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RESUMEN  
La literatura neorrural suele entenderse como 
un cajón de sastre, un concepto en gran parte 
construido por las editoriales al calor del éxito de 
Intemperie (2013), de Jesús Carrasco, para abordar 
un amplio eje temático que entronca con la España 
deshabitada y las nuevas ruralidades y que pone en 
el foco de atención un mundo que parecía olvidado. 
Esta sensibilidad se vincula a la búsqueda de las 
raíces, al sentimiento de pertenencia y a renovadas 
y antiguas identidades que enraízan con distintos 
espacios memorísticos y «memorias sumergidas» 
en un mismo nexo. De esta forma, se parte del 
análisis del contexto o marco espacial de la España 
rural para analizar las obras más representativas 
de la literatura neorrural que nos acercan a ella   
con el fin, en última instancia, de estudiar sus 
posibilidades didácticas y educativas y sus sinergias 
con el patrimonio rural. Las conclusiones no solo 
advierten de un público-lector que ansía sentirse 
referenciado en ese espacio, sino la capacidad de 
esta literatura por tender puentes entre el pasado y 
el presente quesignifican y resignifican los espacios 
rurales y, en definitiva, atender a  su patrimonio. 

PALABRAS CLAVE 
Patrimonio literario, desarrollo territorial, 
neorrural, nuevas ruralidades, identidad, educación

ABSTRACT 
Neo-rural literature is usually understood as a 
catch-all term, a concept largely constructed by 
publishers in the wake of the success of Intemperie 
(2013) by Jesús Carrasco. It addresses a broad 
thematic axis related to depopulated Spain and new 
ruralities, bringing into focus a world that seemed 
forgotten. This sensitivity is linked to the search 
for roots, a sense of belonging, and renewed and 
ancient identities rooted in various memory spaces 
and «submerged memories » in the same nexus. In 
this way, we start with the analysis of the context 
or spatial framework of rural Spain to examine the 
most representative works of neo-rural literature 
that bring us closer to it, ultimately aiming to 
study its didactic and educational possibilities. The 
conclusions not only point out an audience eager 
to feel referenced in that space but also the ability 
of this literature to build bridges between the past 
and the present, signify and resignify rural spaces, 
and ultimately attend to their heritage.

KEYWORDS
Literary heritage, territorial development, neo-
rural, new ruralities, identity, education
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InTroDUCCIÓn

Todo espacio, así como su significación, está en constante recons-
trucción, adaptación y cambio. Esta realidad, por muy evidente 
que parezca, no siempre supone la base de los análisis que se ge-
neran en torno a la permeabilidad, proyección y prolongación en-
tre los ejes rurales y urbanos. De esta forma, cuando se atiende al 
mundo rural muchas veces se hace como una proyección homo-
génea que surge de la ciudad. 

Asimismo, a la hora de abordar los desafíos que implican las 
movilidades generadas entre ambos, en numerosas ocasiones se 
advierte un problema de índole epistemológico y estructural en 
torno al propio concepto de neorrural. La existencia de marcos en-
debles en su imprecisión cronológica y conceptual va paralela a la 
dificultad de abordar un trabajo holístico sobre dicho fenómeno, 
prevaleciendo, sin por ello desmerecer, estudios centrados en ejes 
comunicativos o geográficos que analizan las migraciones y mo-
vilidades sin ahondar en imaginarios sociales o en aspectos iden-
titarios, patrimoniales y memorísticos. 

Conforme a esta realidad, el siguiente artículo pretende analizar 
la literatura como fuente de investigación y posibilidad educativa 
ante su capacidad de generar identidad en torno a estos espacios de 
memoria. Se trata de atender a la denominada literatura neorru-
ral como consecuencia de una mayor concienciación de las conse-
cuencias del proceso de urbanización acelerada, del olvido de los 
sectores de población obviados por un modelo de desarrollo ur-
bano y el interés por el retorno a una «tribu identitaria» constituida 
desde lo comunal e instituida en núcleos más estrechos y vinculan-
tes. Frente a la incomunicación, fruto de una cultura de la rapidez 
y del individualismo propiciado por una competitividad constante, 
la literatura neorrural se impone desde un imaginario que refuerza 
al individuo mientras, en aparente paradoja, se va efectuando un 
abandono parcial de un constructo identitario individualista. 

La identidad se traza en torno a la relación afectiva con el espa-
cio en el que se incluye la naturaleza y, en ocasiones, con la nueva 
comunidad conforme a un esquema comunicativo de pertenen-
cia regional, pero globalizador, al hermanarse con otras comuni-
dades y formar parte de unas mismas perspectivas, intenciones y 
voluntades que configuran una suerte de «aldea global». Se trata, 
en definitiva, de una nueva mirada al mundo rural que engloba 
otras formas de vivir y convivir, de rupturas con la alienación para 
aceptar otra realidad posible, interconectada a una búsqueda de 
un origen y a la voluntad de rescatar una memoria cada vez más 
aglutinadora. 
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MarCo TEÓrICo. HaCIa Una 
ConCEPTUaLIZaCIÓn DE La 
LITEraTUra nEorrUraL 

El fenómeno de la literatura neorrural en España eclosiona a lo 
largo de las dos últimas décadas, en especial, desde el éxito de In-
temperie de Jesús Carrasco (2013). Se trata de una literatura que 
continua la estela de las narraciones de ambiente rural relegadas 
tras el franquismo y la transición y se proyecta hasta la actualidad 
con una amplia proliferación de géneros, temas, motivos y tonos. 
Los ejemplos en la amalgama de propuestas que más allá de las 
novelas abarcan un consolidada poesía (como la trilogía rural de 
Alejandro López Andrada con El viento derruido, 2004; Los años 
de la niebla, 2005; y El óxido del cielo, 2009),  literatura juvenil 
(Ana Alonso con La Voz del Valle, 2015, libros de viaje (Palabras 
mayores de Emilio Gancedo, 2017), fotolibros (Country Fictions 
de Juan Aballe, 2020) y diarios (El canto del cuco de Abel Hernán-
dez, 2014), por no hablar del género de ensayo y el éxito en este 
campo de La España vacía de Sergio del Molino, 2016 y sus hijos 
literarios Contra la España vacía, 2021 y Atlas sentimental de la 
España vacía, 2021) son excesivamente numerosos para glosarlos 
en este artículo. No pretendemos pues desgranar su amplia tipo-
logía y puntos de fuga (Mora, 2018) o detenernos en determina-
dos subgéneros como la novela negra (Roye, 2017), sino advertir 
de la proyección de lo rural como otras formas de territorializar 
las ficciones. 

Como fenómeno global y local –o, mejor, glocal- este tipo de lite-
ratura también se articula fuera de nuestras fronteras y proliferan 
bajo la estela de otros éxitos editoriales con sus distintas propues-
tas como por ejemplo supone la vuelta a la identidad de Maurizio 
Molinari (Il retorno delle tribu, 2017); el rescate de la mujer rural 
los poemas (The Journey: New and Selected Poems, 2009), memo-
rias (Do You Remember?, 2014) y novelas (The Women, 2015) de 
Alice Taylor, la novela negra o el country noir de Daniel Woodrell 
(Winter’s Bone, 2006) o la crítica a la modernidad y la búsqueda de 
la infancia en las obras de Pierre Bergounioux.

Así, de la mano de la resignificación sobre los paisajes rurales y 
urbanos inscrita en una relativización de la distinción entre am-
bos ejes ante el desarrollo de nuevos espacios intermedios o «rur-
ban» (Laurichesse, 2020, p. 44) los autores presentan una amplia 
diversidad de intereses y perspectivas que reflejan el sistema glo-
bal político, ecológico, social y cultural donde sitúan sus paisajes 
y paisanajes. Se advierte así de las posibilidades del uso del espa-
cio rural como territorio extemporal del retorno a la infancia y la 
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construcción representacional de la idea de una verdad asentada 
en un materialismo de aspectos tangibles articulado en el imagi-
nario cultural (Valdivia, 2017). 

METoDoLogía

Partimos de la base de que a pesar de estos signos o constructos 
identitarios transfronterizos, comunes a un imaginario social pro-
yectados desde la ciudad por la crisis de valores vinculadas al capi-
talismo y consumismo, la pérdida de identidad y la alienación, la 
sostenibilidad y la búsqueda de otras formas de vida, la literatura 
neorrural española presenta ciertas características distintas a la 
de otros países, tal y como en sí advierte la especificidad de su de-
nominación inexistente en otros países. Ciertamente, ante el uso 
y abuso del término promovido por las editoriales y los medios de 
comunicación, ha acabado por desconfigurarse y más que hacer 
alusión a una literatura centrada en las nuevas ruralidades, en la 
actualidad prácticamente incluye a toda obra focalizada fuera del 
plano urbano. Pero al margen de esta proyección de «cajón de sas-
tre» caracterizada por su indefinición, más que por su mínima de-
finición espacial en oposición a lo urbano, proyecta un imaginario 
de lo rural en general y en la España deshabitada en particular por 
mediación de una ambivalencia de ficciones singulares que oscilan 
entre la memoria colectiva y el peso de la historia. 

Para intentar demostrar esta hipótesis y con el fin de atender a 
su valoración patrimonial y sus posibilidades se pretende trabajar 
metodológicamente desde el análisis de fuentes primarias -obras 
literarias- y secundarias -bibliográficas- con el fin de analizar el 
ordenamiento que se efectúa del mundo rural a través de coor-
denadas espaciotemporales descriptivas, interpretativas y críticas. 
Nuestro objetivo es pues estudiar ese imaginario del que se nutre 
la ficción y que en cierta forma alimenta, para poder atender a las 
sinergias que establece sobre las zonas rurales y su patrimonio, así 
como su capacidad de atracción turística a través de rutas litera-
rias. De igual modo, en su aptitud de rescatar identidades latentes 
en esa «España sumergida» pretendemos analizar posibilidades 
e inconvenientes de ciertas narraciones como herramientas edu-
cativas. En suma, conscientes de la falta de trabajos de este tipo, 
nuestra intención última es generar una perspectiva amplia desde 
la transdisciplinariedad a completar en futuros trabajos.
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rEsULTaDos. sEnTIDo DE 
TErrITorIaLIDaD E IDEnTIDaD 

Ya sea dando predominancia a la sociedad que perdura en el 
mundo rural o a la que configuran los nuevos migrantes, los dis-
tintos modos de habitar y vivir el espacio recogidos por esta litera-
tura engloban un sentimiento de territorialidad -desde las formas 
en el uso y apropiación de los espacios, hasta las dinámicas de re-
territorialización- conforme a tres posibles ejes, a saber: 

• Los procesos en torno al territorio en su noción de 
unidad económica y la proyección de formas y proce-
sos productivos cooperativos más justos, solidarios, 
ecológicos y sanos.

• La búsqueda de una interactuación distinta con el 
entorno natural y social conforme a un cambio en el 
binomio identidad-alteridad conforme a nuevas for-
mas de vivir y convivir en comunidad.

• Los procesos en torno al tiempo, la memoria y la in-
tersubjetividad en la búsqueda de volver a un pasado 
familiar, ante el sentimiento de arraigo y pertenencia 
a una comunidad.

En los dos primeros ejes la idea del retorno al campo entronca 
con un sentimiento común de alienación en la ciudad y el intento 
de actuar ante el abatimiento y la frustración motivada por la ur-
gencia medioambiental y el escepticismo o la pasividad institu-
cional (Mérida Donoso, 2021). No en balde, acudir a una pequeña 
comunidad implica encontrarse con una identidad local, por lo 
que, tal y como apunta Žižek (2006) permite apreciar el juego de 
tensiones que sirve de compendio de identidades de la subjetivi-
dad contemporánea. Se trata de una tensión glocal (Robertson, 
1995; Borja y Castells, 1997) entre la idea preconcebida que se tiene 
desde la urbe de lo rural y lo que realmente es. De hecho, como 
espacio que recibe constantes influencias de los distintos agentes 
que interactúan dentro del territorio (Molnárová, et al., 2017), este 
equilibrio dinámico y su juego de tensiones constantes más que ca-
racterizarlo en cierta forma lo definen. 

Por otra parte, así como muchas veces las acciones sociales, cul-
turales, políticas y económicas son implementadas por grupos ur-
banos en programas de desarrollo económico y social rural que 
acaban por retornar a las ciudades, la literatura neorrural muchas 
veces se proyecta desde la ciudad. Es decir, en muchas ocasiones 
es un camino de ida y vuelta ya que los autores que se desplazan 
a estos espacios en los que fijan sus narraciones lo hacen tempo-
ralmente, siendo menor los que se establecen definitivamente allí. 
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Esto provoca que sus constructos puedan abstraerse del entorno 
real para plasmar un espacio que deambula entre las fronteras 
de lo mágico y lo folclórico, lo edénico y lo salvaje y, en defini-
tiva, entre la épica de la esperanza y la crudeza de la desesperanza. 
Asimismo, esta literatura se nutre del binomio olvido y memoria 
conforme a los géneros, intereses, y gustos, más que experiencias 
de sus autores. Evidentemente, muchos de ellos han advertido del 
problema de mitificar y romantizar lo rural como hace Paco Cerdá 
en Los últimos. Voces de la Laponia española (2017) de. De igual 
forma, oalgunas autoras han roto la mirada que otorga llegar de 
fuera y han pasado a habitar esos espacios para poder mirar desde 
dentro. Este es el caso de María Sánchez -quien da voz a las mu-
jeres silenciadas en los campos españoles en su Tierra de Mujeres 
(2019) y recupera la sabiduría del habla autóctona en Almáciga. Un 
vivero de palabras de nuestro medio rural (2020) con un glosario 
poético de palabras del medio rural- o de Virginia Mendoza -que 
en su Quién te cerrará los ojos. Historias de arraigo y soledad en la 
España rural o (2017) logra un entrelazado personal y colectivo de 
vida y literatura para configurar un mismo espacio de resistencia.

Por su parte, más que en los ejes de otros modelos de vida posi-
ble o perspectivas comunitarias, es en el último, el de la voluntad 
de volver al pasado, donde parece afianzarse una constante litera-
ria más propia o significativa que la desarrollada en otros países. 
No en balde, aunque lo rural pueda aparecer como posibilidad de 
futuro desde las nuevas ruralidades, este no deja de configurarse 
desde el pasado. Así, el libro de viajes de Palabras mayores, un viaje 
por la memoria rural de Emilio Gancedo (2017) se configura como 
la suma de recuerdos, anhelos y enseñanzas en la construcción de 
una memoria colectiva y plural entre los nacidos antes o inmedia-
tamente después de la guerra civil española, pero también como 
concepción de futuro común, mediante el imaginario existente 
de una vida deseada alejada del consumismo. En cierta forma en-
tronca con Donde las Hurdes se llaman Cabrera, de Ramón Carni-
cer (1964) escrito tras un viaje por la Cabrera Baja, pero no lo hace 
por la crudeza de las descripciones de una comarca hundida en la 
miseria conforme a la crítica social compartida con otros escrito-
res viajeros de la Generación del 50 como Antonio Ferres, Jorge 
Ferrer Vidal, Armando López Salinas o Juan Goytisolo, sino por 
la posibilidad de viajar al pasado y a la memoria de esos espacios 
desde la palabra, para acercarnos a un conocimiento enraizado en 
un paisaje tan imprescindible como vital. 

En cualquier caso, entre los extremos que suponen los relatos 
vinculados al pasado y los que responden a la posibilidad de fu-
turo, se conjuga esa perspectiva de identidad y alteridad propia de 
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las sociedades posmodernas que asisten a una redefinición de las 
identidades políticas tradicionales y de nuevas posnacionales liga-
das a una memoria trágica y a un compromiso moral y político. 
De esta forma, esta literatura, en la forja de topografías repleta de 
sujetos desilusionados y descreídos en sus usos de la memoria y su 
relación con la historia y las políticas de la memoria colectiva, en-
tra a formar parte de una suerte de «mercado memorístico» (De 
Zan, 2008). En él, la configuración del imaginario del sujeto rural, 
como identidad construida, es reelaborada desde una subjetiviza-
ción, más que desde una sujeción1, conforme a la tensión que sub-
yace entre los relatos de «sujetos derrotados» en el presente, en el 
pasado desde las retroutopías del pasado y en el futuro desde dis-
topías o utopías posibles ante la crisis ambiental. 

De este modo, obras como Las efímeras de Pilar Adón (2015) pre-
sentan un espacio aislado en el que convive lo agreste y lo utópico 
dominado por una naturaleza omnipresente, invasiva y asfixiante. 
Un hábitat que lo abarca todo, hasta el punto de que parece im-
posible escapar de él, como naturaleza análoga a una historia que 
será devorada en el presente, como en su momento pudo ocurrir 
en el pasado. Así, se entabla una posible analogía con una historia 
que enraíza con el pasado utópico de una comunidad de comien-
zos del siglo xx y con los restos de los que sobreviven, condenados 
a luchar contra el entorno concebido como otredad hostil. Frente a 
esta visión, lo rural como lugar a donde huir para encontrarse con 
uno mismo, alejarse de la alienación e intentar reconciliarse con 
la soledad (Los asquerosos de Santiago Lorenzo, 2018) o para notar 
su peso insoportable y claustrofóbico, aunque se esté rodeado de 
gente (Un amor, de Sara Mesa, 2020). En cualquier caso, se apre-
cia como estos relatos tienden a dar predominancia a unos perso-
najes que se encuentran en crisis, ante un sentimiento de pérdida 
de identidad. 

La fijación por esta temática identitaria es la que creemos man-
tiene visos de cierta especificidad en el caso de la literatura rea-
lizada en España. Así, a pesar de que el tema de identidad en las 
nuevas literaturas rurales traspase fronteras, lo cierto es que se 
aprecia la abundancia de relatos que articulan las ruralidades en 
torno a la nostalgia pretérita o a las aspiraciones utópicas del pro-
yecto neorrural contemporáneo. Es en esa tensión en la que se 
aprecian disputas tal y como ejemplifica la discusión en torno al 
uso una España «vacía» o «vaciada»2. En consecuencia, sobre el 
cómo más que sobre el qué se vertebra esta dualidad y su disputa 
en sus reivindicaciones identitarias. 

2 Conforme a la relación estable-
cida por Michel Foucault (1991).

2 Disputa que se amplía por el 
eco que le dan los medios. Así, por 
citar un ejemplo, aparece recogida 
por Grijelmo (2019), como si en 
las perspectivas que se vierten en 
un hilo conductor tan transversal 
como es la vuelta a lo rural, más 
que por aunarse, se pujara por di-
vidir los relatos de la ruralidad y las 
nuevas ruralidades. 
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La LITEraTUra nEorrUraL DEsDE EL PaTrIMonIo

Como hemos visto, a pesar del cambio respecto de la tradición de 
literatura rural española, el dualismo positivo -El camino de Mi-
guel Delibes- negativo -La tierra de Alvargonzález de Antonio Ma-
chado- puede prevalecer por encima de las ficciones que abogan 
por una ruralidad desmitificada conforme a la proyección subje-
tiva de sus autores. Esto no quita que en su capacidad de proyec-
ción social, económica, cultural y medioambiental y como límite 
trasfronterizo de continuidad y cambio, no suponga una revisión 
temática que resurge para cuestionarse y cuestionarnos.

En este sentido, la literatura rural y neorrural se cimienta sobre 
aspectos antropo-geográficos que, en su representación, ya sea más 
bucólica o idílica o con mayores visos de realismo, que no siempre 
de realidad, se aleja de la alienación que anida en la ciudad para 
mostrar paisajes, flora y fauna, cultivos y economías, memorias y 
legado histórico y, en definitiva, una suma de costumbres, tradi-
ciones culturales y folklóricas distintas a las de la urbe. La rura-
lidad en tanto espacio simbólico no solo retroalimenta los relatos 
literarios, sino que en los desplazamientos a lo rural permite una 
relectura de la tradición ruralista que entronca con una restau-
ración de los vínculos con la tierra al mismo tiempo que pone en 
el foco de atención la problematización de los sistemas producti-
vo-consumistas. 

En este contexto, los procesos vinculados al neorruralismo des-
piertan una preocupación por la protección de la identidad espa-
cial (Foley y Scott, 2014). No es de extrañar que esta literatura en 
ocasiones englobe la recuperación de un léxico ya casi olvidado, así 
como una mayor profundidad en el habla y las lenguas de deter-
minadas comunidades. Así lo evidencia la obra de Moisés Pascual 
Pozas, quien deliberadamente conjuga una suerte de arcaísmos 
dialectales para connotar su entorno rural con un lenguaje culto 
e imaginativo, el gallego rural y aún marginado que recogen los 
poemas de CO CO CO U (2017) de Luz Pichel o el particular glo-
sario poético de palabras del medio rural que supone Un vivero 
de palabras de nuestro medio rural (2020) de la ya citada María 
Sánchez. Voces de un patrimonio cultural inmaterial (PCI) o «pa-
trimonio vivo» que recuerdan el camino realizado por autores an-
teriores como Jesús Moncada, al retomar su espacio rural bajo la 
impronta del catalán occidental, tanto en su Macondo particular 
que supone Camí de Sirga como en sus libros de relatos como El 
Cafè de la Granota, Històries de la mà Esquerra o Calaveres atò-
nites. Pero, además, las reediciones de la obra de Moncada en ca-
talán y castellano, así como la transposición de Camí de sirga al 
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cómic homónimo en castellano, aragonés y catalán (Roberto Mo-
rote, 2021) evidencian la capacidad para revivir ese patrimonio de 
la «España sumergida» inundada por el plan hidrológico efectuado 
durante el franquismo. Una fuente de atracción turística recogida 
por el Museo de Historia de Mequinenza como se aprecia en su 
Espacio Moncada, el cual invita a recorrer las facetas del escritor 
mequinenzano y que también se desdibuja en la ruta por los espa-
cios literarios del autor desde el Pueblo Viejo o Lo poble que asoma 
de las aguas que lo inundaron. 

Al mismo tiempo, en este diálogo cara a cara con el antiguo pue-
blo, el espacio mequinenzano se vuelve un lugar paradigmático en 
su capacidad de recordar cómo la construcción de grandes presas 
obligó a efectuar migraciones a aldeanos mientras sumergía bajo 
el agua cientos de pueblos e innumerables huertas habitadas. Luga-
res que la literatura contribuye también a rescatar del olvido como 
supone Detendrán mi río de la ya citada Virginia Mendoza (2021) 
un reportaje antropológico que convive con la fábula para evocar 
la vida en la huerta aragonesa de Cauvaca antes de quedar bajo las 
aguas del embalse de Mequinenza. Asimismo, Fayón o Mediano, 
por citar otros dos pueblos pertenecientes a la misma Comunidad 
mequinenzana, resaltan el vínculo que mantienen, de tal forma 
que presente y pasado se retroalimentan mediante un paisaje que 
se encarga de recordar. Así, la imagen de la torre de las iglesias 
de ambos pueblos emergiendo de las aguas que las sepultaron en 
los años setenta configura un elemento simbólico imborrable en 
el imaginario de la localidad3. Todo un patrimonio sumergido, 
apéndice de la memoria enterrada bajo un «tiempo líquido» que, 
en esos relatos de espacios vividos, deshabitados y revisitados con-
forme al diálogo entre lo antiguo y nuevo, significa al patrimonio 
que yace bajo las aguas y, por ende, la posibilidad de trazar cami-
nos que nos conecten con él. Unos recorridos que pueden servir 
como motor de revitalización y oportunidad para el desarrollo, es-
pecialmente en territorios deprimidos económicamente y sumidos 
en procesos de despoblación, en base a modelos turísticos respe-
tuosos con el patrimonio, el territorio y la sostenibilidad. 

De manera paralela, frente a experiencias de rutas que bajo la es-
tela de Viaje a la Alcarria interconectan zonas rurales con urba-
nas, otras nos acercarnos a los pueblos que ya están deshabitados. 
Este el caso de la senda amarrilla, el camino que transcurre por 
la comarca del Alto Gállego hacia Ainielle, hacia paradigmático 
pueblo de la Lluvia amarilla de Julio Llamazares (1988) un espa-
cio que ya pertenece a la educación sentimental de sus lectores. Así 
lo atestigua Ainielle, la memoria amarilla de Enrique Satué (2003) 
ante su capacidad de retomar el encuentro con sus ruinas para ha-

3 Una lucha que ha permitido 
que se efectúen obras de consolida-
ción de la emblemática torre cata-
logada como Bien de Interés Cul-
tural (BIC). Tal y como se recoge 
en los medios de comunicación, el 
proyecto prevé acometer las actua-
ciones en la torre de Mediano, en 
la iglesia de Plampalacios del siglo 
XIV (situada en el mismo embalse) 
y en un esconjuradero, un monu-
mento civil que se utilizaba para 
combatir las tormentas (Campo, 
2020).
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blarnos de un pasado y un presente revivido por esa memoria do-
liente y amarilla de sus antiguos habitantes. Este ejemplo permite 
evidenciar y acentuar la dimensión simbólica de esos espacios au-
nando literatura y patrimonio desde un mismo proceso de cambio 
y continuidad. Se puede decir que, en cierta forma, promueve una 
patrimonialización al resaltar un conjunto de bienes y saberes y 
darles sentido como valor que poseen para un colectivo potencial. 
De igual forma ocurre con el valor memorístico que recoge esta li-
teratura, aunque sea a través de la ficción, afianzándola como sím-
bolo testimonial. En este sentido, cabe recordar que el patrimonio 
no solo contribuye al placer estético, sino que fija una población 
en su historia y en sus raíces, heredadas o elegidas, dando sentido 
al territorio. Se trata, en definitiva, de un elemento constitutivo de 
identidad local y, como tal, de sentimiento de pertenencia y mo-
tor de solidaridad.

Esta unión de patrimonio y literatura se aprecia en su concep-
ción de vínculo establecido por la comunidad (Fontal, 2013) que, 
en su capacidad de generar sinergias en torno al recuerdo y los an-
helos de una comunidad, sobrepasa a sus antiguos moradores. En-
tronca así con un patrimonio que desde la «memoria sumergida» 
deambula entre la frontera, muchas veces imprecisa, de lo mate-
rial e inmaterial, al aunar  los restos de la herencia del espacio fí-
sico antes habitado con el imaginario memorístico de lo que fue el 
quehacer de la vida en él . Para precisar el valor del PCI cabe aquí 
atender a la ya clásica definición que ofrece la UNESCO en el 2003: 
«Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
-junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios cultu-
rales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de 
su patrimonio cultural» (UNESCO, 2020, p.4). 

Como se sabe, en esta acepción se incluirían los elementos espi-
rituales y tradicionales que reflejan la identidad social de una co-
munidad (Desantes, 2013; González y López, 2016) y, por tanto, 
interpela a esa memoria que subyace en los pueblos abandonados. 
Asimismo, como objeto de estudio complejo y multifacético, aun-
que las posibilidades turísticas del PCI no cuentan con una larga 
tradición como objeto de estudio (Timothy, 2018), interpelan a 
nuevas estrategias creativas de recualificación, en especial en los 
ámbitos rurales más empobrecidos, invisibles y diseminados. No 
se trata pues de establecer un modelo unívoco, sino de abogar por 
una pluralidad ante la exigencia de modelos innovadores adapta-
dos a la visión del territorio (Vidal, 2013, p. 45) y, por tanto, re-
conducir la actividad patrimonial a análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para atender a la vasta he-
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terogeneidad rural y concretar las distintas acciones sobre su patri-
monio para preservarlo y, al mismo tiempo, revitalizarlo. 

En este contexto, la importancia que adquieren los «turistas cul-
turales específicos» y los que participan en actividades culturales 
denota que, aunque el patrimonio material sigue siendo el prin-
cipal polo de atracción turística, la valoración del PCI presenta 
importantes posibilidades de desarrollo (UNWTO, 2018). Esta 
realidad entronca con la literatura que proyecta una tipología de 
aldeano como fuente de conocimiento que manipula un saber ar-
tesanal y tradicional y permanece cercano a la tierra y a su comu-
nidad. Asimismo, esta perspectiva también presenta nuevos retos 
ya que la naturaleza cultural de estas experiencias requiere mayor 
atención tanto a los valores que se propone transmitir al visitante 
y el efecto que estas narrativas tienen en el público, ya que juegan 
un papel fundamental en la construcción de significados los valo-
res culturales de quién los recibe (Timothy, 2018).

En cualquier caso, en estas experiencias el PCI adquiere un pa-
pel protagonista como recurso y, a la vez, catalizador de la partici-
pación social de acuerdo con los propósitos de sostenibilidad que 
permite un descubrimiento de experiencias turísticas que respon-
den a la singularidad en los modos tradicionales, celebraciones, 
enseres y productos artesanos y, en definitiva, que responde a mo-
dos de vida, producción y explotación en vías de extinción.

PosIBILIDaDEs EDUCaTIVas

Conforme a lo visto este tipo de literatura puede ayudar a ver, com-
partir y sentirse parte integrante de una comunidad, ya sea por 
cercanía o distanciamiento con los relatos ofrecidos, potenciando 
el surgimiento de actitudes que favorezcan la interactuación como 
grupo. De esta forma, el mundo rural gana presencia a través de 
una literatura que, sin caer en su mitificación, puede adquirir vi-
sos positivos y reales y que, por tanto, puede llegar a la educación 
desde una triple perspectiva: cognitiva, evaluativo-emocional y 
conductual. Conscientes de que las distintas dinámicas demográ-
ficas pueden amenazar la transmisión intergeneracional del Patri-
monio Cultural Inmaterial, en especial la arraigada en la España 
deshabitada, la educación formal se presenta como contexto ga-
rante para su preservación y pervivencia (Labrador, 2022).

En consecuencia, como literatura que evoca una cultura comu-
nitaria y, por tanto, un bien común que pertenece a todos, no solo a 
los que han nacido allí mantiene un resorte educativo al abrirse, de 
una manera u otra, a la participación de cierto sentir comunitario. 



HER&MUS 24 | AÑO 2023 I PP. 43-58 53

Monografías

JOSÉ ANTONIO MÉRIDA DONOSO
LITERARIO NEORRURAL Y PATRIMONIO: 

ESPACIO, MEMORIA E IDENTIDAD

La literatura se puede confabular así con la educación para dar 
a conocer y atraer la atención del valor patrimonial del entorno, 
como explicación de su origen, historia y contexto, permitiendo 
aunar voluntades para conseguir su preservación y formar parte 
de esos «lugares de la memoria» (Nora, 1992). Y es que, en defini-
tiva, la identidad se construye mediante una compleja red de inte-
racciones entre las personas, los textos -ya sean fílmicos, artísticos 
o literarios- las ideas, las costumbres y los entornos compartidos y, 
una multitud de factores arraigados en el día a día. Se trata, en de-
finitiva, de lo que somos y lo que no somos y del legado de lo que 
fueron y no fueron nuestras generaciones anteriores. 

Por otra parte, así como el pasado interpela al presente para res-
catar la memoria espacial y evitar que otros pueblos vuelvan a aho-
garse con nuevas coyunturas económicas, políticas y sociales, con 
el fin de evitar el éxodo de la juventud a los núcleos urbanos e in-
citar un movimiento de migración contrario, en los últimos años, 
diversos programas han planteado actividades destinadas a la fija-
ción de población mediante la dinamización sociocultural del me-
dio rural y el fomento y creación de autoempleo. Algunas de estas 
propuestas se han volcado en valorizar el papel de la mujer o en 
propiciar una educación ambiental y han abogado por buscar un 
cambio de hábitos y por afianzar una concienciación social sobre 
el cambio climático. Somos conscientes de la falta de estudios que 
analicen o utilicen el uso de la literatura en estas prácticas, pero 
podemos advertir que, en este marco, la educación se alejaría de 
una literatura que mitifica la naturaleza a ojos de las nuevas rurali-
dades y entronca más con obras como El bosque grande y profundo 
(2013) de Manuel Darriba, que en su la vuelta al origen en un in-
tento de escapar de la destrucción humana el bosque «da y quita» 
y «cada uno recibe lo que merece» (Mougoyanni, 2021, p. 17). 

De igual modo, dado que el patrimonio paisajístico se integra en 
el marco de las nuevas ruralidades se puede proyectar en la edu-
cación desde el conocimiento y el ejemplo, lo que a la vez genera 
cohesión y, en tanto que proyecto, toda una resignificación identi-
taria4. En este marco, también podrían inscribirse lecturas de au-
toras como Olga Novo y Lupe Gómez, quienes desde su literatura 
reivindican la libertad de la mujer rural, atendiendo a estos espa-
cios como  no-lugares, zonas de resistencia en los que es posible 
ser al margen de la estructura patriarcal.  

En cualquier caso, puesto que la identidad no se otorga ni se he-
reda, la educación desempeña un papel fundamental a la hora de 
realzar el patrimonio y generar lazos de cohesión. Su posibilidad 
para focalizar nuevas miradas evidencia su importancia para re-
gistrar, reconstruir y, en cierto modo, situar y fijar una identidad 

4 En este contexto cabría incluir 
las posibilidades que ofrecen las 
numerosas reediciones de obras 
que se acercan a este fenómeno li-
terario. En este sentido, cabe desta-
car la de Vida y muerte de un pue-
blo español de Paul Elliot (1937), 
una obra fruto de la estancia del 
autor en Santa Eulalia del Río (Ibi-
za) y que describe la vida del pueblo 
en los años treinta y el drama que 
supuso la guerra. Se trata de una  
crónica social, histórica y antro-
pológica que configura un símbolo 
de la España que pudo haber sido 
y que se perdió por la contienda. 
Otros ejemplos de reediciones se-
rían las del recién fallecido Anto-
nio Ferres como Tierra de olivos 
(1964), reeditada cuarenta años 
después de su publicación por la 
misma editorial, así como Con las 
manos vacías (1964) o Caminando 
por las Hurdes (1960), esta última 
escrita junto a López Salinas. En 
suma, todas ellas, en su capacidad 
de establecer lazos con el pasado, 
advierten del interés de las edito-
riales por esta literatura, así como 
su demanda y buena acogida por 
parte del público-lector. 
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que, como nosotros mismos, fluctúa y se modifica ante las interac-
ciones sociales que se trazan. Una educación que, necesariamente, 
debe ser bidireccional, es decir, que también tiene que atender a las 
zonas urbanas, precisamente para evitar perspectivas homogéneas 
de lo rural. De esta forma se combatirá esa proyección homogenei-
zadora sobre la pluralidad del mundo rural. 

Sin embargo, la literatura también puede jugar un papel en con-
tra de esta finalidad en tanto que tiende a obviar todos aquellos 
espacios que no se sitúan en la España deshabitada. Se trata de 
esa Tercera España que al no sufrir una acuciada despoblación se 
le tiende a desprender del poder evocador que se otorga a los pue-
blos pretéritos o en camino de desaparecer. Lo sumergido, parece 
mitigar pues lo que permanece, perdurando una mirada nostál-
gica que se vierte sobre la España rural más agónica. Los pueblos 
que no entran en esa relatoría parecen no servir como emblema 
de eterno «retorno» o símbolo de lo perdido y tienden a obviarse. 
Sin embargo, la poesía, como género literario cada vez más conso-
lidado a la hora de recoger temas y tonos de la literatura rural y de 
atender significativamente a diversas formas de habla campesina 
(Mora, 2018, p. 215), origina una cartografía de esa heterogeneidad 
de voces y realidades desde el tratamiento de la otredad. En ellas 
se puede percibir el peso de la vida perdida y la memoria enrai-
zada en los pueblos como ocurre en Cuaderno de Campo (2017) de 
María Sánchez. De igual modo, permite apreciar el lenguaje des-
nudo que evoca la pérdida de un mundo puro y duro en el que la 
tierra y el ser humano permanecían inexorablemente unidos en la 
obra de Fermín Herrero que abarca desde Echarse al monte (1997) 
hasta Sin ir más lejos (2017). Por su parte Neorrurales, antología 
de poetas del campo (2018), recoge tres generaciones de poetas cu-
yos poemas mantienen un denominador común en una naturaleza 
real, más que bucólica, que parte de una experiencia intima. Y es 
esta búsqueda de intimidad la que se aprecia en la poesía neorru-
ral, como forma de arraigo a una identidad honda desde una len-
gua sin andamiajes que, en ocasiones, permite la aparición de la 
notredad o la voz consciente del nadie (Mora, 2016). 

rEfLEXIonEs fInaLEs

La noción restrictiva de neorruralidad en referencia a las migracio-
nes de ciudadanos hacia el medio rural implica una simplificación 
que obvia la complejidad epistemológica que supone toda zona li-
minal, como espacio de confluencias, trayectorias y experiencias 
de actores heterogéneos, que interactúan con un hábitat al que in-
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terpelan y por el que son interpeladas. Esta misma pluralidad ex-
plica a su vez la dificultad de realizar trabajos holísticos en este 
campo y, por ende, la segmentación de los estudios que abordan 
lo neorrural en los que suelen primar perspectivas estructuralistas 
de orden cuantitativo volcadas en los movimientos migratorios y 
la territorialidad. Esta manera de asumir los análisis ha relegado 
de su centro de interés aspectos como el identitario, lo represen-
tacional y simbólico y las tramas intersubjetivas. En este sentido, 
esta literatura neorrural no solo permite acercar al lector a una im-
pronta memorística e identitaria de ciertas minorías, sino revivir 
un imaginario en torno a ellas.

Ciertamente, a pesar de que se ha ido perfilando conforme a 
este ideario, a medida que se ha generalizado el término de litera-
tura neorrural ha aglutinado nuevas características de forma asis-
temática y fragmentada por lo que, en su imprecisión, exige de 
una redefinición de la literatura neorrural vinculada a las nuevas 
ruralidades y a la pervivencia de una España abandonada. Una 
ambivalencia de temas que dialogan entre sí como evocación de es-
pacios vividos o compartidos en el imaginario del «regreso a la tie-
rra» que, como tal, emerge de una crítica progresista dirigida a la 
reinversión sostenible del campo y de los lugares que forman una 
identidad fundamental en nuestro ecosistema social y cultural. Se 
trata de un deseo de colaborar y un sentimiento de pertenencia a 
una comunidad cultural que da sentido a quien se es y a quienes 
somos en el compartir de las narraciones. De igual modo, permite 
apreciar retazos del mundo social, político y cultural contempo-
ráneo cuya identidad posmoderna, compleja, dinámica y multi-
forme, se modifica conforme la percepción de crisis que permite 
variar los parámetros culturales. En este contexto, esta literatura 
sustenta la permanente búsqueda por un discurso propio con pers-
pectivas no hegemónicas y se consolida como resorte identitario y 
patrimonial del mundo rural. No en balde, en su tránsito de nue-
vas formas de desandar el camino a la modernidad se acerca a las 
voces que han quedado enterradas por su peso, «las memorias su-
mergidas» que permanecen latentes en el ostracismo impuesto del 
relato unívoco que supone relacionar progreso y urbanismo. 

Asimismo, como consecuencia del mundo experiencial y diná-
mico, esta literatura permite revisar nuestros marcos teóricos no 
solo como fuente de análisis identitarios, sino como resorte de un 
patrimonio paisajístico, cultural y memorístico del que se nutre y 
al mismo tiempo alimenta. De esta forma, como reflejo de intere-
ses políticos, sociales y culturales permite análisis interpretativos 
sobre el imaginario del que proviene, así como el que proyecta con 
el fin efectuar estudios transdisciplinares sobre el ideario que per-



HER&MUS 24 | AÑO 2023 I PP. 43-58 56

Monografías

JOSÉ ANTONIO MÉRIDA DONOSO
LITERARIO NEORRURAL Y PATRIMONIO: 

ESPACIO, MEMORIA E IDENTIDAD

vive sobre el mundo rural. A su vez, esta evocación, en su capaci-
dad de ser usada como proyecto emancipador en su proyección de 
recuerdos y vidas que coexisten en los márgenes invoca a un espa-
cio que pugna por permanecer, se abre como posibilidad turística, 
patrimonial y educativa.

Trabajos como el presente evidencian la necesidad de plantear, 
más que una reformulación, una puesta a punto de la especificidad 
de esta literatura como conmemoración de un mundo abandonado 
por muchos, pero que permanece gracias a unos pocos. Mirar a un 
espacio cuya memoria permanece en constante disputa termina 
por reconducir o desviar miradas a lo que subyace en/bajo estos 
escenarios cada vez más familiares, «naturalizados» o «desnatura-
lizados». A medida que la mirada es más íntima y honda encuentra 
una mayor complicidad con el lector. En sus cláusulas invisibles 
se reincorporan paisajes provincianos estáticos en los que fijar lo 
rural como variable fundamental del discurso identitario de esa 
otra España vacía y vaciada a la que tantos nos sumamos. Todo 
un símbolo incapaz de doblegarse a las exigencias de un canon li-
terario unívoco.  
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