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Resumen: La despoblación en España ha ganado presencia política y mediática en los últimos años. 

Bajo la perspectiva teórica de la sociología de los problemas públicos, que observa los procesos me-

diante los que diversos actores discuten y negocian soluciones a una situación controvertida, este 

trabajo se propone analizar el debate social sobre la cuestión desde 2019, año de la revuelta de la 

España vacía. En particular, se analiza el contenido sobre despoblación publicado en Twitter/X entre 

mayo de 2019 y mayo de 2023, que aúna un total de 328.714 publicaciones en las que se han visto 

implicadas 93.412 cuentas. Los resultados muestran una importante politización de la cuestión, con 

picos de interés en campañas electorales. La eclosión de la atención se sitúa en 2019, cuando emergió 

en la discusión en términos nacionales, mientras que en 2023 se aprecia un declive en el interés que 

podría traducirse en el futuro en un repliegue hacia los territorios directamente afectados. 

Palabras clave: despoblación; públicos; Twitter/X; problemas públicos; comunicación política; 

redes sociales. 

Abstract: Depopulation in Spain has become increasingly present in politics and media in recent 

years. Under the theoretical perspective of public issue sociology, a methodology for observing the 

processes through which different actors discuss and negotiate solutions to a controversial situation, 

this paper aims to analyze the social debate on the issue since 2019, the year of the uprising of España 

Vacía (Empty Spain). In particular, we analyze the content on depopulation published on Twitter/X 

between May 2019 and May 2023, which assembles a total number of 328,714 posts involving 93,412 

accounts. The results show a significant politicisation of the issue, with peaks of interest coinciding 

with election campaigns. The hatching of attention comes in 2019, when depopulation entered the 

discussion in national terms, while in 2023 there is a decline in interest that may result in a future 

withdrawal towards the territories directly affected. 

Keywords: Depopulation; Publics; Twitter/X; Public Problems; Political Communication;  

Social Media. 
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1. Introducción 

El proceso de despoblación en la España rural no es reciente (Collantes y Pinilla, 
2019), pero en los últimos ocho años ha ganado protagonismo político (Pazos, 
2022; Esparcia, 2021) y mediático (Saiz-Echezarreta et al., 2022; Verón Lassa y 
Hernández Ruiz, 2022). Tras el éxodo rural de los años 50 y 60, hubo un periodo 
de estabilidad e incluso atracción de migración exterior en los años 90. Sin em-
bargo, la crisis económica de 2008 desató una segunda oleada de despoblación 
al disminuir las oportunidades de empleo rural (González-Leonardo, López-Gay 
y Recaño, 2019). En muchos municipios, el envejecimiento y la falta de relevo 
generacional amenazan su supervivencia (Recaño Valverde, 2017), lo que ha 
llevado a la ciudadanía a movilizarse para reivindicar políticas públicas que 
aborden la despoblación o al menos mitiguen sus efectos. 

El asociacionismo ciudadano que reclama servicios públicos, inversiones 
e infraestructuras en territorios despoblados como Teruel, Soria y Zamora co-
menzó a principios de los 2000 (Amezaga y Martí Puig, 2012). Inicialmente cen-
trado en la política local, no había aún una red de grupos con intereses comunes, 
como surgiría después. También en esa primera década resulta relevante el ac-
tivismo de ayuntamientos y redes locales en relación a la despoblación, sobre 
todo en Aragón (Sáez, Ayuda y Pinilla, 2016) y Castilla-León. 

El creciente interés ciudadano y político atrajo la atención de otros acto-
res, entre ellos los medios, estableciendo las bases para que la despoblación 
fuese considerado un problema nacional (Collantes, 2020). En este sentido, un 
hito fue la emancipación del título del libro La España vacía (Del Molino, 2016), 
que simbólicamente condensó el fenómeno y movilizó preocupaciones latentes 
(Castelló, 2024), llevándolo a la primera plana informativa (Saiz-Echezarreta et. 
al, 2022). 

El avance institucional, con la incorporación de la despoblación entre las 
funciones del Comisionado para el Reto Demográfico (Real Decreto 40/2017) 
corrió en paralelo con la preparación de la Revuelta de la España Vaciada, una 
manifestación celebrada en Madrid en marzo de 2019 en la que convergieron 
83 asociaciones de distintas provincias españolas para llamar la atención de la 
clase política y reivindicar la existencia del medio rural (Abellán-López, Pardo 
Beneyto y Pineda Nebot, 2021). Esta movilización concentró simbólicamente al 
medio rural en la capital, lo que le confirió una visibilidad mediática nunca antes 
alcanzada, que, sumada a la proximidad de elecciones nacionales, autonómicas 
y locales en 2019, contribuyó a la emergencia de la plataforma España vaciada 
como actor político (Sánchez-García y Delgado-García, 2024). Este proceso 
llevó en septiembre de 2021 a más de 160 asociaciones de 28 provincias a 
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registrase como partido político -España vaciada- y concurrir con diferentes 
marcas en sus territorios (Esparcia, 2024). 

Investigaciones recientes han abordado la cobertura de la despoblación 
en la prensa (Castelló, 2024; Cuenca, Rebollo-Bueno y García-González, 2023; 
Sanz Hernández, 2016; Saiz-Echezarreta y Galletero-Campos, 2023). Estos es-
tudios reflejan la progresión del debate entre 2016 y 2020, interrumpida por 
la pandemia, que cambió las prioridades sociopolíticas. En este contexto, 
surge la preocupación en la academia y la ciudadanía sobre si la despoblación 
se ha consolidado como un tema de interés público y una cuestión de estado, 
capaz de mantenerse en la agenda mediática, política e institucional a largo 
plazo, o si ha sido solo un tema de moda, destinado a quedar circunscrito a los 
territorios afectados. 

1.1. Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivo general analizar de manera longitudinal el con-
tenido del debate sobre despoblación en Twitter/X a lo largo de cuatro años 
(2019-2023), un periodo acotado por la celebración de convocatorias electora-
les autonómicas en regiones afectadas por la despoblación, como Castilla-La 
Mancha, Aragón, Extremadura y Castilla y León, las del 26 de mayo de 2019 y 
las del 28 de mayo de 2023. El análisis de esta discusión en la esfera pública 
digital, aún inexplorado, tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la evolución de la conversación social sobre este problema pú-
blico en la red social e identificar momentos de mayor actividad en torno 
a la cuestión. 

2. Detectar qué tipo de actores han participado en el debate y quiénes han 
liderado la conversación social en términos de relevancia y de mediación 
entre comunidades. 

3. Analizar los marcos discursivos que han orientado el debate sobre este 
problema público, observando en qué medida existen perspectivas com-
partidas entre los participantes. 

2. Marco teórico: sociología de los problemas públicos 
Este análisis se fundamenta sobre la sociología de los problemas públicos, una 
perspectiva teórica cuyo «foco principal es el análisis de las prácticas que llevan 
a la definición de una determinada situación como problemática» (Pereyra, 
2018: 122-124) y de cómo los asuntos se instalan como material de debate en 
el espacio público a través de la articulación de actores que formulan demandas 
al respecto, proponen soluciones y discuten sobre la responsabilidad de quién 
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debe implementarlas, en contextos de controversia y a menudo incertidumbre 
(Venturini y Munk, 2021). No todos los problemas sociales se convierten en 
problemas públicos; no todas las cuestiones generan acción institucional ni mo-
vimientos sociales, como pasó durante décadas con la despoblación. Nombrar 
una situación como problemática no basta; es necesario captar la atención pú-
blica, atraer interés y conseguir que se evalúe como un asunto de carácter ge-
neral (Gusfield, 2014). Los problemas, además, no se definen como elementos 
estables, ya que las preocupaciones y formas de abordar los asuntos cambian 
con el tiempo (Pereyra, 2018:124). 

Esta perspectiva propone observar la organización de la vida política al-
rededor de debates sobre la definición de situaciones injustas y de cómo resol-
verlas. Aunque a priori se pensó ligada a la dimensión nacional, puesto que el 
proceso incluye un horizonte de interés general y de inscripción institucional 
del problema, puede aplicarse en múltiples escalas. Como herramienta teórico-
metodológica, permite orientar la exploración de la emergencia y evolución de 
un problema público atendiendo a los relatos, las argumentaciones morales y 
construcción de evidencias en los procesos de legitimación. También, como 
hace este estudio, analizando en diferentes arenas públicas (Cefaï, 2022) la ac-
ción de entidades individuales y colectivas (organizaciones, instituciones, pla-
taformas, medios) que participan y son interpeladas como actores afectados 
y/o responsables de la causa o solución del problema. Las arenas son los lugares 
donde los actores emergen, se inscriben y negocian intentando convertir su 
perspectiva en hegemónica, reclamando la «propiedad» de los problemas (Gus-
field, 2014: 76-80). 

2.1. Twitter/X como arena deliberativa 

El proceso de emergencia y despliegue de un problema público, que puede ser 
o no exitoso en términos de su resolución y/o inscripción institucional, se lleva 
a cabo a través de la articulación entre diferentes arenas públicas (Cefaï, 2022). 
En la esfera pública digital, las redes sociales actúan como un espacio privile-
giado en la producción de discurso público, debate político, movilización y cam-
bio social (Benkler et al., 2015). 

Twitter/X, por sus lógicas de uso vinculadas a la brevedad, el contenido 
público y su capacidad para influir en la agenda (López-García, Cano-Orón y Ar-
gilés-Martínez, 2017), es idónea para mapear actores e interacciones en torno 
a problemas públicos. Autores como Halpin, Fraussen y Ackland (2021) la con-
sideran una herramienta clave para la comunicación política, dado que las pu-
blicaciones son visibles para todos los usuarios, la información circula 
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simultáneamente y la combinación de hashtags y menciones facilita la creación 
de públicos temáticos, ya que cada usuario puede seguir a otras cuentas sin ne-
cesidad de permiso del propietario. Además, a diferencia de lo que ocurre en 
otras redes sociales, es una red que resulta más efectiva para la movilización 
política a través de los vínculos débiles entre usuarios, esto es, aquellos que se 
mantienen con conocidos, amigos de amigos o personas más distantes. Estos 
entornos favorecen que la circulación de información sea más novedosa y las 
perspectivas más variadas que las que se dan en comunidades con vínculos 
fuertes (Valenzuela, Correa y Gil de Zúñiga, 2017). 

Aunque en Twitter/X existe tensión entre la espontaneidad y la comuni-
cación estratégica planificada, y cierto nivel de ruido generado por la amplifica-
ción algorítmica de ciertos contenidos (Congosto, 2018), el análisis de su con-
tenido permite interpretar el rastro digital de los actores y sus relaciones como 
evidencia de su implicación y participación en la definición y discusión de pers-
pectivas sobre el problema objeto de estudio. 

En España hay toda una línea de trabajos que han investigado la presencia 
en esta red de asuntos de interés público como el cambio climático (Loureiro y 
Alló, 2024) o la memoria histórica (Congosto, 2018); el discurso antifeminista 
(Gutiérrez Almazor, Pando Canteli y Congosto, 2020) y feminista en clase política 
(Fernández-Rovira y Villegas-Simón, 2019) o la evolución de movimientos socia-
les como el 15M (Gil Ramírez y Guilleumas García, 2017). En este caso, al hilo de 
una creciente atención mediática hacia la despoblación, se observa su evolución 
diacrónica para tomar el pulso social que ha mantenido en los últimos años. 

3. Metodología 

3.1. Muestra 

Este proyecto forma parte de una investigación etnográfica más amplia que uti-
liza la estrategia follow the conflict (Marcus, 1995: 95) para explorar el debate 
sobre la despoblación. A partir de esta aproximación cualitativa se definieron 
palabras clave en forma de hashtags que han permitido filtrar y componer el 
corpus. La muestra de tuits en español se obtiene a través de los hashtags: #des-
población, #retodemográfico, #Españavacía, #EspañaVaciada, #Españadespo-
blada, #Españaabandonada y #LaEspañaSilenciada. Aunque algunos términos 
han generado cuestionamientos en la comunidad académica (Molinero y Alario, 
2022; Verón Lassa y Hernández Ruiz, 2022), conforman el marco narrativo pre-
dominante utilizado para discutir la despoblación en los últimos años. La varie-
dad terminológica busca incluir la mayor cantidad de actores implicados, reco-
nociendo que no todos comparten los mismos enfoques discursivos.  
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Para la recopilación de los tuits se utilizó la interfaz de programación de 
aplicaciones (API) de Twitter/X, lo cual permitió extraer masivamente publica-
ciones de manera estructurada mediante el lenguaje de programación Python. 
La búsqueda se configuró para identificar tuits que contuvieran específica-
mente las etiquetas de búsqueda definidas. Se recopilaron un total de 328.714 
publicaciones, incluyendo tuits originales y retuits. Después, para el análisis de 
hashtags en el corpus se realizó un preprocesamiento exhaustivo con Python. 
En primer lugar, se segmentó el texto dividiendo cada publicación en tokens y 
se eliminaron las palabras vacías, términos sin carga semántica, como artículos 
y preposiciones. Después, para limpiar el texto de enlaces externos que no apor-
taban información relevante para este análisis, se emplearon expresiones regu-
lares en Python para eliminar URL presentes en las publicaciones. Finalmente, 
se aplicaron expresiones regulares para identificar y extraer los hashtags, alma-
cenándolos en una columna aparte para facilitar su análisis independiente.  

Para la elaboración de la matriz de grafos orientados, se extrajeron las 
menciones de los tuits y retuits, proceso que permitió mapear las interacciones 
y la dirección de la conversación entre los diferentes actores en la red social y 
construir los grafos. Así, cada cuenta de usuario fue tomada como un nodo y las 
menciones a otras cuentas dentro de las publicaciones se consideraron como 
aristas (edges) que conectan estos nodos. Esto permite construir una represen-
tación gráfica del flujo de información y las relaciones de comunicación entre 
las cuentas, facilitando el posterior análisis de la dinámica conversacional den-
tro del ecosistema de Twitter/X. 

Además, dado que la conversación en Twitter/X tiende a seguir un patrón 
de efervescencia definido por periodos de algunos días en torno a momentos 
delimitados (Hoang, 2024) y a la vista del histograma, se han generado cuatro 
submuestras en las franjas temporales de mayor actividad: octubre-noviembre 
2019, enero 2020, marzo 2021 y enero 2022. 

 
3.2. Método 

Este estudio se fundamenta en la teoría de análisis de redes (Carrington y Scott, 
2011), que mediante la construcción de grafos permite visualizar conjuntos 
complejos de relaciones entre unidades conectadas, el modo en que se conectan 
y sus implicaciones (Kent, Sommerfeldt y Saffer, 2016). Además de observar la 
posición individual de los nodos en una red y definir su valor en función del 
número y tipo de conexiones con otros nodos, en los análisis de grafos se con-
sideran la forma y la densidad del conjunto de la red (Hansen, Shneiderman y 
Smith, 2011: 32). 
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Se ha empleado el software Gephi (v 0.10.1) para calcular las medidas es-
tadísticas de centralidad y modularidad, así como para la visualización de las 
posiciones de los actores dentro de la red. Así las medidas de centralidad con-
sideradas han sido la centralidad de entrada (in-degree), que calcula el número 
de menciones que otros actores hacen sobre una cuenta; la centralidad propia 
(eigenvector), que tiene en cuenta la relevancia de un nodo a partir de su posi-
ción central y de la popularidad de los nodos vecinos con los que se relaciona; 
y la centralidad de intermediación (betweeness) que refleja la importancia de 
un nodo para tender puentes entre distintas comunidades (clústeres).  

Por otra parte, para cada grafo se ha calculado la modularidad mediante 
la herramienta proporcionada por Gephy utilizando el algoritmo definido por 
(Blondel et al., 2008). Además, se ha utilizado el algoritmo Force Atlas 2 para la 
visualización de los grafos. En esta visualización, se ha utilizado el color para 
identificar los diferentes clústeres detectados y la métrica de centralidad de 
vector propio para escalar el tamaño de los nodos. Asimismo, para favorecer la 
exploración de los grafos y el análisis, también se ha filtrado el resultado por el 
valor de centralidad propia hasta reducir el número de nodos visibles entre los 
250 y 300 nodos más relevantes. 

Finalmente, se ha explorado la frecuencia de los hashtags más relevantes 
en el conjunto y en las submuestras para conocer las temáticas y los enmarca-
dos discursivos predominantes. 

4. Resultados 

4.1. Evolución temporal 

Collantes (2020) sugiere con una buena metáfora visual que «la cuestión rural 
subió a la superficie» en 2019, la presencia mediática permitió captar la aten-
ción sobre «la situación de las zonas rurales del país y sus perspectivas de evo-
lución futura, así como por el problema de cohesión territorial que supone la 
muy desigual distribución espacial de la población española».  

La atención hacia el medio rural despoblado entró de lleno en la agenda 
política en las elecciones nacionales del 28 de abril de 2019, en las que todos los 
partidos de ámbito nacional incluyeron medidas sobre despoblación en sus pro-
gramas. Una de las motivaciones fue la preocupación de los partidos mayoritarios 
ante la posible fragmentación del voto, en particular en las ocho provincias con 
tres escaños que históricamente se repartía el bipartidismo, circunscripciones 
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que, en muchos casos, corresponden con los territorios en declive demográfico, 
como se apuntó en la cobertura informativa de la campaña1. 

¿Qué ocurrió en los cuatro años posteriores? La Figura 1 recoge la evolu-
ción de la conversación en Twitter/X a lo largo del periodo estudiado y permite 
visibilizar los momentos de mayor intensidad y una clara línea descendente.
  

Figura 1. Distribución temporal de cuentas implicadas (n=93.412) y publicaciones 
(n=328.714)  

 

Fuente: elaboración propia. 

En la evolución de publicaciones y número de cuentas implicadas se observa un 
nivel de conversación de base durante los cuatro años que se mantiene, en lí-
neas generales, entre las 5.000 y las 10.000 cuentas. La línea de evolución marca 
tres etapas: una primera que corresponde con la efervescencia en el debate en-
tre octubre de 2019 y enero de 2020; una segunda, caracterizada por un nivel 
de actividad decreciente tras la irrupción de la pandemia en la que el debate 
presenta un estado de latencia; finalmente, una tercera con un nuevo pico de 
conversación en enero de 2022, coincidiendo con la campaña de las elecciones 

 
1 Véase, por ejemplo: «Arranca la batalla electoral por los 99 escaños de la España vacía», El País, 

03/03/2019; «Así seducen los candidatos al votante de la España vacía que decidirá las mayo-
rías el 28-A». La Vanguardia, 25/04/2019. 
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autonómicas de Castilla y León, que da paso a un declive en los meses posterio-
res de 2023. 

Con respecto a los momentos álgidos, el de mayor actividad coincide con 
las elecciones nacionales del 10 de noviembre de 2019, en las que Teruel Existe 
concurre por primera vez (37.642 publicaciones entre octubre y noviembre de 
2019, un 11,5% del total). En enero de 2020, destaca la conversación durante 
la investidura de Pedro Sánchez (34.453 publicaciones, un 10,5%). Con menor 
intensidad, en enero de 2022 y con motivo de la campaña de las elecciones au-
tonómicas de Castilla y León se realizan 27.220 publicaciones, un 8%. En cam-
bio, las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, las de Andalucía del 19 
de junio de 2022, y las del 28 de mayo de 2023 no generaron un volumen signi-
ficativo de discusión, a pesar de la presencia de formaciones bajo el paraguas 
político de España Vaciada y su éxito en comunidades como Aragón, donde ob-
tuvieron tres diputados en el parlamento autonómico. 
 
4.2. Actores relevantes 

De las 93.412 cuentas de la muestra, la Tabla 1 recoge las 20 que han tenido 
mayor relevancia de manera sostenida durante los cuatro años según los in-
dicadores analizados. Se agrupan en cinco categorías: política (partidos y per-
files personales), instituciones, movimiento asociativo, medios de comunica-
ción y otros. 

Tabla 1. Ranking de las 20 cuentas con mayores niveles de centralidad 

Eigenvector Betweeness In degree 

TeruelExiste_ (MA) TeruelExiste_ (MA) TeruelExiste_ (MA) 

SoriaYa (MA) SoriaYa (MA) SoriaYa (MA) 

Sanchezcastejon (POL) Redespanola (MA) Sanchezcastejon (POL) 

Mitecogob (INS) EspanaVaciada (MA) Mitecogob (INS) 

Teresaribera (POL) vox_es (POL) vox_es (POL) 

vox_es (POL) Imolina (POL) EsSilenciada (POL) 

PSOE (POL) Existimos_ (MA) Teresaribera (POL) 

Santi_ABASCAL (POL) Mitecogob (INS) PSOE (POL) 

EsSilenciada (POL) Pacoboya (POL) Santi_ABASCAL (POL) 

Existimos_ (MA) RDemografico (INS) Existimos_ (MA) 

EspanaVaciada (MA) Mcampovidal (MMCC) Renfe (OTROS) 

Renfe (OTROS) CsCastillayLeon (POL) EspanaVaciada (MA) 

Jcyl (INS) SanidadRural (MA) Jcyl (INS) 

RDemografico (INS) SCeltiberica (MA) RDemografico (INS) 

jovenes_CyL (MA) Mjdelrio (OTROS) jovenes_CyL (MA) 
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Desdelamoncloa (INS) PeriodistaRural (MMCC) Pablo_Iglesias_ (POL) 

Congreso_Es (INS) sspa_network (MA) Desdelamoncloa (INS) 

Senadoesp (INS) CiudadanosCs (POL) Congreso_Es (INS) 

Pacoboya (POL) poder_rural (MMCC) Albert_Rivera (POL) 

Pablo_Iglesias_ (POL) Fademur (MA) Mjdelrio (OTROS) 

Fuente: elaboración propia. 

A la hora de recibir menciones (indegree) y de estar conectados a otras cuentas 
importantes (eigenvector) sobresalen los perfiles políticos, tanto de partidos 
como de líderes nacionales. La explicación de las altas medidas de centralidad 
es que son continuamente interpelados por la ciudadanía, que los menciona en 
sus publicaciones cuando plantea reivindicaciones y cuestionamientos a la po-
lítica pública. En orden de relevancia, las instituciones y el movimiento asocia-
tivo están en segundo lugar, mientras que en la medida de betweeness, que re-
fleja la importancia de determinadas cuentas para actuar como puentes entre 
comunidades, la categoría más numerosa es la del movimiento asociativo. Con 
relación a este indicador también destaca la presencia de cuentas de medios de 
comunicación, lo que indica que son nodos importantes en su función de inter-
mediación, al etiquetar y mencionar actores en las publicaciones en las que se 
hacen eco de la acción institucional y/o reivindicativa. 
 
4.2.1. Partidos políticos 

Aunque las cuentas de los partidos políticos y de sus portavoces nacionales son 
las más relevantes, se observan diferencias significativas entre ellos (Tabla 2). 

Tabla 2. Partidos y líderes políticos y su posición de eigenvector 

PSOE VOX CIUDADANOS 

@PSOE 8 @vox_es 7 @CiudadanosCs 28 

@sanchezcastejon 4 @Santi_ABASCAL 9 @Albert_Rivera 21 

  @EsSilenciada 10  

PODEMOS PP 

@ahorapodemos 56 @GPPopular 272 

@Pablo_Iglesias_ 22 @pablocasado_ 38 

@PODEMOS 195 @NunezFeijoo 1637 

Fuente: elaboración propia. 

Destaca el PSOE a lo largo de todo el periodo por su posición de gobierno y 
también por su implicación en la cuestión, que se traslada tanto a su agenda 
programática como legislativa a nivel nacional (aprobación del Ministerio de 
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Reto Demográfico en 2020 y Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico 
en marzo 2021) y autonómico (leyes frente a la despoblación en Castilla-La 
Mancha y en Aragón). En este sentido, el presidente del Gobierno es el líder 
más activo del conjunto político, ya que publica 7 tuits originales y retuitea 
otros 5. 

A continuación, sobresale VOX debido al uso estratégico de la campaña 
mediática #Españasilenciada, que se lanza entre el 26 y el 31 de enero de 2022 
de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León. De hecho, @EsSilen-
ciada (con 5.409 seguidores y 557 publicaciones) ocupa el noveno puesto de 
eigenvector entre todas las cuentas analizadas. Abascal no publica tuits origi-
nales, pero retuitea 12 dentro de esta campaña. 

Los demás partidos ocupan posiciones menos relevantes. Las cuentas 
de Ciudadanos y su líder Albert Rivera (que publicó solo 3 tuits originales) 
intervinieron en el debate sólo durante el primer año, en la campaña electoral 
de 2019 en Castilla-La Mancha y Castilla y León.    

Las medidas de centralidad de Podemos y su líder se explican por la in-
tervención en la etapa de efervescencia: en septiembre con la mención del en-
cuentro entre asociaciones de la España Vaciada con Pablo Fernández Santos, 
secretario de Ámbito Rural y la España Vaciada, y con los 2 tuits originales de 
Pablo Iglesias durante la campaña electoral del 10N. 

Lejos de las primeras posiciones más relevantes están las cuentas del 
Partido Popular y sus líderes Pablo Casado, que publica 2 tuits, y Alberto 
Núñez Feijóo, que no participa activamente. Esta formación no tiene inciden-
cia en el debate, lo que, según señala Esparcia (2024), podría deberse a que 
no ha elaborado «un discurso sencillo, claro y que atraiga al electorado» so-
bre este asunto. 

4.2.2. Plataformas 

Durante el periodo analizado el movimiento asociativo protagoniza un proceso 
de politización que comienza con la concurrencia de Teruel Existe a las eleccio-
nes de noviembre de 2019. Esta organización se funda en 1999 y ocupa una 
posición prominente en las tres medidas de centralidad junto con Soria Ya, con 
origen en 2001. Ambas, con larga trayectoria, son el germen de la plataforma 
España Vaciada (@EspañaVaciada), que agrupa más de cien asociaciones. Si 
bien estas organizaciones individualmente no alcanzan la misma visibilidad que 
@TeruelExiste_, @SoriaYa y @EspanaVaciada, entre las 100 cuentas más rele-
vantes se encuentran @JaenMereceMas (única candidatura de España Vaciada 
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en las elecciones andaluzas de 2022), @sostalavera, @cáceres_viva, y dos agru-
paciones focalizadas en temas locales, @SalvemosBéjar y @VueltadelTRenBZ. 

Además, las cuentas del movimiento asociativo que han actuado como co-
nector de diferentes comunidades son: @redespanola, @Existimos_, @Sanida-
dRural, @SCeltiberica, @sspa_network, @fademur. Destaca también la figura 
de algunos ciudadanos influencers que mantienen un nivel de activismo en 
torno a la cuestión que los ha llevado a puestos de gran relevancia. Dos ejemplos 
son @mjdelrio (15º en eigenvector), que se define como MJ Dictatriz #Sanidad-
Pública, y Virginia Hernández (24º en eigenvector), que se presenta como filó-
loga reconvertida, máster en periodismo digital y folclórica punk. Estos casos 
evidencian que figuras particulares pueden tener una importante incidencia en 
la circulación de contenido reivindicativo. 

4.2.3. Instituciones y medios de comunicación 

Si consideramos las acciones iniciadas por las plataformas y actores políticos 
en años anteriores, la conversación en Twitter/X evidencia el grado de éxito 
en la institucionalización del problema público de la despoblación. De ahí que 
sean relevantes en el debate, entre otras, la Secretaría General (@RDemogra-
fico) y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico (@miteco-
gob), junto con sus responsables (@Teresaribera, @Pacoboya) y asesores 
(@imolina), así como la portavocía del Gobierno (@desdelamoncloa) y, con 
menor peso, el Congreso y el Senado. Estas cuentas, como veremos, se coordi-
nan y refuerzan con la acción del PSOE y sus líderes.  

Aunque los medios de comunicación no aparecen en los primeros luga-
res, sí son importantes en tanto que muchas veces se comparte y distribuye 
su contenido retuiteando y comentando enlaces a sus noticias, aunque no 
siempre mencionando o etiquetando la cuenta del medio o retuiteando desde 
su cuenta, por lo que las medidas de centralidad no lo recogen. No obstante, sí 
aparecen algunas cuentas en el ranking, como la del periodista Manuel Campo 
Vidal, fundador de la Red de periodistas rurales (también aparece @Periodis-
taRural) y el medio ya extinto @poder_rural. 

4.3. Etapas y enmarcados 

4.3.1. Periodo de efervescencia: mayo 2019-enero 2020 

Como se observó en la Figura 1, hubo un aumento gradual de publicaciones a 
partir de mayo de 2019, alcanzando su punto máximo entre octubre de 2019 y 
enero de 2020. Aunque el 26 de mayo de 2019 hubo elecciones autonómicas en 
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todas las comunidades despobladas no hay un volumen significativo de inter-
venciones en relación con lo que supondrá la campaña nacional del 10N.  

En el mes de octubre la despoblación irrumpe con fuerza en la conver-
sación a través del paro simbólico del día 4 organizado por la plataforma de 
la España Vaciada con el eslogan #YoParoPorMiPueblo, la etiqueta que más 
circuló (6.214 menciones). La acción forma parte del trabajo de las organiza-
ciones para enmarcar y visibilizar la despoblación como problema, formular 
demandas y reclamar medidas al respecto, una primera fase de emergencia y 
conformación según la sociología de los problemas públicos.  

La Figura 2, que abarca octubre y noviembre de 2019 con 37.642 publi-
caciones, 17.930 nodos y 54.059 interacciones, incluye la campaña #yoparo-
pormipueblo identificada por el clúster de color rosa. 

Figura 2. Grafo de interacciones en octubre y noviembre de 2019 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

En la circulación de #YoParoPorMiPueblo destacan las organizaciones clave 
de la España Vaciada pero también participan perfiles variados como la Red 
de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (@sspa_network), la Red 
Española de Desarrollo Rural (@redespañola) que incluye a los grupos LEA-
DER o la Federación de Municipios y Provincias (@fempcomunica). Sobresa-
len también medios de comunicación a los que se etiqueta para aumentar el 
impacto del paro reivindicativo. Además, varios líderes políticos, incluido el 
presidente del Gobierno, se involucraron en la campaña. De hecho, este fue el 
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único momento en los cuatro años analizados en que Pablo Iglesias y Albert 
Rivera publicaron tuits sobre despoblación. Esta participación indica que el 
tema ya estaba en las agendas institucionales y se aceptaba como un área de 
intervención política necesaria por parte de ciertos sectores políticos. 

Imagen 1. Publicación del presidente del Gobierno en la campaña #YoParoPorMiPueblo  

 
Fuente: Twitter/X. 

La movilización ciudadana en octubre coincide con la presentación de la can-
didatura de Teruel Existe para el 10N como agrupación de electores, estable-
ciendo el clima para una campaña en la que la despoblación será uno de los 
temas importantes. El grafo también recoge la relevancia de los actores polí-
ticos en este periodo electoral, sobre todo debido a que la ciudadanía y, espe-
cialmente, las plataformas de la España Vaciada los interpelan exigiendo me-
didas y un mayor debate sobre despoblación. De hecho, en el mes de 
noviembre destacan las interacciones sobre el debate celebrado en RTVE el 5 
de noviembre. 

Cabe pensar, como propone la sociología de los problemas públicos, que 
este asunto se instala en la agenda política, mediática y social cuando logra la 
escala nacional, más aún cuando entra en la política parlamentaria.  Sin duda 
la conversación se intensifica con la transformación de Teruel Existe como 
agrupación de electores y especialmente con sus resultados, ya que obtuvo un 
representante en el Congreso y dos en el Senado. #Teruelexiste fue el segundo 
hashtag más utilizado de este periodo (1.413 menciones), muy por encima del 
resto de etiquetas que no supera las mil.  

Este periodo se extiende hasta enero de 2020, cuando el voto del dipu-
tado de Teruel Existe resulta decisivo para la formación de gobierno. Su 
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posición fue estratégica y se refleja en la conversación de ese mes, que reúne 
22.315 publicaciones de 14.174 cuentas (Figura 3).   

Figura 3. Grafo de interacciones en enero de 2020 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este momento marca un cambio significativo: tras el éxito electoral y la posi-
ción estratégica de Teruel Existe para la investidura de Pedro Sánchez, el de-
bate de la despoblación se desplaza hacia el juego político entre partidos, 
donde la formación turolense es interpelada en términos de clivaje izquierda-
derecha. En el mes de enero, los hashtags destacados lo reflejan: #teruelexiste 
(8.276 menciones), #teruel (1.138 menciones) y #yovoyateruel (933), un 
hashtag en respuesta a #boicotteruel (305 menciones), que se impulsó para 
cuestionar el apoyo a la candidatura de Sanchez y cuya relevancia no se recoge 
por completo en la muestra porque no siempre se publicó acompañado de 
otros hashtags sobre despoblación.   

En este mes @TeruelExiste y @sanchezcastejon comparten ranking con 
@SoriaYa, por su crítica hacia a Javier Antón (@javieranton, PSOE) y Tomás 
Cabezón (@tcabcas, PP), diputados por la provincia de Soria también entre los 
primeros puestos de centralidad. @SoriaYa interviene exigiendo acciones en 
pro de políticas sobre despoblación aún como movimiento social, puesto que 
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no se transformará en actor político como agrupación de electores hasta dos 
años después.  

 
Imagen 2. Publicación de @SoriaYa 

  
Fuente: Twitter/X. 

Lo sucedido en este momento supone un buen ejemplo de cómo el activismo for-
mula demandas y señala a los actores responsables del problema. Un ejemplo es 
la supresión de las taquillas en las estaciones con menos de 100 viajeros diarios 
anunciada por Renfe, a la que reaccionan diversas cuentas, entre ellas, el Sector 
Federal Ferroviario de CGT (@SFFCGT), clúster azul en la Figura 3, que criticó la 
medida en tuits sucesivos, etiquetando a medios y cargos institucionales para ga-
nar visibilidad.  

En el conjunto del periodo de efervescencia, se mantiene la petición de ser-
vicios públicos y se reclama la necesidad de mantener la atención conseguida ha-
cia la despoblación en meses previos para lograr encuadrarlo como un problema 
común que precisa soluciones colectivas, al mismo tiempo que el asunto irrumpe 
en el juego de fuerzas electorales y negociaciones parlamentarias. 

 
 



 Ecos de la despo… | Galletero-Campos, Saiz-Echezarreta y Martínez-Rodrigo 

 

 

 

 

281 

Imagen 3. Publicación de @SFFCGT 

 
 

Fuente: Twitter/X. 

Imagen 4. Publicación de @SoriaYa 

 

Fuente: Twitter/X. 

4.3.2. Periodo de latencia: febrero 2020-diciembre 2021 

Tras el descenso en la atención producido por la pandemia, las interacciones 
vuelven a despuntar en marzo de 2021, con 12.592 publicaciones en las que 
participan 6.189 nodos generando 17.087 interacciones (Figura 4), coinci-
diendo con el aniversario de la revuelta.   

 
Figura 4. Grafo de interacciones en marzo de 2021 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Es una etapa marcada por la acción de gobierno del Partido Socialista en esta 
materia y su dominio institucional, sobre todo en torno a la Secretaría de Reto 
Demográfico, la ministra Teresa Ribera y el secretario, Paco Boya.  La Secretaría 
@RDemografico abre su cuenta el 10 de diciembre de 2020 con el hashtag #el-
retodetodos, que utilizará tres meses después para lanzar el Plan de 130 Medi-
das y que posteriormente mantendrá una línea descendente. Si entre 2020 y 
2021 se menciona 2.216 veces, entre 2022 y 2023 sumará solo 255. 

El análisis de las cuentas que utilizan las etiquetas propuestas por el Mi-
nisterio (#elretodetodos, #retodemográfico) evidencia que este es un enmar-
cado fundamentalmente institucional -y del Partido Socialista-, no lo emplean 
las plataformas de la España Vaciada, ni otros actores políticos, ni para sostener 
los planteamientos, ni para discutirlos. Esta falta de etiquetado común podría 
responder al interés de cada actor por “apropiarse” del problema público y con-
solidarse como su voz hegemónica.   

En este periodo de latencia, destacan también las interacciones en torno 
a Manuel Campo Vidal, periodista y fundador de la escuela de negocios Next 
Educación que mantiene una cátedra sobre despoblación. En marzo de 2021, 
coincidiendo con el aniversario de la revuelta, el organismo presentó un estudio 
sobre la percepción de los avances en la España despoblada.  

Precisamente, el aniversario también tuvo un impacto importante en la 
comunidad de las plataformas ciudadanas, como reflejan los hashtags que más 
circularon en este mes: #siguelatiendo (1.143 menciones) y #sos (416 mencio-
nes). El primero hace alusión a que el corazón de la revuelta, a pesar del parón 
de la pandemia, seguía vivo; el segundo continúa apelando a la intervención ur-
gente de las instituciones en los territorios.  Sin embargo, las plataformas no 
apuestan por un lema que dé continuidad a los aniversarios en años posterio-
res. Así, el #siguelatiendo de 2021, será #somoselmañanadelospueblos en 2022 
(101 menciones) y #TerritoriosdeSacrificioNo (76 menciones) en 2023, una 
progresión descendente de la atención prestada a estas fechas.  

4.3.3. Periodo de reactivación y declive: enero 2022-mayo 2023 

Este periodo tiene su punto álgido en enero de 2022, coincidiendo con la cam-
paña electoral de las elecciones de Castilla y León, celebradas el 13 de febrero, 
y concentra 15.870 publicaciones, con 8.000 nodos y 18.943 interacciones. 
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Figura 5. Grafo de interacciones en enero de 2022 

 
Fuente: elaboración propia. 

Durante este mes, VOX interviene activamente por primera vez en el debate y 
capitaliza la conversación y se abandera como impulsor del debate sobre des-
población gracias a una campaña electoral centrada en la defensa del medio ru-
ral con el eslogan electoral «Siembra» y el lanzamiento de la serie audiovisual 
«La España silenciada» el 26 de enero de 2022. La figura 5 muestra en el clúster 
rosa a los representantes de VOX y la cuenta de campaña @EsSilenciada.  Ade-
más, el hashtag #laespañasilenciada obtuvo 7.709 menciones, no sólo es el más 
mencionado en este mes, sino el octavo de la muestra de los cuatro años. Con 
este hashtag, siguiendo una lógica de campaña centralizada, VOX genera un es-
pacio discursivo propio, aislado del resto de comunidades. Su enmarcado es ex-
cluyente, sólo para miembros y simpatizantes del partido.  

 En este mes, como muestra la figura 5, los clústeres están bastante defi-
nidos. El azul es la interacción en torno a la Secretaría de Reto Demográfico y el 
naranja, de nuevo, una reivindicación y formulación de demandas ligada al pro-
blema público, en este caso por parte de la Guardia Civil para incorporar más 
efectivos que garanticen la seguridad de las zonas rurales despobladas. 

  Por último, el clúster verde corresponde con las plataformas de la Es-
paña Vaciada, que en esta fase de reactivación -antes del declive- culminan su 
proceso de politización, teniendo entre sus objetivos lograr que el problema de 
la despoblación se consolide definitivamente como un asunto de interés gene-
ral. Durante las elecciones de Castilla y León, la centralidad de Teruel Existe y 
Soria Ya se comparte con cuentas como @EspañaVaciada y @EspañavaciadaSA 
(Salamanca), si bien la actividad sobresaliente de VOX reduce el protagonismo 
de estas y otras cuentas.  
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El éxito obtenido por Teruel Existe en 2019 y por Soria Ya en febrero de 
2022, sin duda, inciden en la decisión de crear la Federación de Partidos de la 
España Vaciada, formada por Teruel Existe, España Vaciada, Aragón Existe, So-
ria Ya, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más en noviembre de 2022, con la vista 
puesta en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 en la que concu-
rren con sus propias marcas electorales.  

Este último paso en el proceso de politización de las plataformas coincide 
con la fase de declive en la que se mantiene un nivel basal mínimo de conversa-
ción sin apenas repuntes, tanto durante las elecciones en Andalucía (19 de junio 
de 2022) como en las autonómicas del 28 de mayo de 2023 que se celebran en 
territorios afectados por la despoblación, cita en la que Aragón-Teruel Existe 
consigue tres representantes en las Cortes de Aragón. 

5. Discusión y conclusiones 
En este trabajo se ha analizado la conversación sobre despoblación en la red 
social Twitter/X entre 2019 y 2023. Aunque la muestra se ha construido me-
diante palabras clave y esto puede dejar fuera publicaciones sobre la cuestión 
que no utilizaran alguno de estos términos, el uso de etiquetas propio de esta 
red social y un volumen de 328.714 publicaciones permite un acercamiento 
bastante preciso a los perfiles centrales en la circulación del contenido y a los 
asuntos que han emergido por encima de la media. 

En el marco de la sociología de los problemas públicos, se parte de la su-
posición de que existe un vínculo entre la publicidad y la circulación de infor-
mación sobre un problema y el desarrollo del interés público sobre este (Queré, 
2017). En este caso, la indagación ha estado guiada por la pregunta sobre si la 
despoblación ha mantenido relevancia, captando la atención y formando públi-
cos participativos amplios, o si su presencia en la discusión en la esfera pública 
digital ha disminuido. Para ello se tomado como evidencia el debate en Twit-
ter/X, para el que se presentan a continuación algunas claves interpretativas. 

Tanto los actores destacados en la conversación como los momentos 
clave de máxima actividad confirman un enmarcado en términos de política na-
cional. En esta escala, los problemas públicos se consideran de interés para toda 
la ciudadanía y no solo para grupos particulares. No obstante, desde las eleccio-
nes de noviembre de 2019 hasta la investidura de Pedro Sánchez en enero de 
2020, no se debate específicamente sobre despoblación, sino que esta actúa 
como asunto tangencial, un vínculo entre actores que conversan sobre política 
nacional y el futuro presidente del Gobierno. Esto se refuerza por la escasa pre-
sencia de líderes autonómicos y la baja incidencia del debate durante las 
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campañas autonómicas de 2023 y refleja cierta falta de debate sustantivo sobre 
políticas específicas de despoblación. No siempre que se menciona la despobla-
ción o la España vacía/vaciada se abordan los problemas concretos de las zonas 
despobladas como la sostenibilidad, la fiscalidad, el desarrollo local o la transi-
ción energética, entre otros.   

En cuanto a la posición de los actores políticos, no todas las formaciones 
han tenido la misma incidencia. El PSOE ha capitalizado la cuestión de la despo-
blación en Twitter/X, mientras que el Partido Popular ha sido irrelevante, sin 
organizar un discurso eficaz en redes. Podemos y Ciudadanos han participado 
puntualmente durante el periodo de efervescencia y, por último, VOX intervino 
tardíamente y de manera puntual, estableciendo un etiquetado particular en el 
marco de campaña electoral. 

Por su parte, el registro de la actividad digital del movimiento asociativo 
evidencia su transformación y politización. Su incursión en la arena política a 
partir de 2019 se debe a una estructura de oportunidades políticas favorable 
(Abellán López et al., 2021). Esparcia (2024) afirma que este contexto sociopo-
lítico propicio a este actor entre 2019 y 2021 cambia sustancialmente en 2022 
y 2023. En el patrón descendente puede haber influido la dificultad de estas 
plataformas para consolidarse en el conjunto de territorios. En la muestra se ha 
observado que al margen de Teruel Existe, Soria Ya y la cuenta general de Es-
paña Vaciada, no hay cuentas destacadas de otros territorios. 

La irrupción en la escala nacional, tanto en términos mediáticos (Saiz-
Echezarreta et al., 2022) como políticos (Esparcia, 2024; Sánchez-García, et al., 
2024), actúa como condición para que la despoblación se inscriba en la esfera 
pública como problema público, como corrobora el análisis de Twitter/X. Esto 
responde al hecho de que el nivel nacional implica que el asunto concierne al 
conjunto de la ciudadanía y se asume como una cuestión de estado. Más aún en 
el caso de la despoblación, en el que el relato del movimiento de la España Va-
ciada – al transformar el concepto de España vacía (Castelló, 2024) - se orientó 
hacia la atribución de responsabilidad de los actores políticos e institucionales 
en la situación de estos territorios. 

Tras el periodo de efervescencia, la pandemia no hizo irrelevante el 
asunto, que siguió captando atención y promoviendo interacciones durante dis-
tintos momentos. Sin embargo, eso no ha compensado la tendencia descen-
dente.  El encuadre de la despoblación como tema de política pública y, en par-
ticular, con fines electorales ha condicionado la evolución del debate y su 
capacidad para mantener la atención pública. Será preciso ampliar la investiga-
ción sobre las trayectorias de politización del movimiento ciudadano, 
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explorando la interdependencia entre su fragilidad en algunas zonas afectadas 
y su capacidad de visibilización y participación en el espacio público. 

Actualmente, el descenso en el volumen de la conversación sobre la des-
población se alinea con resultados electorales que no cumplieron las expectati-
vas del movimiento de la España Vaciada. Hoy, estas formaciones carecen de 
representación en el Congreso y el Senado, limitándose a parlamentos regiona-
les como los de Castilla y León y Aragón. El seguimiento etnográfico posterior a 
este análisis muestra que esta falta de atención y los malos resultados se man-
tuvieron durante la campaña de elecciones generales en julio de 2023 y las eu-
ropeas en junio de 2024. Entre los motivos de este declive se puede señalar el 
complejo contexto político internacional, que ha desviado la atención hacia los 
conflictos exteriores, a lo que puede sumarse que, como señala Esparcia (2024), 
en torno a la despoblación no hay controversia, hay amplios espacios de con-
senso entre formaciones políticas diversas. 

Cabe suponer que la conversación sobre despoblación en redes sociales 
irá decreciendo, quizá concentrándose en las comunidades más directamente 
afectadas. Sin embargo, hay que recordar que la conformación de problemas 
públicos es un proceso abierto que se modifica y se adapta a las nuevas coyun-
turas, a la acción de actores interesados, a la emergencia de nuevos asuntos o al 
despliegue de narrativas y enmarcados que sean desafiantes y permitan imagi-
nar el problema en términos diferentes. 
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