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Exclusión social y juventud rural  
en la investigación española (2000-2017)1
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Resumen: Nuestros objetivos son, primero, comprobar si cuando se analiza la 
juventud rural se tienen en cuenta las múltiples situaciones sociales y económicas 
que diferencian a esta y, segundo, qué aspectos son los responsables de la vulne-
rabilidad de los jóvenes que residen en los espacios rurales españoles. A partir del 
análisis de contenidos de una selección de referencias devueltas por dos de las bases 
de datos más consultadas, amplias y completas en Ciencias Sociales (DIALNET e 
ISOC), corroboramos, primero, que el estudio de la juventud rural caracterizada por 
encontrarse en situación de exclusión social y/o pobreza económica apenas encuen-
tra atención específica. Y segundo, que los factores y las dinámicas que afectan a los 
jóvenes excluidos en el medio rural español, identificadas en las publicaciones con-
sultadas, son las mismas que menoscaban la calidad de vida del conjunto de jóvenes 
presentes en el mismo.

Palabras clave: jóvenes, espacios rurales, exclusión social, bibliografía, España.

La juventud se ha convertido, desde el inicio de la crisis en 2008, en un tema 
mediático y central para un gran número de trabajos procedentes de las Ciencias 
Sociales. La razón la encontramos en la cantidad y diversidad de problemas que, 
a partir de dicha fecha, afectan con más intensidad y recurrencia a una población 

1   El presente trabajo aporta resultados preliminares de los proyectos financiados por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación CSO2015-68215-R sobre Capital Social y Desarrollo Territorial en áreas rura-
les en España (cofinanciado por el FEDER), y de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana GV/2017/081 sobre Redes sociales e innovación social: factores y 
estrategias de resiliencia frente a la pobreza y la exclusión social en los jóvenes y las mujeres del medio 
rural valenciano.
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ya de por sí vulnerable, debido a los cambios y experiencias que habitualmente 
ocurren en la transición de la infancia a la vida adulta, es decir, la finalización (o 
salida) del sistema educativo, la entrada en el mercado laboral y el abandono del 
hogar familiar (de su control y protección) hacia una vida más o menos indepen-
diente y autónoma (Alcañiz y Querol, 2015). 

Muchos de estos trabajos proceden del ámbito de la Sociología, pero tam-
bién son cada vez más frecuentes los resultantes de la Geografía, cuyo interés 
por la juventud entronca con el giro cultural que la propia disciplina experimenta 
durante la década de los años ochenta. Sobre todo, gracias al impulso dado por 
diversos autores británicos interesados en las prácticas espaciales y sociales de los 
colectivos que hasta entonces habían permanecido ocultos bajo la identidad predo-
minante (masculina, heterosexual, de clase media, de mediana edad y occidental), 
protagonista de la mayor parte de las experiencias sociales, políticas y espaciales 
existentes. Así, junto a cuestiones de género, sexo, clase social, cultural y étnica, la 
edad y, concretamente, la juventud, se convierte en objeto de numerosas investi-
gaciones (Ortíz, 2007).

Este interés geográfico por la juventud coincidirá paralelamente con una rena-
ciente atención por el estudio de los espacios rurales, en la medida que durante 
finales de los años ochenta y primeros años de la década de los años noventa estos 
comenzarán a constatar una recuperación económica y sociodemográfica sinigual 
que, si bien en realidad no generalizable a todo el conjunto, permitirá alejarlos de 
su tradicional adscripción a la actividad agraria y caracterizarlos, en su lugar, por 
una perspectiva territorial en donde nuevos usos, funciones y también conflictos, 
aparezcan como resultado de una mayor y más diversa demanda urbana (Espar-
cia et al., 2017). Como resultado, los trabajos combinados sobre ambas realidades 
(una social, otra espacial) no tardarán en fructificar evidenciando idéntica evo-
lución que las investigaciones generales sobre los espacios rurales, pasando así 
del análisis de una juventud campesina (González Rodríguez et al., 1985) a estu-
dios sobre los jóvenes en medio rural en relación con sus condiciones laborales 
y formativas, actitudes políticas y relaciones familiares (González Rodríguez et 
al., 2002; Gómez y González, 2005; Gómez y Díaz, 2009), pautas de ocio y con-
sumo (Camarero, 2000) y, sobre todo, roles y actitudes sociales derivadas de las 
diferencias de género (Díaz, 1998, 2005, 2006, 2007, 2011; Sampedro, 2000, 2008, 
Camarero, 2009). 

Sin embargo, pese a los avances temáticos y culturales en la investigación sobre 
la juventud rural, e incluso tras la crisis de 2008, sigue siendo habitual encontrar 
trabajos con un enfoque social genérico, incluso uniforme, en donde se obvian 
las diferencias existentes entre los jóvenes según su estatus social. Desde nues-
tro punto de vista, los estudios disponibles aún caracterizan la realidad de los 
jóvenes rurales españoles de acuerdo a los rasgos de una parte del total, la más 
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emprendedora, dinámica y/o participativa, obviando la presencia de otra hija de la 
desregulación (Santos, 2003, 91) desempleada o subempleada, con baja o nula cua-
lificación profesional, dependiente, privada de movilidad, etc. Esta es una opción 
claramente cuestionable, si bien es cierto que los jóvenes en situación o riesgo 
de exclusión social constituyen un grupo relativamente poco numeroso frente al 
resto, de difícil detección, acceso y análisis. No obstante, no podemos ignorar que: 
i) contribuyen del mismo modo que los otros jóvenes a la sostenibilidad demográ-
fica y económica del espacio rural (independientemente de las vías utilizadas para 
ello); ii) para ellos la crisis y sus efectos derivados son todavía más severos debido 
a la precariedad de todo tipo que les caracteriza; y iii) pese a que su situación de 
(auto)exclusión les distancie de los focos y procesos de dinamización social y cul-
tural, su inclusión en las políticas debe contemplarse igualmente para lograr así un 
verdadero desarrollo territorial.

En consecuencia, con la presente investigación pretendemos, en primer lugar, 
determinar si cuando se analiza la juventud rural se tienen en cuenta las múltiples 
situaciones sociales y económicas que diferencian a esta, o se trata como un con-
junto homogéneo; y segundo, qué aspectos se reconocen, en consecuencia, como 
los principales responsables de la vulnerabilidad de los jóvenes que residen en los 
espacios rurales españoles. Estas son dos cuestiones que consideramos de espe-
cial interés para la sostenibilidad del medio rural, en tanto en cuanto según sea 
la visión sobre las demandas y necesidades de sus futuros protagonistas, serán las 
acciones mediante las que darles solución a través de, por ejemplo, la mejora de la 
accesibilidad y proximidad a aspectos básicos como el empleo, el ocio o determi-
nados bienes y servicios elementales, a menudo organizados a escala supralocal.

1.   El estudio de la juventud rural en riesgo de exclusión social: 
objetivos persegidos y metodología empleada

Para alcanzar los objetivos planteados hemos recurrido al análisis de las referen-
cias proporcionadas por dos de las bases de datos más empleadas en el panorama 
investigador español en Ciencias Sociales (DIALNET e ISOC) (Abejón et al., 2009; 
Gil, 2017). La introducción de una serie de palabras clave (que conforman tanto 
el objeto como el sujeto de estudio) en los motores de búsqueda de ambas bases 
ha permitido la recopilación de diversos textos sobre la juventud rural, si bien la 
selección final se ha efectuado a partir de aquellos que: a) tenían como ámbito de 
estudio el espacio rural nacional (independientemente de la escala territorial del 
mismo); y b) habían sido publicados con posterioridad al año 2000 (llegando en 
nuestro caso hasta diciembre de 2017 incluido), fecha tomada como referencia en 
la investigación sobre la juventud rural en tanto en cuanto a partir de ella, el estu-
dio sobre los jóvenes que viven en el espacio rural se aleja definitivamente de su 
tradicional adscripción a la actividad agraria, y adopta una perspectiva territorial 
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que reconoce la multitud de enfoques desde la que los jóvenes interactúan con sus 
espacios de vida y, por tanto, pueden ser analizados en sus múltiples facetas diarias 
(González Fernández et al., 2014) (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de la búsqueda por palabras clave en DIALNET e ISOC.

DIALNET ISOC
Término(s) / combinación  

de palabras claves
Registros 
devueltos

Registros empleados 
(orden de búsqueda)

Registros 
devueltos

Registros empleados 
(orden de búsqueda)

Juventud rural 203 15 121 7
Juventud ruralidad 198 2

Juvenil rural 109 1 30
Juvenil ruralidad 107 0

Joven rural 170 3 33
Jóvenes rural 643 7 134 5

Jóvenes rurales 602 70 4
Joven ruralidad 164 1

Jóvenes ruralidad 600 1 11
Total por bases de datos 2.796 27 (9,6 %) 402 16 (4 %)

Total de registros empleados 43

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis bibliográfico (enero a marzo de 2018).

De los 43 textos elegidos para dar respuesta a nuestro objetivo de investiga-
ción, 38 son artículos de revista, uno es una publicación en formato libro, dos son 
capítulos de libro en dos obras distintas, y otros dos textos derivan de dos com-
pendios de actas a reuniones científicas. En relación con los 38 artículos de revista, 
la mayoría procede del ámbito de la Sociología (20 obras, lo que supone más de 
la mitad de las analizadas), mientras que los trabajos en revistas geográficas tan 
solo alcanzan un 10,5 % (cuatro artículos en total). El resto de publicaciones en 
artículos se reparten entre un número tan amplio de disciplinas que resulta difícil 
destacar alguna de ellas por encima de las demás, de ahí que hayamos optado por 
agruparlas en un tercer grupo denominado otras disciplinas (Tabla 2). Eso sí, de 
entre todas las revistas identificadas sobresale la Revista de Estudios de Juventud, 
al albergar ella sola 12 de los 38 artículos que hemos analizado, evidenciando, 
como su nombre indica, una marcada especialización en temas relacionados con 
los jóvenes españoles en general, y rurales en particular.

jaime escribano pizarro / xavier amat montesinos / néstor vercher savall
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Tabla 2. Número de artículos trabajados según revistas y principales disciplinas científicas. 

Sociología Geografía Otras disciplinas

12
Revista de Estudios de 
Juventud

2 Documents d’anàlisi geográfica 2 Actualidad Leader

1
Sociedad y utopía: Revista 
de ciencias sociales

1
Ager: Rev. de estudios sobre 
despoblación y desarrollo rural

2
Desarrollo rural y 
sostenible

1
Revista vasca de sociolo-
gía y ciencia política

1
Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles

2
Revista española de 
estudios agrosociales y 
pesqueros

1 Empiria 1 Aula abierta

1
Papers. Revista de Socio-
logia

1 Encrucijadas

1 Política y Sociedad 1 Gaceta sanitaria

1
Revista Internacional de 
Sociología

1
Sustrai: revista agro-
pesquera

1 Documentación social 1 Quaderns agraris

1
Acciones e investigacio-
nes sociales

1
Revista de Educación 
Social

1 Salud y drogas

1
Historia contempo-
ránea

20 (52,6 %) 4 (10,5 %) 14 (36,9 %)

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis bibliográfico (enero a marzo de 2018).

Desde el año 2000 hasta el año 2017 la juventud rural ha sido una temática 
trabajada con bastante regularidad, lo que demuestra que se trata de una cuestión 
que despierta un interés constante y, por tanto, cuyo análisis resulta pertinente 
por nuestra parte. Es más, tan solo en tres años de los 18 que suponen el período 
establecido para el estudio no se registró publicación alguna (2003, 2010 y 2015), 
cuando lo habitual es disponer de entre una y cuatro publicaciones por año. La 
excepción a esta tendencia la encontramos en el año 2000, precisamente fecha 
inicial de nuestro trabajo analítico, cuando la edición de un monográfico sobre 
la juventud rural por parte de la revista sociológica que más artículos alberga 
(Revista de Estudios de Juventud), nos permite recoger hasta diez textos (Tabla 3).
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Tabla 3. Relación de textos trabajados según fecha de publicación.
Añ
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20
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20
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20
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20
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20
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20
16

20
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N
.º 

de
 te

xt
os

 

10 1 1 - 1 4 1 4 2 2 - 4 3 2 2 - 3 3

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis bibliográfico (enero a marzo de 2018).

Desde el punto de vista espacial, 28 de los 43 textos seleccionados se refieren al 
espacio rural en general, sin mencionar que en realidad se trabaja sobre la situa-
ción de los jóvenes rurales en España, con independencia del ámbito territorial 
elegido para el análisis. De hecho, en tan solo 15 ocasiones los textos recogen en 
sus títulos una localización espacial concreta, bien referida al conjunto español 
(cinco ocasiones), bien referida a alguna región y/o Comunidad Autónoma, en 
cuyo caso las más habituales son la Comunidad Valencia y Cataluña, ambas con 
dos textos. El resto de CC.AA. diferenciadas (hasta un total de seis) solo muestran 
una única referencia (Tabla 4). Pero a su vez, la ruralidad tampoco es un aspecto 
que termine por recibir mucha atención, asumiéndose que el lector conoce bien el 
espacio rural y es capaz delimitarlo sin problema alguno. Así ocurre en 29 publi-
caciones de las 43 analizadas, en donde lo rural se presenta como un territorio 
abstracto. Por el contrario, en 14 ocasiones sí se atiende a la delimitación del espa-
cio rural, aunque sin unanimidad al respecto, ya que mientras cuatro publicacio-
nes emplean múltiples criterios, 10 se apoyan tan solo en uno, habitualmente de 
carácter demográfico. No obstante, incluso en estos casos la heterogeneidad es una 
constante, puesto que nos encontramos con delimitaciones que van desde menos 
de 2.000 habitantes a otras que establecen el umbral de la ruralidad en los 30.000 
habitantes (Tabla 5). Debido a estas circunstancias, a continuación, nos limitamos 
a presentar un análisis global para el conjunto del medio rural español, ya que 
aunque 14 son los textos que delimitan este, solo en siete de ellos se establece una 
gradación por tipología de espacios, es decir, una muestra relativamente escasa 
para aplicar una perspectiva geográfica diferenciada.
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Tabla 4. Relación de textos trabajados según territorios de referencia.

Territorios rurales de referencia Número de textos
España 5
Comunidad Valenciana 2
Cataluña 2
Andalucía 1
País Vasco 1
Cuenca 1
Galicia 1
Asturias 1
Extremadura 1
Sin localización espacial determinada 28

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis bibliográfico (enero a marzo de 2018).

Por último, los títulos de los textos seleccionados nos ofrecen también infor-
mación sobre los principales contenidos a partir de los que se aborda la situación 
de los jóvenes en el espacio rural español. En general, predominan cuestiones rela-
cionadas con el empleo, los estudios, la vivienda, el ocio, y el papel de la mujer. El 
análisis en profundidad de todos estos temas nos sirve para organizar el presente 
trabajo alrededor de los dos objetivos de partida propuestos: por un lado, determi-
nar si la juventud rural se identifica con un grupo social homogéneo representado 
únicamente por los rasgos básicos de los jóvenes con una situación socioeconó-
mica favorable, y por otro, fijar las causas que se hallan en el origen de las situa-
ciones de exclusión social de los jóvenes rurales. Para ello, entendemos estas como 
una acumulación de múltiples procesos confluyentes con rupturas sucesivas que, 
desde el ámbito de la economía, la política y la sociedad, van progresivamente 
alejando y relegando a este colectivo de los centros de poder y decisión, de los 
recursos y de los valores dominantes, de tal modo que los principales sistemas 
sociales que deben garantizar su integración son incapaces de lograrlo. La multidi-
mensionalidad de esta conceptualización engloba la pluralidad de las problemáti-
cas que afectan a los territorios rurales, centrándose no solo en las «víctimas» sino 
también en los fracasos del sistema (Escribano y Valero, 2018).
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Tabla 5. Delimitación del espacio rural según textos trabajados.

Delimitación

No (en abstracto) 29

Sí 14 Aplica un criterio 10 Grupo de Acción Local 1

Menos de 2.000 hab. 3

Menos de 2.500 hab. 1

Menos de 5.000 hab. 1

Menos de 7.000 hab. 1

Menos de 10.000 hab. 1

Menos de 30.000 hab. 2

Aplica varios criterios 4

Diferencia varios No 36

tipos de ruralidad Si 7

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis bibliográfico (enero a marzo de 2018).

2.   Resultados y discusión

2.1.   El tratamiento uniforme de un colectivo diverso: el porqué de la visión 
hegemónica de la juventud rural española 

El análisis de los 43 textos trabajados evidencia una tendencia generalizada a no 
diferenciar entre tipologías de jóvenes rurales según su estatus social o situación 
socioeconómica, cumpliéndose de este modo la apreciación que González Fernán-
dez et al. (2014) ya apuntaban sobre la producción científica española centrada en 
la juventud. Solo los textos que hacen mención explícita desde el propio título a 
una situación de desigualdad entre los propios jóvenes (económica, social, educa-
tiva, etc.), son capaces de alejarse de un tratamiento genérico. Y estos textos son 
los menos representados en la muestra (dos casos de 43) (Díaz, 2011; Valls, 2011). 

Dos son los motivos que desde nuestro punto de vista explican esta situación: 
por un lado, la definición misma de jóvenes como objeto de estudio. Aunque en 22 
de las obras trabajadas no hay ningún tipo de planteamiento sobre lo que significa 
ser joven, quedando a cargo del lector dicha tarea, las obras que sí abordan este 
aspecto lo hacen desde un enfoque básicamente biológico, atendiendo a la edad 
como variable de referencia para hablar de población joven. Eso sí, sin eviden-
ciarse tampoco unanimidad alguna, al abarcarse situaciones que van de los 14 a 
los 45 años, si bien la referencia habitual es el período comprendido entre los 16 y 
34 años de edad. En consecuencia, hablar de juventud como una unidad social tan 
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solo diferenciada por la edad, dificulta entender que también entre los jóvenes de 
una misma generación existen diferencias sociales y/o económicas (Valls, 2011). 

Por otro lado, si bien de manera más particular, también puede contribuir a esta 
limitada diferenciación socioeconómica de los jóvenes rurales la tendencia cada 
vez más recurrente a observar lo rural desde un paradigma que (re)valoriza dicha 
realidad, en tanto en cuanto el espacio rural acoge (nuevas) funciones residencia-
les, recreativas, medioambientales, etc. que lo modernizan y permiten su revitaliza-
ción social y económica. Es decir, ideas claramente orientadas hacia el denominado 
idilio rural, mientras que aceptar la existencia de población joven en situación de 
exclusión social enlaza más bien con un posicionamiento de tedio rural, antítesis 
de la ruralidad dinámica y emprendedora que se persigue desde planteamientos 
sostenidos, especialmente, por parte de las administraciones públicas. Sobre todo, 
cuando hablar de población joven para el medio rural supone hacerlo de futuro, 
ya que su sostenibilidad depende de esta y de su capacidad para mantenerlo activo 
demográfica y económicamente (Gil, 2005; Haig, 2005; García Sanz, 2011).

De hecho, un sencillo examen a las metodologías empleadas en los textos selec-
cionados evidencia cómo la aproximación habitual desde trabajos prácticos, basados 
habitualmente en casos de estudio, se realiza a través de técnicas cualitativas prota-
gonizadas por actores clave identificados con jóvenes emprendedores, dinámicos y 
participativos, es decir, vinculados social y económicamente con el territorio (lo que 
les permite precisamente, conocerlo y valorarlo de manera más o menos crítica) 
(Díaz, 2005). Incluso en algunos casos, estos jóvenes vehiculan además acciones 
de desarrollo socioeconómico en un medio visto con oportunidades para ello, en 
donde la ausencia local de aspectos como el empleo o los servicios no son percibidos 
como una amenaza gracias a la movilidad de que disponen (Afonso et al., 2011).

2.2.   Jóvenes rurales en situación de exclusión social: explicaciones genéricas 
para una reducida y oculta diversidad

Los pocos casos en los que la juventud rural se diferencia internamente según 
su estatus social y se habla de distintos tipos de jóvenes rurales, no se distingue 
con claridad un discurso unísono, sino que encontramos planteamientos un tanto 
opuestos. Por un lado, se apunta que la población joven que reside en el medio 
rural español con un estatus social relativamente bajo, presenta problemas de tipo 
económico, sobre todo relacionados con los ingresos y con el empleo (precari-
zado). Es decir, una exclusión económica o pobreza en sentido estricto, que según 
sus autores no conlleva aparejada dificultad alguna de integración y/o cohesión 
social, en tanto en cuanto se argumenta la existencia (y mantenimiento) de unos 
vínculos sociales y familiares fuertes y frecuentes, favorecidos precisamente por 
el reducido tamaño de la comunidad local y, por ende, el conocimiento y apoyo 
mutuo y constante de sus integrantes (Valls, 2011).
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Por otro lado, hay artículos que al hablar de jóvenes residentes en medio rural 
con un estatus social bajo, lo hacen describiendo a una población no solo con pro-
blemas económicos derivados de situaciones de subempleo o paro, sino sobre todo 
caracterizada por un reducido capital social y capital cultural. Si bien ambos tipos 
de capital están íntimamente relacionados, de manera que un mayor nivel educativo 
repercute en un mayor cantidad y variedad de relaciones sociales (Pérez y Sánchez-
Oro, 2007), en el primer caso incide además de forma muy clara el aislamiento y la 
soledad física que experimentan los jóvenes del medio rural, especialmente entre 
iguales, como resultado de vivir en unos entornos sociales reducidos (en donde 
gran parte de las amistades han emigrado a la ciudad) y sometidos a un férreo con-
trol (que con frecuencia marca lo que se espera de cada uno). Es decir, situaciones 
donde la falta de redes de apoyo y desahogo, que permitan el anonimato, suponen 
experiencias continuas de exclusión social y relacional (Fernández, 2001).

En relación con el segundo caso, el menor stock de capital cultural se explica en las 
publicaciones que así lo recogen, por la menor disponibilidad de recursos económicos 
del contexto familiar en el que se encuentran estos jóvenes y, por tanto, la necesidad de 
incorporación laboral temprana que experimentan (fundamentalmente para afrontar 
las necesidades personales), lo que les impide no ya la realización de etapas formativas 
postobligatorias, sino incluso la finalización de las más básicas (Díaz, 2005). A esta 
situación contribuye igualmente, como señalan varios autores, la frecuente constata-
ción de que mayores niveles educativos no garantizan el trabajo en unos entornos labo-
rales con escasa capacidad para absorber mano de obra cualificada, en donde además 
cuenta más a quién se conoce que la titulación disponible o lo que se sabe hacer. Como 
resultado, son cada vez menos los jóvenes de estatus social bajo los que contemplan la 
utilidad de la formación (Díaz, 2007 y 2011; González Fernández et al., 2014).

A excepción de estos planteamientos sobre el papel clave que adquieren el 
capital social y el cultural en los procesos de exclusión social de los jóvenes de 
bajo estatus social, el resto de factores que inciden en los procesos de exclusión 
social de la juventud rural los podemos encontrar igualmente (si bien con diversos 
niveles de desarrollo e intensidad), en los textos que tratan la población joven del 
medio rural como un colectivo uniforme. En ambos casos, cinco son los factores 
que sobresalen con claridad: empleo, movilidad, vivienda, ocio y género:

1. De todos ellos, la falta de empleo a nivel local o de su disponibilidad en 
precario es recurrentemente destacado en los textos analizados como el más 
importante, debido a sus rasgos habitualmente negativos: elevada tempo-
ralidad, parcialidad, mínima remuneración, exigencia física continuada y 
escasas posibilidades de promoción, aspectos todos ellos en correlación con 
la baja cualificación necesaria para su desempeño (Entrena, 2000; Vidal y 
Llopis, 2004; Gómez y Díaz, 2009). 

2. Por detrás del empleo, varios son los autores que señalan a la movilidad 
como un elemento cada vez más importante para diversos colectivos de 
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población del medio rural, entre ellos los jóvenes (Camarero, 2000; Ortiz, 
2007; Sampedro, 2008). Por un lado, porque muchos de estos carecen de 
vehículo privado debido a que no tienen la edad legal para ello o, aun 
teniéndola, no disponen de los recursos necesarios para su uso (carnet), 
adquisición y/o mantenimiento. Y, por otro lado, porque la alternativa que 
supone el transporte público resulta poco o nada efectiva, no tanto porque 
la cobertura espacial que ofrece este sea relativamente débil, sino porque 
su baja frecuencia de paso hace inviable su uso para el acceso a cualquier 
servicio localizado fuera del municipio de residencia.

3. La vivienda actúa como elemento de vulnerabilidad en la medida que la difi-
cultad para su adquisición, debido a la precariedad económica y laboral de 
muchos de los jóvenes del medio rural español, supone que la emancipación 
y constitución de un hogar independiente se prolongue en el tiempo. En 
particular, si no se dispone de patrimonio familiar alguno con el que optar 
a una vivienda, ya que incluso el alquiler suele ser también un coste difícil 
de afrontar por la relativa escasez (en parte, debido al modelo de segunda 
residencia que caracteriza al turismo rural tradicional español) y los precios 
elevados que tienen aquellas en buenas condiciones de habitabilidad (Mora-
les, 2017; Solís et al., 2017).

4. El ocio, por su parte, no aparece en las publicaciones trabajadas como un 
factor directo que incida en la vulnerabilidad de la población joven del 
medio rural, pero sí se puede establecer una relación indirecta a partir de los 
planteamientos de diversos autores. En concreto, la escasez de su oferta (en 
cantidad y variedad) hace que su demanda a menudo quede insatisfecha de 
no redirigirse hacia los espacios urbanos (Camarero, 2000). Como no todos 
los jóvenes pueden conseguirlo (ante la necesidad de disponer de vehícu-
los privados capaces de superar la fricción de la distancia), aquellos que no 
tienen más remedio que quedarse en el medio rural apenas cuentan con 
opciones distintas de las fiestas patronales, pubs o espacios de encuentro en 
los que practicar botellón. Como resultado, el consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas suele ser mayor en el medio rural, y además empezar a edades 
más tempranas, lo que sin duda termina por contribuir a determinados pro-
blemas de interacción sociofamiliar, educativa y laboral de la vida diaria de 
los jóvenes (Lloret et al., 2008; Obradors et al., 2014; Gastón, 2016).

5. Para finalizar, junto a todos esos factores cabe mencionar otro rasgo habitual 
en varios de los textos seleccionados (en los títulos aparece recogido hasta 
en 12 ocasiones), que incide directamente en la vulnerabilidad de la juven-
tud rural, o al menos en parte de ella: el género. Es cierto que la mujer rural 
ha mejorado considerablemente su situación en los últimos 20 años (el por-
centaje de mujeres rurales con estudios superiores es mayor que el de hom-
bres, se le ha reconocido su papel de (co)titular al frente de las explotaciones 
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agropecuarias, ocupa puestos técnicos y de gestión en entidades públicas y 
organismos privados, etc.). Sin embargo, se trata de avances puntuales ensom-
brecidos por una cotidianeidad en la que las mujeres experimentan las mayo-
res tasas de paro y sufren con más intensidad la precariedad de los escasos 
empleos existentes en los mercados de trabajo locales. Trabajos en los que es 
normal que se confunda su actividad laboral y/o empresarial con la familiar, 
como resultado de los esquemas patriarcales todavía dominantes en el medio 
rural español y que dirigen a la mujer a los espacios reproductivos (tareas del 
hogar), mientras que los hombres se encargan de los aspectos productivos 
(Nuevo, 2000; Sampedro, 2008). Por todo ello, varios de los textos examina-
dos plantean el factor género como el rasgo que supone mayor vulnerabilidad 
social en los espacios rurales (tanto entre la población joven, como entre la 
adulta y la vieja). De hecho, se argumenta que son las diferencias asociadas 
al género las únicas que aún permiten seguir distinguiendo social y cultural-
mente los espacios rurales de los urbanos (González Rodríguez et al., 2002).

3.   Reflexiones finales

El trabajo aquí realizado corrobora que el estudio de los jóvenes en situación 
de exclusión social y/o pobreza económica apenas encuentra atención específica 
en la producción científica española sobre la juventud rural. De hecho, lo más 
habitual es que las investigaciones exclusivas sobre este tipo de jóvenes sean una 
excepción y su mención (y en ciertos casos, análisis) forme parte de estudios más 
amplios sobre la población joven que, en general, reside en los espacios rurales 
(Lafond y Mathieu, 2003). En consecuencia, las vulnerabilidades recogidas en la 
literatura española que explican los motivos que afectan a los jóvenes excluidos en 
estos espacios son las mismas que menoscaban la calidad de vida del conjunto de 
jóvenes rurales. Es decir, apenas se reconocen diferencias. El motivo está claro, ya 
que en los espacios rurales existen toda una serie de condicionantes que afectan 
al conjunto de sus habitantes de manera similar, debido a cuestiones de tamaño 
y dispersión de la demanda total, por ejemplo, en cuanto a localización (urbana) 
de los centros de servicios especializados de todo tipo, o las escasas alternativas al 
transporte individual, entre otros aspectos (Escribano, 2010).

Sin embargo, consideramos que dicho planteamiento tampoco es del todo 
correcto, en la medida que no podemos obviar que hay grupos de población y 
colectivos sociales para los que los problemas comunes del medio rural son todavía 
más exclusógenos (porque no tienen alternativa alguna que utilizar, o los recur-
sos de que disponen impiden el acceso y uso de las existentes). En particular, si 
tenemos en cuenta que por su menor capacidad organizativa y reivindicativa, 
los jóvenes rurales en situación de exclusión social experimentan con frecuencia 
y facilidad (por parte de las administraciones públicas guiadas por criterios de 
racionalidad y eficiencia económica) recortes en los servicios destinados a lograr 
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su inclusión social y laboral. Luego, si no se reconoce y examina específicamente la 
realidad de los estos jóvenes, resulta complejo (cuando no imposible) que se con-
siga mantener su contribución a la sostenibilidad demográfica del espacio rural 
(porque ellos mismos desaparecerán en busca de espacios donde encontrar res-
puesta a sus necesidades) y, además, puedan desarrollar su capacidad para trans-
formar la realidad territorial que les rodea (Camarero y Sampedro, 2008). 

Al menos así se deduce a partir de las publicaciones recogidas y examinadas 
sobre la juventud del medio rural español existentes en las bases de datos de DIAL-
NET e ISOC. No obstante, y aunque consideramos que los resultados alcanzado 
son suficientemente válidos por la reiteración de los argumentos identificados en 
los distintos tipos de publicaciones trabajadas, por diferentes investigadores y desde 
posiciones científicas variadas, reconocemos la relativa limitación de emplear úni-
camente estas dos fuentes de información. La causa es que su uso combinado no 
garantiza la disponibilidad de toda la producción científica sobre el tema estudiado 
para el ámbito rural español, ya que como en ellas mismas se indica, ninguna ofrece 
una recopilación exhaustiva de todas las publicaciones existentes. De hecho, tan 
solo DIALNET recoge algunos (pocos) textos escritos en idiomas extranjeros, 
medio a menudo empleado por muchos científicos sociales (españoles o no) para 
conseguir que sus investigaciones alcancen cierto impacto internacional. De ahí, 
que en investigaciones futuras sea oportuno examinar también bases de datos inter-
nacionales capaces de recoger trabajos sobre la juventud del medio rural de España.
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