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RESUMEN

En España, las investigaciones que ponen en relación la población y el territorio, lo que 
podríamos definir como Geodemografía, cuentan ya con una larga tradición. El análisis 
acerca de la producción bibliográfica de esta subdisciplina, entre los años de 1990 y 2005, 
constituye el objeto de este artículo y arroja luz acerca de las fortalezas y debilidades que 
presenta, lo que consideramos necesario para reorientar el trabajo de los geógrafos especiali-
zados en esta parcela del conocimiento.
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ABSTRACT

In Spain there is a long tradition of research into the relationship between population 
and territory, which could be termed Geodemography. This paper analyzes the bibliography 
generated by this subdiscipline between 1990 and 2005 and examines its strengths and 
weaknesses. This may be useful in order to provide geographers with up-to-date guidelines 
as to relevant fields of research.
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proyecto que financió el Ministerio de Educación y Ciencia en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. La integraron Calvo Miranda, J., Delgado Urrecho, J., Domínguez 
Mujica, J. Feria Toribio, J., Ferrás Sexto, C., García Coll, A., González Pérez, J.M., Gurría Gascón, J. Reques 
Velasco, P. y Sánchez Aguilera, D. bajo la dirección de Rodríguez Rodríguez, V. De entre ellos, la Dra. Domínguez 
Mujica asumió la elaboración de este artículo.
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INTRODUCCIÓN

La Red Temática para los estudios de Geografía y Población en España fue un proyecto 
que financió el Ministerio de Educación y Ciencia en el Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. Dirigió esta Red el Dr. Vicente 
Rodríguez Rodríguez, Investigador del Instituto de Geografía del Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en ella participaron 
diez profesores de Geografía de nueve universidades españolas: Dr. Juan José Calvo Miranda 
(Universidad Pública de Navarra), Dr. José Delgado Urrecho (Universidad de Valladolid), 
Dra. Josefina Domínguez Mujica (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Dr. José 
María Feria Toribio (Universidad Pablo de Olavide), Dr. Carlos Ferrás Sexto (Universidade 
de Santiago de Compostela), Dra. Arlinda García Coll (Universitat de Barcelona), Dr. Jesús 
M. González Pérez (Universitat de les Illes Balears), Dr. José Luis Gurría Gascón (Universi-
dad de Extremadura), Dr. Pedro Reques Velasco (Universidad de Cantabria) y Dra. Dolores 
Sánchez Aguilera (Universitat de Barcelona).

Esta Red tuvo como eje central de actuación las nuevas dinámicas demográficas, su 
impacto territorial y sus implicaciones, tanto en el campo científico y formativo como en 
su vertiente aplicada. Por ello, los miembros de la Red contribuyeron con tres artículos al 
número 26 de Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, de 2008: «Le vieillisse-
ment de la population espagnole et les défis sociaux futurs»; «L’evolution géodemographique 
de la population espagnole: croissanceréelle et naturelle (1991-2005)» y «La population 
espagnole en ce début de XXIe siècle».

Por otra parte, entre los cometidos de la Red, se hallaba el acopio y sistematización de 
la información disponible sobre bibliografía española en Geodemografía, con la referencia 
temporal de 1990-2005, tanto en lo que respecta a las publicaciones como al período de 
estudio. El análisis de esta bibliografía, objeto del presente artículo, pone de manifiesto que, 
a los geodemográfos, se suma un amplio espectro de profesionales, organismos, fundaciones 
y medios de comunicación interesados en los asuntos que se relacionan con la población, lo 
que ha repercutido, a su vez, en la presencia habitual de esta temática en la opinión pública. 
Por tanto, a lo largo del período que abordamos (1990-2005), se ha escrito mucho acerca las 
cuestiones demográficas, en un momento en el que también se han consolidado los estudios 
de población en un amplio número de disciplinas en la Universidad española y se han fortale-
cido las perspectivas geodemográficas. En la temprana fecha de 1991, ya lo apuntaba en este 
sentido el profesor Vicente Gozálvez, cuando decía «en España… la geografía de la pobla-
ción ha experimentado un desarrollo muy fuerte, reflejado no sólo en el número creciente 
de investigaciones publicadas, sino sobre todo por su especialización y profundización, así 
como por la diversificación y ampliación de las temáticas abordadas» (Gozálvez, 1991: 216). 

No obstante, para la redacción de este trabajo, hemos adoptado dos criterios de selección. 
Por una parte, hemos despreciado la información publicada en la prensa y en las revistas de 
difusión no especializadas, dado que su inclusión nos hubiera obligado a extendernos más 
allá de lo conveniente, además de que su propia naturaleza exige un trabajo de depuración 
exhaustivo. Y, por otra parte, hemos restringido las referencias bibliográficas a aquéllas en 
las que la demografía adquiere una perspectiva territorial. En consecuencia, el artículo que 
presentamos ofrece una reflexión y una valoración de la producción científica en Geodemo-
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grafía en España, a partir del acopio de artículos de revistas científicas, capítulos de libros, 
actas de congresos, libros, informes y tesis y, aunque no se trata de un estudio bibliométrico, 
algunos de los procedimientos de trabajo utilizados por este tipo de aproximación han orien-
tado la elaboración de este texto.

Los resultados que ofrecemos, a partir de dicha valoración, convierten este texto en un 
informe acerca del estado de la cuestión en materia de Geodemografía en España.

I.  FUENTES Y METODOLOGÍA

Los investigadores de la Red conjugaron las técnicas informáticas más modernas de reco-
gida de información con las más tradicionales, en el proceso de recopilación bibliográfica, 
y todo ello con la finalidad de incluir el mayor número posible de registros. Los criterios de 
búsqueda giraron en torno a palabras-clave, genéricas y específicas, vinculadas a los fenóme-
nos y procesos que tienen implicaciones geodemográficas. 

Entre las fuentes utilizadas empleamos los catálogos automatizados ISBN, REBIUN, 
fondos documentales del CSIC (ISOC, CIRBICL, CIRBICR), el Social Sciences Citation 
Index, la base de datos de DIALNET, las de otras bibliotecas universitarias y la de tesis 
doctorales de TESEO. También nos servimos de algunos catálogos impresos que brindan 
información acerca de ciertas monografías, así como de las publicaciones realizadas por dis-
tintas entidades bancarias y por organismos e instituciones con competencias en materia de 
población en las distintas Comunidades Autónomas. En este último caso se trataba de incluir 
ciertos estudios que, por su carácter de informes técnicos o de documentos de trabajo, no 
aparecen en las bases de datos convencionales. Además, el conocer a los investigadores que 
trabajan en la dimensión de la Geografía y la Población en España permitió ciertas búsque-
das por autor, lo que mejoró sensiblemente los resultados de la investigación. 

La labor de acopio bibliográfico desarrollada fue mucho más amplia en determinadas 
Comunidades Autónomas, puesto que los investigadores disponían de una información más 
completa en el caso de aquéllas en las que residían, o con respecto a las que mantenían vín-
culos profesionales. En este sentido, los miembros de la Red asumieron individualmente el 
compromiso de las búsquedas bibliográficas para ciertos ámbitos espaciales y, por ello, en un 
balance de conjunto, hubo que corregir algunas desviaciones para incrementar el número de 
referencias de aquéllas peor representadas.

Ahora bien, pese a estas correcciones, el número resultante fue muy dispar, ya que la 
producción científica en materia de población y territorio es muy heterogénea; hay Comu-
nidades Autónomas insuficientemente trabajadas, como Extremadura, Asturias o Castilla-La 
Mancha, y hay otras en las que el número de publicaciones es cuantioso, como sucede en las 
de la fachada mediterránea. Así, por ejemplo, llama la atención la producción en artículos 
científicos de Murcia y de Andalucía, lo que cabe interpretar, fundamentalmente, a la luz 
del papel desempeñado por la actividad de sus grupos de investigación, o de la Comunidad 
Valenciana o de Cataluña, cuyas Universidades fueron pioneras en la formación especializada 
en estudios e investigaciones sobre demografía. A este respecto, el análisis bibliométrico de 
la revista de la Universitat Autònoma de Barcelona, Documents d’Anàlisi Geogràfica, entre 
los años 1982-2007, sitúa en cuarto lugar los artículos editados cuya temática es la Geografía 
de la Población (Durà, Oliveras y Villanueva, 2007: 43). Por su parte, el análisis bibliomé-
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trico de la revista Cuadernos de Geografía, entre los años 1964 y 2003, revela también que 
«l’altre gran espai d’investigació que aparéix a la revista és la Demografia, amb un conside-
rable grup d’autors» (Ramiro, 2006: 170), así como el de la revista Scripta Nova, entre los 
años 1997-2001, según el cual en ese periodo se publicaron seis artículos sobre geografía 
de la población y demografía, tres sobre migraciones y un número monográfico dedicado a 
«Migración y cambio social» (Rodrigues y Ueda, 2001, nº 5: 104). El análisis de los años 
2002, 2003, 2004, 2006 y 2007 revela que la población, desde la perspectiva de las migracio-
nes, sigue teniendo un peso destacado entre los artículos de Scripta Nova. 

Frente a los trabajos geodemográficos de las revistas especializadas de la Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía, el número de artículos editados en Madrid es 
también considerable, sin embargo, resulta significativo que los dedicados a la población de 
Madrid sean menos numerosos, ya que una buena parte de la producción científica de los 
investigadores de sus Universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se 
orienta a la caracterización de las dinámicas geodemográficas del conjunto del Estado o de 
áreas dispares de la geografía española.

En una valoración del desequilibrio en el volumen de registros, por áreas geográficas, 
cabe aducir que guarda una cierta correspondencia con el propio desequilibrio de la edición 
de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanidades por Comunidades Autónomas, 
ya que «Madrid (39%), Cataluña (13%) y Andalucía (10%) concentran un mayor número 
de publicaciones, ocupando la Comunidad Valenciana (7%) y Castilla-León (6%), la cuarta 
y quinta posición, respectivamente» (Osca y Mateo, 2003: 115). De este ranking queda 
excluida Murcia, una Comunidad que, desde el punto de vista de la bibliografía en materia de 
población, como ya se ha indicado, tiene una notable producción científica, lo que se debe, 
además de a la iniciativa de los investigadores de su Universidad, a la antigüedad y especia-
lidad de la revista Papeles de Geografía.

En otro orden de cosas, el proceso de acopio de información bibliográfica fue complejo, 
porque hubo de superar el carácter variopinto de las fuentes, lo que hacía necesario adoptar 
un criterio unívoco en su catalogación. Teníamos que evitar, por ejemplo, que ciertos trabajos 
se citaran de distinta manera o por más de una vía, lo que nos obligó a una primera labor de 
depuración.

Una vez recopiladas las referencias, se procedió a la gestión informatizada de las mismas. 
Para ello utilizamos el software de gestión de bases de datos Access, al que se le implementó 
una consulta personalizada, para vincular los distintos campos y facilitar las búsquedas. 

Por último, la mayor complejidad la introdujo la gestión completa de los registros. Una 
vez superadas las dificultades particulares por cada investigador, la labor de adición se enco-
mendó a la Lcda. Raquel Guerra Talavera, que realizó un trabajo exhaustivo de compendio, 
con un nuevo proceso de depuración, en el que se eliminaron duplicidades, se renombraron 
algunas referencias, se modificó la adscripción de algunos trabajos a la temática de clasifi-
cación, etc. 

II.  LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Cualquier aproximación a la tipología de la producción bibliográfica en España nos per-
mite diferenciar dos grandes apartados, por una parte los datos y, por otra, la reflexión teórica 
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en materia de Geografía y Población. Los primeros los proporcionan el Instituto Nacional de 
Estadística y los organismos competentes en esta materia en los distintos niveles de la Admi-
nistración, así como algunos gabinetes de estudio de determinadas instituciones y empresas, 
lo que nos permite disponer de un volumen de información demográfica considerable, cuya 
mayor parte se genera en formato electrónico. El análisis de esta producción desborda las 
pretensiones de este artículo, por lo que vamos a ceñirnos a las publicaciones en las que 
se realiza una interpretación de los datos geodemográficos, dejando al margen las notas de 
prensa o los breves informes elaborados por el INE o por sus homólogos de las Comunidades 
Autónomas.

La primera circunstancia que conviene considerar es que, en pocas ocasiones, la «pobla-
ción y el territorio» se convierten en el centro del debate, en las palabras clave de la inves-
tigación, porque la producción científica sobre población descansa, muchas veces, en 
especialistas que trabajan fuera del campo de la Geografía, lo que hace que los estudios por 
ellos desarrollados aborden con insuficiencia las relaciones espaciales. La bibliografía de 
población, desde la perspectiva específica de la Geografía, se limita, pues, al peso que tienen 
los trabajos geodemográficos en el seno de los departamentos universitarios de Geografía y 
que fue evaluado en un 9% de la producción científica en Geografía Humana en el año 2004 
(Canosa, Frochoso y Muñoz, 2004: 139). A esta bibliografía habría que sumar la generada 
por centros de investigación como el Centre d’Estudis Demogràfics y por distintos gabinetes 
de estudio. En el caso específico de las revistas españolas de Geografía, entre los años de 
1985 y 2002, el número total de trabajos publicados en relación con la Geografía de la Pobla-
ción y también con la Geografía Social, fue cuantificado por los profesores Jorge Olcina y 
Adelaida Román en 1.919, el mayor número de artículos, tras los de Geografía Política y 
Económica (2.423) del periodo considerado (Olcina y Román, 2004: 20).

En cuanto al formato de estas publicaciones se utilizan, con diferencia, dos canales 
prioritarios de difusión: los artículos en revistas científicas, de los que acopiamos unos 
700, y las aportaciones a congresos, que ven la luz a través de las actas publicadas en 
papel o en soporte electrónico, así como los capítulos de libro, que hemos asimilado a 
esta modalidad (unos 450). En cambio, el número de libros que incorporan perspectiva 
territorial a los análisis de población, en sus distintas vertientes, es más reducido (unos 
300), cuando son precisamente éstas las vías que alcanzan un público más amplio, porque 
en ellos es posible hacer aportaciones más extensas o de carácter genérico. El resultado es 
que una buena parte de las investigaciones alcanza una limitada difusión, pues su presen-
cia se circunscribe a actas de congresos o artículos de revistas, únicamente conocidos por 
los especialistas que suelen consultar este género de publicaciones. La situación se agrava 
cuando se refiere a los informes realizados para la Administración que, pese a su gran inte-
rés, raramente tienen difusión.

Esta circunstancia debiera ser objeto de reflexión, ya que para la opinión pública hay 
ciertos temas de orden geodemográfico que suscitan un gran interés, como el de la inmigra-
ción y el del mercado de trabajo. Así, por ejemplo, en los últimos años, la inmigración y el 
desempleo se hallan entre los tres problemas principales citados por las personas consultadas 
en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sin embargo, esta inquietud 
parece no guardar relación con la producción científica orientada a un mejor conocimiento 
de estas realidades.
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III.  LAS ESCALAS DE ANÁLISIS Y LA EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA

Uno de los temas que merece una atención especial se refiere a las escalas de análisis 
que han sido utilizadas en las investigaciones en las que se interpretan las dinámicas demo-
gráficas en el territorio. En primer lugar conviene destacar que el ámbito geográfico de las 
Comunidades Autónomas es el que ofrece un mayor número de estudios en todas las modali-
dades de la producción científica, lo que nos lleva a pensar que los trabajos sobre población 
han podido contribuir a la propia cohesión de estos ámbitos territoriales. Al mismo tiempo, 
muchas de las investigaciones que se presentan, con la finalidad de caracterizar los procesos 
en el marco de dichas Comunidades, descienden luego a otras escalas geográficas, ofre-
ciendo un mayor nivel de detalle.

Se ha de valorar que el predominio de esta óptica se debe, fundamentalmente, a la propia 
infraestructura de los datos espaciales generados por la Administración, así como al peso 
que tienen las investigaciones realizadas por profesionales ajenos al mundo de la Geografía, 
cuyos trabajos raramente se desarrollan utilizando escalas territoriales como las de comarcas, 
ámbitos metropolitanos, áreas de montaña, etc., que son más propias de los geógrafos.

A gran distancia de este enfoque se sitúan las investigaciones que atienden a las dinámi-
cas poblacionales que se desarrollan en el conjunto del Estado y que suelen incorporar, con 
frecuencia, información territorial desagregada para las distintas Comunidades Autónomas, 
provincias, municipios más poblados, etc. Reconocemos, sin embargo, que en materia de 
Geodemografía, se aprecian las mismas peculiaridades que han sido destacadas por otros 
autores que han hecho una revisión de la bibliografía geográfica, como el profesor Manuel 
Valenzuela, cuando afirma que «la producción geográfica española peca de un exceso de 
localismo, entendido como el hiperinterés de los geógrafos por la zona donde viven y traba-
jan, que les lleva a desinteresarse de cualquier otra… No se prodigan los trabajos planteados 
para abordar el conjunto del país…» (Valenzuela, 2000: 359). A ello podríamos añadir que 
son escasas las publicaciones en las que encontramos un análisis comparado y no sólo con 
respecto a las dinámicas poblacionales de distintos ámbitos de España, sino también con 
respecto a las que se dan en países de nuestro entorno, o en aquellos con los que la evolución 
demográfica española guarda pocas similitudes.

Con respecto a otras escalas, los ámbitos urbanos son, cuantitativamente, el tercer objeto 
de atención preferente en los estudios geodemográficos. La temática en este caso es muy 
variada. Unas veces se trata de caracterizar los procesos demográficos de un municipio 
urbano de cierta entidad, otras veces los de las áreas metropolitanas, otras los de las áreas 
suburbanas, otras los de la relación que guarda el crecimiento urbano con el desarrollo turís-
tico, etc.

Las islas, en el caso de los dos archipiélagos, son una unidad territorial de referencia en 
un número considerable de trabajos. Las comarcas o ciertas regiones (no administrativas) 
también son objeto de análisis geográfico, pero en un número menor de publicaciones. Sin 
embargo, esta escala de análisis es la preferida en los estudios que tienen que ver con el 
mundo rural, con los procesos de despoblación, con las iniciativas de revitalización en zonas 
deprimidas, etc. en íntima relación con la perspectiva del desarrollo local. A esta escala se 
suma el análisis geodemográfico de determinados municipios, una óptica más infrecuente y 
que se sitúa en el mismo nivel que los estudios provinciales.
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Aunque la provincia suele ser un referente en algún momento de los análisis territoriales, 
se convierte en muy pocos casos en la unidad administrativa de estudio. Llama mucho la 
atención que haya perdido tanto predicamento, máxime si tenemos en cuenta que el número 
de publicaciones geodemográficas cuyo objeto de estudio son las Comunidades uniprovin-
ciales es elevado, frente al menor número de trabajos que se publican con referencia particu-
lar a las provincias de Andalucía o de Castilla-León, por ejemplo.

En este orden decreciente de ópticas territoriales se sitúa en último lugar el análisis de 
microescala, el que menos se cultiva. Por esta razón, los procesos que necesitan de una consi-
deración espacial inframunicipal siguen siendo temas pendientes en las agendas de los inves-
tigadores. Tan sólo hemos encontrado una decena de trabajos en los que se reconoce el interés 
por el barrio, por un distrito determinado, etc. desde un punto de vista estrictamente demográ-
fico y no subordinado a otros aspectos como los urbanísticos o históricos, por ejemplo.

Por último, también conviene tener en cuenta que los análisis comparativos son escasos 
en el conjunto de la producción científica. En muy pocos trabajos hemos hallado valora-
ciones referidas a los comportamientos demográficos de distintas ciudades, o de comarcas 
rurales de distintas regiones, o de ámbitos turísticos distantes, etc.

En cuanto a la evolución cronológica de la producción bibliográfica (figura 1) se aprecia 
que el mayor número de registros corresponde a los años de 2001, 2002 y 2003, con una cifra 
récord en 2002 de poco más de 200 aportaciones. A principios de los años noventa el número 
de publicaciones era muy limitado y se fue incrementando, con ciertos altibajos, hasta aque-
lla fecha. El hecho de que en 2004 y 2005 tengamos un menor número de referencias puede 
obedecer a que en el momento en que hicimos el recuento (2006) aún no se habían recogido 

Figura 1
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA SEGÚN SUS DISTINTAS MODALIDADES
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muchas de ellas en los catálogos de información y a que las actas de ciertos congresos ven la 
luz, muchas veces, uno o dos años después de su celebración. Creemos que ésta es la razón 
que puede justificar un aparente receso de la investigación en los últimos años analizados.

IV.  CONTENIDO TEMÁTICO DE LOS ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN

El acopio de las aportaciones bibliográficas realizado por los distintos investigadores nos 
permite realizar un balance de las temáticas abordadas. No obstante, cualquier intento de cla-
sificación tropieza con la dificultad que supone adscribir el estudio de referencia a una sola 
modalidad, cuando en él se trabaja en más de una. Por ejemplo, en ciertas investigaciones se 
caracterizan procesos de emigración e inmigración, al mismo tiempo, o se tratan cuestiones 
referidas a la actividad y el empleo de la población en áreas rurales, a la vez que se analizan 
procesos de despoblación, o se investiga el envejecimiento demográfico al mismo tiempo 
que la inmigración extranjera, etc. También resulta difícil decidir la temática preferente de 
una serie de trabajos que tienen que ver con el planeamiento y la ordenación territorial y, por 
último, resulta imposible deslindar la prioridad temática en aquellos artículos o libros en los 
que se cultiva el análisis geodemográfico en todas sus vertientes. En consecuencia, se ha de 
considerar nuestra clasificación más en términos cualitativos que cuantitativos.

Desde el punto de vista de las Comunidades Autónomas, más allá de ciertas disparidades, 
que se pueden explicar por las diferenciadas dinámicas poblacionales del mosaico geográfico 
objeto de nuestra atención, predominan algunas constantes, mientras que otras temáticas 
quedan relegadas a un segundo plano. Simultáneamente, en los estudios referidos al conjunto 
del Estado se reconoce la misma preeminencia de ciertos temas de análisis, a la vez que otras 
vertientes geodemográficas se mantienen en una posición secundaria.

Hemos establecido la siguiente clasificación en cuanto a estas temáticas, por orden decre-
ciente del volumen de producción bibliográfica2: 1. Migración internacional y población 
extranjera; 2. Las dinámicas demográficas desde una perspectiva territorial, es decir, las 
que se desarrollan en áreas rurales así como las asociadas a ámbitos urbanos (desarrollo 
turístico, metropolización, suburbanización, etc.). De esta parcela hemos desvinculado los 
estudios de movilidad, que hemos incorporado al de los movimientos migratorios interiores; 
3. Las estructuras biodemográficas y las pautas de convivencia, epígrafe en el que incluimos 
el análisis de los procesos de envejecimiento, estudios de género, los hogares y familias, 
etc.; 4. Migraciones interiores y movilidad geográfica; 5. Formación, actividad, ocupación 
y desempleo o, lo que es lo mismo, estructura educativa y mercado laboral; 6. Movimiento 
natural de la población, temática a la que se añade el análisis del estado de salud y los facto-
res sanitarios y 7. varios.

La clasificación que hemos adoptado guarda correspondencia con la aparición de cier-
tos artículos que realizan un balance bibliográfico de los primeros temas mencionados. En 

2 Esta clasificación se ha establecido a partir de la producción bibliográfica de las Comunidades Autónomas. 
Aunque el orden de prelación presenta grandes similitudes con el del conjunto del Estado hay ciertas diferencias. 
Por ejemplo, el estudio de la Formación, actividad y ocupación de la población tiene más importancia que la del 
Movimiento Natural para la producción bibliográfica que tiene como objeto geográfico el conjunto del Estado, sin 
embargo, esta última tiene más peso que la primera mencionada si tenemos en consideración la producción referida 
a las Comunidades Autónomas.
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especial, se han publicado algunas reflexiones sobre la producción científica en materia de 
migraciones y de movilidad, aunque la mayor parte de ellos están referidos específicamente 
a Cataluña (Recolons, 1988; Osca, y Mateo, 2003; Zapata et al., 2004; Ramiro, 2006). Por 
otra parte, también ha sido evaluada la contribución de la Geografía al conocimiento cien-
tífico y a su difusión internacional, aunque en este tipo de trabajos no hay referencias a los 
temas abordados, lo que nos impide reconocer el tratamiento de la población en dichos estu-
dios (García, 2008). Sin embargo, todo ello abunda en la idea de que las tres primeras áreas 
temáticas mencionadas han alcanzado un mayor grado de consolidación en la investigación 
en España.

1. Migración internacional y población extranjera

Si tuviéramos que otorgar la consideración de «tema estrella» a alguno de los que han 
suscitado la atención de los investigadores en los quince años analizados éste es, sin duda, 
el de las migraciones internacionales y la población extranjera. Ello no sólo con respecto a 
los artículos, libros, congresos, informes, etc. cuyo ámbito territorial es el del conjunto del 
Estado, en los que esta temática representa la cuarta parte del total de las investigaciones 
desarrolladas en materia de población y territorio, sino también en aquéllos en que se tra-
tan las dinámicas demográficas de una Comunidad Autónoma en particular. En estos casos 
se advierten algunos matices que guardan una cierta correlación con la importancia de los 
flujos de inmigración extranjera en cada una de ellas. Así, por ejemplo, advertimos que es 
un centro de interés que goza de gran predicamento en las áreas que han recibido flujos de 
inmigrantes más tempranamente y de mayor volumen. Esta temática supone la mitad de las 
investigaciones acopiadas para la Región de Murcia, un treinta y cinco por ciento de los 
trabajos de Canarias, una cifra próxima al treinta por ciento de los de Cataluña, etc. mientras 
que su estudio adquiere importancia más tardíamente en aquellas otras que se incorporan 
a esta dinámica migratoria en los últimos años. Por ejemplo, en Galicia, el análisis de la 
inmigración extranjera concita interés para tan sólo un diez por ciento de las investigaciones 
desarrolladas, en Cantabria para el siete por ciento y, en Asturias, en el período de estudio, 
hemos encontrado tan sólo una referencia bibliográfica con esta temática. Además, de forma 
significativa, en muchas de las rezagadas se analiza el cambio de signo migratorio desde 
la emigración a la inmigración, mientras que en las Comunidades pioneras se estudian los 
procesos de integración de inmigrantes extranjeros, sus pautas de movilidad, o se incorporan 
ciertos matices referentes al impacto que originan en las áreas residenciales… es decir, se 
abordan dinámicas asociadas a un estadio migratorio más evolucionado.

También conviene destacar que el análisis de las características de la inmigración interna-
cional, de los flujos, es más propio de los geógrafos, mientras que el estudio de la población 
stock, es decir, de los extranjeros, lo practican tanto aquéllos como ciertos profesionales 
procedentes de distintas parcelas del conocimiento (sociólogos, historiadores, economistas, 
epidemiólogos, psicólogos, etc.) Cuando el objeto de estudio son los residentes extranjeros, 
suele establecerse una diferenciación en función de su adscripción a dos grandes colectivos: 
el de los trabajadores, en particular los que proceden de países con un menor nivel de renta, y 
el de los que viven en las costas españolas y otros ámbitos residenciales por razones de retiro 
y ocio, ciudadanos de Europa Occidental, en su mayor parte. Como señala el Dr. González 
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Pérez3, «el denominado tercer boom turístico (1988-…), cuyo fin parece aproximarse, y que 
básicamente coincide con nuestro período de referencia, es el de la eclosión de la mano de 
obra extranjera no comunitaria (UE-15) y del dominio de la modalidad del turismo residen-
cial». Por tanto, estos procesos contribuyen al estudio de la población entre los trabajos de 
Geografía del Turismo y, aunque no aparece implícitamente en el título de esas publicacio-
nes, tiene un peso destacado.

La caracterización de determinados grupos de inmigrados, por su origen geográfico 
(marroquíes, ecuatorianos…), por su edad (menores, retirados…), por su género (mujeres), 
por su situación administrativa (irregulares…) etc. representa un número considerable de los 
trabajos relacionados con la inmigración extranjera y es equivalente, aproximadamente, a los 
dedicados a la incidencia que tiene este proceso en la dinámica natural (fecundidad de las 
mujeres inmigradas, compensación del envejecimiento…), en el mercado de trabajo (agri-
cultura, industria…), en el sistema educativo (necesidades formativas...) Tienen un menor 
peso los estudios relacionados con el impacto territorial de la inmigración (gentrificación, 
áreas rurales…) y, aún menor, los trabajos sobre condiciones de vida de los inmigrantes, 
integración, actitudes sociales… Ahora bien, los artículos y libros más numerosos sobre 
inmigración extranjera corresponden a aquellos que la caracterizan en un ámbito geográfico 
determinado: «Situación de la inmigración extracomunitaria en Navarra», Identidad social e 
inmigración en el País Vasco»…, por poner dos ejemplos concretos.

Por último cabe llamar la atención acerca de la escasa importancia otorgada a la inmigra-
ción internacional de retorno y aún la menor dedicada a la actual emigración exterior de la 
población española, con menos de una decena de títulos, lo que distancia, de manera defini-
tiva, los ejes de atención de la producción geodemográfica del periodo de estudio, de la que 
caracterizaba los años sesenta y setenta.

2. Las dinámicas demográficas desde una perspectiva territorial

Son numerosos los trabajos que podemos adscribir a esta temática, dado que es el enfo-
que preferente en los estudios de población desarrollados por los geógrafos. Sin embargo, 
no es sencillo definir exactamente de qué aspectos demográficos hablamos, dado que la 
perspectiva territorial condiciona la investigación. Por ello, hemos optado por establecer una 
clasificación en función de que el objeto de atención sean los ámbitos urbanos o los rurales.

En las áreas urbanas, la mayor parte de los estudios se preocupan por las dinámicas 
de crecimiento y los procesos que las condicionan. Por un lado, el freno del crecimiento e 
incluso la pérdida de población de las grandes ciudades, no sólo de las ciudades centrales 
sino también de otros municipios que reproducen sus comportamientos demográficos, o de 
ciertas áreas en las que se reconoce el declive propio de los cascos antiguos o los procesos 
de gentrificación. Por otro, el crecimiento de los municipios más o menos próximos a aqué-
llas, en relación con el proceso de suburbanización o periurbanización. En tercer lugar, la 
expansión de la suburbanización hacia municipios más lejanos, ampliando el radio de acción 

3 Las citas textuales, atribuidas a miembros de la Red, corresponden a los informes internos que realizaron, 
que no han sido publicados y que constituyen la “materia prima” en la elaboración de este artículo.
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de las dinámicas urbanas y metropolitanas y, por último, el desarrollo demográfico asociado 
al turismo, a la promoción inmobiliaria y, por tanto, a los nuevos procesos de urbanización.

Según la Dra. García Coll, «la temática abordada en estas investigaciones entronca con 
algunos de los debates internacionales de mayor vitalidad en estos momentos entre los geó-
grafos, como son los procesos de descentralización o desconcentración demográfica, la 
expansión de patrones de ciudad difusa y ciudad dispersa, o los sistemas urbanos policén-
tricos», aunque algunos de los trabajos que se adentran en estas temáticas no son realizados 
por especialistas en aspectos demográficos, sino en temas urbanos o de otra índole, quienes 
recurren al estudio de la población a la búsqueda de evidencias de los procesos urbanos que 
les interesa analizar.

En cuanto a las áreas rurales, la mayor parte de los trabajos también dirige su mirada 
hacia las dinámicas de crecimiento demográfico que las caracterizan. Atienden tanto a los 
procesos que ocasionan la atonía de un gran número de municipios rurales o de comarcas 
mineras en crisis, por ejemplo, como a aquellos otros que manifiestan procesos de recupe-
ración demográfica. En este último caso, suele incluirse la perspectiva del desarrollo local, 
de los procesos de desarrollo endógeno con nuevos yacimientos de empleo, del impacto de 
la suburbanización, del desarrollo turístico en sus diferentes modalidades, etc. Estas nuevas 
ópticas de análisis indican que se trata con cierto interés la situación de reversibilidad en los 
procesos de despoblación propios de las áreas rurales.

3. Las estructuras biodemográficas y las pautas de convivencia

Aunque hemos situado en tercer lugar esta temática, atendiendo a lo publicado en las 
distintas Comunidades Autónomas, deberíamos haberla tratado en segundo lugar, en el caso 
de la bibliografía cuyo ámbito de referencia es el conjunto del Estado. 

La preocupación por el envejecimiento demográfico y por el insuficiente reemplazo 
generacional se pone de manifiesto en un número considerable de trabajos que adoptan, por 
lo general, un análisis espacial de este fenómeno. Es decir, que las investigaciones acerca de 
la distorsión que presentan las estructuras demográficas por sexo y edad en muchas comu-
nidades rurales, en los cascos históricos de las grandes ciudades, etc. se convierten en una 
temática recurrente cuando se advierten ciertas situaciones de crisis ante la recuperación 
demográfica.

A algunos de estos trabajos se vincula el enfoque de género, que empieza a ganar impor-
tancia en la investigación, desde mediados de los años noventa. También encontramos algu-
nas publicaciones sobre hogares, composición familiar y pautas de convivencia, aunque estas 
cuestiones podríamos considerarlas transversales, dado que no sólo se relacionan con los 
ciclos de vida, íntimamente vinculados a la edad de la población, sino también a la movilidad 
geográfica, a los niveles de renta, etc., por lo que podemos hallar este tipo de enfoque en 
otras temáticas de estudio, por ejemplo, cuando se relaciona el incremento de hogares con la 
demanda de viviendas en España...

Por último, el interés por los procesos de estancamiento demográfico y las estructuras 
resultantes es mucho mayor en aquellos espacios afectados por este tipo de situaciones. En el 
caso de Galicia, por ejemplo, según palabras del Dr. Ferrás Sexto, «la recesión demográfica 
y la pérdida de efectivos en los censos de las últimas décadas han impulsado el estudio de la 
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caída de la natalidad, del ascenso de la mortalidad y los impactos sociales, económicos, cul-
turales, políticos, etc. que ello conlleva, es decir, el paso de una sociedad joven y emigrante 
a otra sociedad vieja, incapaz de asegurar su relevo generacional».

En el caso de Aragón, la mitad de los artículos publicados en revistas especializadas 
tienen también este enfoque y, en el caso de Castilla y León, según palabras del Dr. Del-
gado Urrecho, «la temática más abordada en los estudios geodemográficos coincide con la 
problemática más sentida en esta Comunidad, la pérdida de efectivos, la despoblación y el 
envejecimiento».

4. Migraciones interiores y movilidad geográfica

Son numerosas las publicaciones en las que las migraciones interiores, en un sentido 
amplio del término, son objeto de atención por su papel responsable en la redistribución de 
la población. Estos trabajos abordan la dimensión de los flujos, las características de sus 
actores, las causas que determinan estos procesos, la dirección que siguen las corrientes, el 
impacto que representan para las áreas de procedencia y destino, etc.

Anteriormente se comentaron las diferencias que se aprecian entre Comunidades Autóno-
mas en función del ciclo de la inmigración extranjera, pues bien, es significativo también, en 
cuanto a las migraciones interiores y la movilidad geográfica, el peso de los estudios acerca 
de la emigración y del éxodo rural en ámbitos como el de Cantabria o Aragón. Tampoco 
es baladí que el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales 
(CEDDAR), comenzara a editar en Aragón, en el año 2001, Ager, Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural, medio en el que encontramos algunos de los trabajos rela-
cionados con los efectos de la emigración.

Desde una perspectiva inversa, el estudio de las migraciones interiores ha dado paso al 
de la movilidad residencial en las Comunidades de Andalucía y de Cataluña. Esta movi-
lidad suele relacionarse con los cambios de localización de la población en ámbitos urba-
nos, asociados a modificaciones en los sistemas urbanos, tanto en su definición como en 
sus relaciones internas. En este sentido, el mayor número de trabajos está referido al área 
metropolitana de Barcelona, así como a otras ciudades de esta Comunidad y, según la Dra. 
García Coll, «en el análisis de estos temas se constatan algunas innovaciones teóricas y 
metodológicas de gran valor, como pueden ser la incorporación de la perspectiva longi-
tudinal en lugar de la transversal, la substitución del estudio de los individuos por el de 
hogares o la utilización de nuevas fuentes, como, por ejemplo, los ficheros de microdatos 
de las distintas estadísticas del INE, encuestas de diseño propio, el trabajo de campo o 
entrevistas en profundidad».

5. Formación, actividad, ocupación y desempleo

La temática en relación con la formación, la capacitación profesional, la actividad laboral 
y la ocupación tienen una posición poco relevante en el conjunto de la producción geodemo-
gráfica en España. Son poco numerosas las contribuciones que se realizan desde el campo de 
la Geografía, lo que contrasta con el peso de los trabajos de esta índole que se abordan desde 
la perspectiva de la Economía.
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No obstante, en algunas Comunidades Autónomas sí que encontramos algunas obras de 
referencia de cierta importancia, ya sea porque unos pocos especialistas cultivan esta espe-
cialización, como se advierte en el caso de Canarias (mercados locales de trabajo, formación 
y empleo…) o porque esta temática gira en torno a cuestiones de índole puramente geográ-
fica, como el desarrollo local, como sucede en Castilla y León, por ejemplo. Lo curioso, sin 
embargo, es la escasa correlación que guarda la producción bibliográfica de estos asuntos 
con la dispar estructura del mercado de trabajo y de la problemática de la ocupación y del 
desempleo según ámbitos territoriales, una faceta sobre la que convendría reflexionar en la 
Geodemografía española.

Finalmente, también, las cuestiones relativas a formación, actividad, ocupación y desem-
pleo predominan en obras de referencia para el conjunto del Estado, porque la explotación 
de las fuentes favorece este tipo de enfoque (Encuesta de Población Activa y Censo de 
Población) y porque constituye el objetivo de informes que realizan ciertos gabinetes de 
estudios económicos, de reconocido prestigio, aunque en ellos juega un papel secundario la 
perspectiva territorial.

6. El movimiento natural de la población

Son infrecuentes las monografías o artículos sobre la dinámica natural de la población y 
sus factores (natalidad, mortalidad, fecundidad...) Generalmente, esta temática se incluye en 
obras más extensas, que relacionan el crecimiento vegetativo con otros procesos como el de 
la inmigración extranjera y su impacto en la revitalización de las estructuras demográficas, 
o el de la despoblación, por el efecto que tiene en la aceleración de los procesos de envejeci-
miento..., tal y como hemos señalado en el apartado 3.

Es llamativo que uno de los pilares fundamentales en cualquier investigación geode-
mográfica, como la forma peculiar en que se ha producido en España la llamada transición 
demográfica, haya tenido escaso predicamento en la producción científica. Así, por ejem-
plo, en artículos de revistas especializadas, concernientes a las tendencias de la dinámica 
natural en el conjunto de España, sólo contabilizamos once trabajos monográficos de 
este tipo, frente a los sesenta que tratan acerca de la inmigración extranjera. Ítem más, de 
entre aquéllos, sólo cinco se preocupan de forma explícita del estudio de la fecundidad, 
tratándose en uno de estos casos, del análisis de la fecundidad de la población extranjera, 
en particular.

En cuanto a la bibliografía relativa a las Comunidades Autónomas, es un poco mayor el 
número de aportaciones que analizan el comportamiento de la fecundidad, si bien, hubimos 
de despreciar algunos trabajos, porque hacían referencia al análisis de esta magnitud en 
períodos previos al estudiado. Por tanto, podemos concluir que sigue siendo escasa la aten-
ción que concitan la fecundidad y la natalidad en el conjunto de la producción científica. El 
panorama es distinto, sin embargo, en lo concerniente al estudio de la mortalidad, pues esta 
dimensión recibe una mayor atención desde el campo de las Ciencias de la Salud. Los tra-
bajos sobre epidemiología, morbilidad… etc. cubren el déficit de atención que brindan hoy 
los geógrafos a esta temática, aunque, en algunas Comunidades Autónomas, el estudio del 
movimiento natural, íntimamente relacionado con la Geografía de la Salud, tiene una mayor 
importancia, como sucede en Baleares, Galicia o Madrid.
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7. Varios

Calificamos como varios, o como temas de segundo orden, a aquéllos que merecen un 
trato muy limitado en la producción bibliográfica. Así sucede con los estudios de grupos 
humanos cuya cohesión deriva de factores étnicos, lingüísticos o culturales, como el de 
población gitana, por ejemplo, una peculiaridad de la geografía española que presenta nota-
bles diferencias con respecto a otras tradiciones geográficas como la anglosajona. También 
son objeto de limitada atención otros colectivos con marcadas diferencias por razones fisio-
lógicas o de otro tipo (población discapacitada, población en riesgo de exclusión social…), 
en cuya caracterización se pierde la perspectiva territorial, al ser abordados fundamental-
mente por sociólogos, trabajadores sociales…

Las descripciones e interpretaciones en relación con la distribución de la población 
y los desequilibrios territoriales merecen, a lo largo del período de estudio, una atención 
decreciente, aunque dicha perspectiva se mantiene en compendios generales así como en las 
Geografías generales de determinadas Comunidades Autónomas, en las que constituye un 
apartado más en la caracterización geodemográfica. Asimismo, son escasísimos los estudios 
sobre poblamiento, lo que contrasta con la atención que merecían en los años sesenta, cuando 
el análisis del poblamiento y del hábitat constituía un capítulo imprescindible de las investi-
gaciones geográficas, aún marcadas por la influencia de la geografía regional.

Por último, llama la atención el escaso interés de los investigadores por las políticas 
demográficas. Sólo encontramos ciertas referencias parciales e indirectas que aluden a las 
medidas del gobierno en materia de natalidad, por ejemplo, cuando abordan el estudio de la 
recuperación de la fecundidad española, o que hacen alusión a los procesos de regularización 
de inmigrantes cuando afrontan la evolución de la población extranjera y del mercado de tra-
bajo. Todo ello demuestra la escasa reflexión que concita el estudio de las iniciativas directas 
en materia de población.

V.  FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ANÁLISIS GEODEMOGRÁFICO EN ESPAÑA

La disparidad que presentan las universidades españolas en cuanto a la tradición de inves-
tigación en Geodemografía, los canales de publicación que supone la existencia o no de 
revistas especializadas, así como la diferente composición de los grupos de investigación y 
su número, implican un cierto desequilibrio en cuanto a la producción bibliográfica de las 
Comunidades Autónomas, de forma que en algunas de ellas dicha producción alcanza un alto 
grado de especialización, con importantes innovaciones temáticas y avances metodológicos, 
mientras que otras registran un déficit notable. En consecuencia, el conocimiento de la rea-
lidad demográfica es bastante completo en algunos casos y claramente insuficiente en otros.

En un sentido complementario, los procesos geodemográficos son de distinto orden 
según áreas geográficas, y ello condiciona las perspectivas de análisis. Es decir, que el objeto 
de estudio varía en función del impacto de los hechos geodemográficos, como ya ha sido 
señalado en la descripción del contenido temático.

Estas dos circunstancias hacen difícil la delimitación entre las fortalezas y debilidades 
de la producción bibliográfica en España. No obstante, cabe mencionar entre las fortalezas 
de orden temático, tal y como hemos venido apuntando, la importancia adquirida por los 
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estudios relacionados con la inmigración de población extranjera, que han concitado la 
atención de un número elevado de investigadores y, en menor medida, los trabajos sobre 
despoblamiento y envejecimiento que, siendo de orden secundario, predominan en la pro-
ducción científica de aquellos comarcas, provincias o Comunidades afectadas por estas 
realidades.

En conjunto, sin embargo, podríamos valorar que estos temas adolecen del estudio de 
la relación entre las dinámicas demográficas y los procesos socioterritoriales, con la excep-
ción que representan los equipos formados por especialistas a los que la Administración les 
encarga ciertas investigaciones específicas sobre ámbitos territoriales determinados, ya se 
trate de una comarca en proceso de despoblamiento, o de un área de influencia metropoli-
tana, por citar dos ejemplos representativos.

Desde el punto de vista de las debilidades de la producción científica, conviene señalar 
que se publican muy pocos trabajos fuera de los circuitos universitarios y que no hay cana-
les de difusión que trasladen los estudios más allá del ámbito académico. Por otra parte, las 
investigaciones se circunscriben a cuestiones concretas, de forma que hay un cierto déficit de 
trabajos amplios, de carácter generalista o divulgativo.

En cuanto al conjunto temático, éste es limitado, tanto en lo que respecta a las grandes 
áreas de investigación como dentro de cada una de ellas, si bien, se echa en falta una mayor 
atención a la movilidad humana, más allá del análisis de la inmigración extranjera (emigra-
ción, inmigración de retorno, movilidad residencial…); a los hogares, pautas de convivencia 
y ciclos de vida; a la estructura productiva de la población; a las políticas demográficas; a 
una Geodemografía vinculada a la Geografía Social; y, sobre todo, merece un mayor y mejor 
tratamiento el movimiento natural de la población.

Desde un punto de vista escalar, conviene destacar que las perspectivas local y subre-
gional concitan una escasa atención de los especialistas. En un sentido complementario, los 
trabajos de síntesis acerca de las dinámicas geodemográficas en el conjunto de España son 
claramente insuficientes. Por tanto, «sería deseable que las investigaciones afrontaran tam-
bién la macroescala y la microescala, de forma que el espacio no sea un mero delimitador de 
procesos», como señala la Dra. García Coll.

En otro orden de cosas, destaca como debilidad la escasa colaboración e interdisciplinari-
dad entre especialistas. En palabras del Dr. González Pérez, «no trabajamos juntos y casi no 
colaboramos», un factor que contribuye a que las perspectivas de estudio sean unidirecciona-
les y a que no abunden los análisis comparativos. Además, en las investigaciones predomina 
el análisis y el diagnóstico, pero no la prospectiva, faceta que debiera cultivarse si se desea 
alcanzar una dimensión aplicada en las investigaciones desarrolladas.

VI.  CONCLUSIONES

Los geógrafos, así como otra serie de especialistas del campo de las Ciencias Sociales, 
han cultivado, durante más de treinta años, los estudios sobre población y territorio en 
España. La tarea de revisión de la bibliografía publicada en el tránsito de los siglos XX 
al XXI (1990-2005), acometida por los miembros que integraron la Red Temática para 
los estudios de Población en España (PoblEs/En Red), pone de manifiesto el alto grado 
de especialización de la Geodemografía. Sin embargo, también revela que la población es 
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tratada como una variable independiente del espacio, por lo que las relaciones espaciales 
son abordadas de forma insuficiente desde una óptica demográfica.

Predominan, en cuanto a las formas de publicación, los artículos en revistas científicas 
frente a cualesquiera otras modalidades (actas de congresos, libros, informes…), lo que 
determina un escaso grado de difusión de la investigación desarrollada. Al mismo tiempo, 
desde una perspectiva escalar, hay cierta hegemonía del ámbito de las Comunidades Autóno-
mas, frente al objeto de análisis que podría representar el conjunto del Estado o la perspec-
tiva microescalar, la más infrecuente. 

Cronológicamente, la producción científica fue bastante irregular en el periodo de estu-
dio, aunque de tendencia positiva hasta los años 2002-2003. En esta etapa, los temas de aten-
ción preferente, por orden decreciente de importancia, fueron: la migración internacional y 
la población extranjera; las dinámicas demográficas desde la perspectiva de las áreas rurales 
y de los ámbitos urbanos (desarrollo turístico, metropolización, suburbanización, etc.); las 
estructuras biodemográficas, el proceso de envejecimiento, la perspectiva de género y las 
pautas de convivencia; las migraciones interiores y la movilidad geográfica; la formación, 
actividad, ocupación y desempleo; el movimiento natural de la población, el estado de salud 
y los factores sanitarios…

El desequilibrio en cuanto al tratamiento de los distintos temas, así como en relación 
con las áreas geográficas de referencia, nos permite reflexionar acerca de la conveniencia de 
adoptar nuevas ópticas temáticas y territoriales, en las investigaciones geodemográficas del 
futuro. La colaboración entre especialistas de distintas universidades y de profesionales de 
distintas áreas de conocimiento, así como la necesidad de realizar estudios de síntesis y de 
prospectiva, constituyen una asignatura pendiente para los geógrafos españoles que cultivan 
el análisis geodemográfico. 

Creemos que «Población y Territorio. La producción bibliográfica en España (1990-
2005)» es una aportación acerca del estado del conocimiento en Geodemografía, que puede 
orientar el camino de la investigación y de la difusión en esta subdisciplina.
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