldeamiento
de los roles de género para favorecer la experiencia turística y el reequilibrio de
la actividad productiva del territorio. A partir de ellas, se genera una visión de
las dinámicas que se producen en el territorio y que contribuyen a la aparición
de territorios rurales exitosos.
Por  último,  la  tesis  contempla  una  síntesis  de  las  principales  conclusiones
extraídas a lo largo de las investigaciones. En este apartado se muestran los
principales hallazgos y un intento de esbozar un relato sobre el rol de la mujer
en la construcción de territorios exitosos, a partir de su papel como impulsora
de iniciativas empresariales, de la creación de destinos turísticos y del cambio
de  roles  en  el  medio  rural  que  hacen  posible  el  impulso  de  procesos  de
desarrollo territorial. 
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ARTÍCULO 1 :  LEADER, una política para la 
dinamización del emprendimiento rural 
femenino en Murcia
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ARTÍCULO Nº1
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Autores
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Revista
Convergencia  Revista de Ciencias Sociales, [S.l.],  v.  28, p.  1-36,  oct.  2021.
ISSN 2448-5799. 

Resumen
La mujer rural  ha evolucionado en las últimas décadas, siendo considerada
actor  fundamental  para  la  dinamización  del  territorio  por  las  políticas  de
desarrollo  rural.  En la  literatura  (Stough,  2016;  Bjärstig  y  Sandström,  2017;
Navarro et al., 2018b), se especula que estas políticas, junto con la actividad
alternativa a la agricultura, han fomentado que las mujeres se empoderen al
emprender y, con ello, dinamicen el medio rural. Para contribuir al conocimiento
de  la  efectividad  de  las  políticas  de  desarrollo  rural  se  plantea  esta
investigación  en  la  que  se  analizan  los  casos  de  11  emprendedoras
beneficiarias de políticas LEADER en Murcia (España) desde hace, al menos,
quince años. Los resultados indican que el emprendimiento femenino provocó
tanto la dinamización del territorio como el desarrollo profesional de las mujeres
rurales.  Además,  se  observó  que  estas  políticas  atraen  a  mujeres  con
características distintivas y que la política LEADER fue determinante para que
decidieran convertirse en emprendedoras.

URL: https://convergencia.uaemex.mx/article/view/16533
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Resumen
Es un hecho constatado el que la mujer rural, al igual que el medio en el que
habita, ha experimentado una gran transformación en las últimas décadas. En
la actualidad, se observa a una mujer rural con un alto nivel formativo, nunca
antes  alcanzado,  y  cada  vez,  con  más  asiduidad,  ocupando  puestos  de
responsabilidad que antes  le  estaban vedados.  La aparición  de actividades
económicas alternativas a la agricultura, como es el turismo rural,  ha hecho
emerger movimientos empresariales liderados por emprendedoras que han roto
su tradicional rol  de trabajadora invisible. Para contribuir al conocimiento de
estos cambios en el mundo rural, especialmente, en la Región de Murcia, y en
el papel que desarrolla la mujer en el fomento del turismo rural se plantea esta
investigación que indaga sobre las características de la emprendedora y de la
empresa  turística  que  esta  pone  en  marcha.  En  concreto,  a  través  de  la
metodología  del  estudio  de  casos,  se  han  identificando  características  y
motivaciones que incitan a ocho mujeres rurales a emprender una actividad
turística  en  el  medio  rural,  destacando  entre  sus  resultados  que  la
emprendedora  del  sector  turístico  en el  medio  rural  es  una mujer  con  una
elevada  formación,  actualizada  anualmente  que,  además,  cuenta  con
experiencia laboral, innovadora, arriesgada, decidida a aprovechar el momento
y con los recursos económicos y culturales propios que dispone,  inicia una
actividad empresarial por la que apuesta en todo momento, invirtiendo en la
misma con el paso de los años y con unas expectativas de futuro ambiciosas.
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A lo largo de las investigaciones se ha ido avanzando en la comprensión de los
fenómenos conducentes a impulsar el empoderamiento de la mujer en el medio
rural (artículo 1), pero también de las resistencias que frenan este avance. Así
pues, nos encontramos un medio rural polarizado en el que convive una cierta
resignación  ante  la  situación  de  falta  de  participación  social  de  la  mujer  y
económica de la mujer en el medio rural, un cierto paternalismo (artículo 3) por
parte de los hombres que “dejan que la mujer tenga su propia casa rural”: y al
mismo tiempo nos encontramos con emprendedoras (artículo 2) dispuestas a
dar un vuelco a estas situaciones a través de procesos de negociación (artículo
3)  que  se  producen  en  la  esfera  privada,  y  también  en  la  esfera  pública
contribuyendo  de  esta  forma  a  transformar  el  medio  rural  en  un  lugar
progresivamente más habitable para la mujer. 
En  este  proceso  de  negociación,  además  de  ir  redibujando  la  estructura
económica del medio rural,  las mujeres contribuyen con su diversificación a
generar  nuevos  vectores  de  desarrollo  para  el  territorio,  incrementando  el
capital  social,  reforzando  el  proceso  de  tercerización  de  la  economía  y
favoreciendo las conexiones entre el medio rural y el medio urbano. 
Para  llegar  hasta  este  punto,  la  investigación  ha  avanzado  desde  el
reconocimiento  de  la  efectividad  de  las  políticas  de  desarrollo  rural,
especialmente de LEADER, en su papel de generar nuevas oportunidades para
el emprendimiento femenino y la generación de nuevas oportunidades vitales
en  el  medio  rural.  Este  proceso  de  emancipación  económica  ha  llevado
asociado  un proceso de empoderamiento  de la  mujer  rural,  que se  ha  ido
consolidando como un agente clave para el desarrollo del territorio. 
A pesar  de  la  amplia  literatura  sobre  el  desarrollo  territorial,  y  el  enfoque
LEADER, resulta sorprendente la escasa literatura existente sobre el proceso
de transformación del medio rural desde aquella estructura patriarcal que con
sus rigideces expulsó a la mujer del medio rural, y las nuevas realidades que
estamos  encontrando  en  la  actualidad,  en  las  que  los  procesos  de
moldeamiento van transformando la realidad en las zonas rurales y contribuyen
a reterritorializar. Así pues, el territorio se convierte en el lugar en el que las
dinámicas experimentadas por la mujer en la esfera pública y la esfera privada
van transformando el medio rural y van contribuyendo a tejer una nueva red de
relaciones entre todos los actores del medio rural, que favorece la aparición de
una visión compartida y más optimista del entorno rural. 
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Las investigaciones realizadas han revelado que LEADER contribuye de forma
positiva a la tercerización de la economía y la aparición de nuevos agentes
económicos  en  el  territorio.  A  través  de  esta  política,  las  emprendedoras
desarrollan el mundo rural ya que además de su propia actividad y el trabajo
directo que crean, subcontratan a otras empresas para determinadas funciones
y atraen a personas a la zona con sus empresas turísticas. Se ha observado
que en este proceso se han valorizado recursos endógenos, se han generado
impactos económicos, pero quizá, lo más relevante es que se ha transformado
la fisonomía del medio rural. 
La  aparición  del  enfoque  de  género  como  un  elemento  transversal  en  las
políticas públicas emprendidas, y especialmente en las que están financiadas
con fondos europeos, como es el caso de LEADER, ha contribuido de forma
positiva a mejorar la posición de la mujer en el medio rural. A lo largo de las
distintas investigaciones realizadas se ha puesto de manifiesto que, a pesar de
los  avances,  el  medio  rural  sigue  estando  claramente  masculinizado  y  se
repiten, entre las generaciones de mayor edad, los errores que han llevado al
medio rural a estar al borde de la despoblación. 
La  comprensión  de  los  factores  que  llevan  a  la  mujer  a  emprender  y  la
descripción  de  los  impactos  que  tiene  para  el  territorio  en  términos  de
generación  de  actividad  económica  y  empleo,  en  términos  de  apertura  del
medio rural y, sobre todo, en términos de articulación de los propios actores
que  configuran  el  territorio  han  permitido  plantear  como  hipótesis  que  las
sinergias  establecidas  entre  el  territorio,  la  transformación  del  papel
desempeñado por la mujer en el medio rural, y la capacidad de la actividad
turística para articular el  proceso de reterritorialización de las zonas rurales,
suponen la mejor explicación para los territorios exitosos. 
Las investigaciones realizadas han puesto  de relieve  que el  turismo ofrece
numerosas  oportunidades  de  emprendimiento  para  las  mujeres  y
paradójicamente, una actividad ligada al servicio y los cuidados, como es la
actividad  alojativa  y  restauradora,  ha  tenido  un  papel  esencial  en  el
empoderamiento  de  la  mujer  en  el  medio  rural.  Así,  las  mujeres  han
aprovechado espacios  que se  les  atribuían como propios  para  impulsar  un
proceso  de  transformación  de  las  estructuras  patriarcales,  impulsando
procesos de negociación en la esfera pública y la esfera privada, para dotar de
un nuevo significado al medio rural. Así pues, en su faceta como emprendedora
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y empresaria, la mujer sigue desempeñando el rol de género atribuido por la
sociedad  patriarcal,  aprovechando la  flexibilidad  que aporta  disponer  de  un
negocio propio para conciliar la vida laboral y la vía familiar. Sin embargo, sus
experiencias previas en el  mercado de trabajo, la mayor autonomía que les
proporciona  la  independencia  económica  y  la  capacidad  de  decisión  que
adquieren las empresarias rurales contribuyen de forma positiva a mejorar su
posición  en el  medio  rural,  contribuyendo  de  forma activa  a  transformar  el
territorio  al  crear  nuevos  puestos  de  trabajo,  al  impulsar  la  conexión rural-
urbana y al generar una serie de externalidades e impactos positivos para la
economía de la zona. 
La  realidad de la  mujer  es  muy diferente  en  el  medio  rural  y  en  el  medio
urbano. A pesar de que en el primero, la incorporación de la mujer al mercado
de  trabajo  es  mucho  más  costosa,  han  comenzado  a  observarse  algunos
elementos  esperanzadores  de  cara  al  futuro,  como  por  ejemplo  la
desagrarización, la aparición de nuevos yacimientos de empleo en el mundo
rural y la llegada de una nueva generación de mujeres jóvenes formadas e
independientes que desean desarrollar su proyecto de vida en las zona rurales.
La mujer rural y el medio en el que habita han ido evolucionando con el paso
del  tiempo.  Efectivamente  es  constatable  el  despliegue  de  nuevas
infraestructuras  y  comunicaciones  que  en  muchos  casos  han  contribuido  a
superar el aislamiento endémico del medio rural, pero por encima de todo ha
existido una conexión más íntima entre personas de las zonas urbanas y las
zonas  rurales,  que  han  contribuido  a  erosionar  las  ancestrales  estructuras
patriarcales  y  ha  comenzado  a  emerger  la  mujer  rural,  reconocida  como
principal artífice de la construcción de los territorios rurales exitosos. 
Para  comprender  este  proceso  ha  sido  necesario  acuñar  el  término
“moldeamiento”, en el que a través de canales de participación se desplieguen
procesos de desarrollo territorial de tipo bottom-up. En este proceso, el territorio
se convierte en un agente más, al ser el espacio físico y psicológico en el que
tienen lugar las dinámicas de la mujer, tanto en la esfera pública, como en la
esfera privada. Y es aquí, en la interacción con las estructuras patriarcales para
promover nuevas actividades empresariales y turísticas, donde se produce el
empoderamiento de la mujer, como fruto de un proceso de negociación para la
incorporación de la actividad turística a la economía familiar, pero también en el
proceso de construcción del destino. 
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