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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

BARSOTTI, O.; LECCHINI, L. (Dirs.), Transizioni e contraddizioni. Demografia e svilu-
ppo in Marocco secondo un’analisi di genere, Edizioni Plus, Università di Pisa, Col.
Didattica e Ricerca, 2003, 109 p.

El volumen recoge tres ensayos que,
desde diferentes disciplinas, tratan de los
desequilibrios territoriales en Marruecos; de
los cambios sociales en relación con la fe-
cundidad; de las políticas de desarrollo, y
todo según un «análisis de género», que
pone el acento sobre el «sistema de género»
y de las relaciones desiguales entre hom-
bres y mujeres en la sociedad marroquí. Así
el «género» se utiliza como categoría de
análisis y parámetro de evaluación. Los au-
tores pertenecen al Departamento de Esta-
dística y Matemática de la Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de Pisa, e inclu-
ye una Introducción de Jacques Véron, di-
rector adjunto del Institut National d’Etudes
Démographiques de Paris.

El primer ensayo —Transición demo-
gráfica y contradicciones sociales. La si-
tuación femenina a través de los cambios
demográficos, por L. Porciani— debate la
transición demográfica del Marruecos con-
temporáneo como posible transición social,
averiguando si, cómo y en qué medida la
reducción espontánea de la fecundidad pro-
duce consecuencias en la posición de las
mujeres en el «sistema de género» marro-
quí. El análisis de los niveles de fecundidad
se asocia al estudio de los patrones matri-

moniales y de las prácticas anticoncepti-
vas, con su legado de valores simbólicos;
el acceso —o la falta de acceso— a la ins-
trucción y las formas de asociacionismo
femenino evidencian además signos de rup-
tura y de continuidad en el estatus social de
las mujeres.

El segundo ensayo —Desequilibrios te-
rritoriales en Marruecos. Un análisis de
género, por O. Barsotti y L. Lecchini— se
centra en los diferenciales geográficos del
desarrollo humano entre mujeres y hom-
bres. Los datos muestran, en particular, que
la instrucción femenina es un factor deter-
minante para definir relaciones más justas
entre los géneros y también para conseguir
niveles más altos de desarrollo; queda, ade-
más, confirmado por los datos que una po-
sición frágil de las mujeres obstaculiza su
plena participación en sectores fundamen-
tales del desarrollo: sanidad, instrucción,
acceso a la remuneración.

El último ensayo —Una agenda «géne-
ro y desarrollo». Políticas nacionales y co-
operación para el desarrollo, por S. Vita-
le— lleva el debate sobre las políticas de
desarrollo de Marruecos y evidencia como
el papel asignado a las mujeres de ha des-
plazado, desde un inicial objetivo de reduc-
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ción de la mortalidad materna e infantil ha-
cia una más amplia inclusión de las mujeres
en la vida social de su país. El análisis de la
actualidad política, sin embargo descubre
ambigüedades y contradicciones en la im-
plementación de líneas internacionales para
el «gender planning» en el desarrollo.

Rico por esta variedad de perspectivas
—sociológica, demográfica y política— el
libro es sobre todo interesante por ser resul-
tado de una investigación de campo, y se

apoya en materiales recogidos directamente
en Marruecos. Pensado entre la investiga-
ción científica y el análisis político, el libro
se dirige tanto al mundo universitario como
a los técnicos de la cooperación para el de-
sarrollo, esperando así contribuir al debate
sobre la cuestión crucial de las mujeres en
el desarrollo.

Vicente Gozálvez Pérez
Universidad de Alicante

AA.VV. (2002): Los glaciares pirenaicos aragoneses. Evolución. Fotografías 1880-1999.
Boletín Glaciológico Aragonés, número extraordinario, Diputación de Huesca, Gobier-
no de Aragón, 323 p.

El análisis de la evolución que han ex-
perimentado los glaciares en los dos últi-
mos siglos puede ser una prueba del incre-
mento de las temperaturas durante ese pe-
ríodo. Este es el objetivo de esta obra ela-
borada con motivo de la declaración del
2002 como Año Internacional de las Mon-
tañas. El espacio seleccionado ha sido el de
los Pirineos aragoneses debido, fundamen-
talmente, a dos motivos. El primero, de ca-
rácter paisajístico, está relacionado con su
declaración como Monumentos Naturales
(Ley 2/91, de 21 de marzo), y el segundo,
de rasgo científico, está justificado porque
se trata de los glaciares de mayores dimen-
siones de la cordillera pirenaica, además de
ser los únicos funcionales en la Península
Ibérica y los más meridionales de Europa.
Estos tres aspectos, unido a su evidente e
inminente extinción, les otorga un gran in-
terés para estudiar el cambio climático.

En la edición de esta obra han participa-
do el Consejo de Protección de los Glacia-
res (Servicio de Espacios Naturales Prote-
gidos de la DGA), el Departamento de Geo-
grafía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza y la Diputación
de Huesca. La relación de autores es muy
amplia y diversa, tanto por la procedencia

como por la profesión, pero a todos ellos
les une un mismo interés, el amor por el
montañerismo, y una misma afición, la fo-
tografía. Precisamente es ésta el centro de
la obra, puesto que gracias a dicha docu-
mentación gráfica, perteneciente en su ma-
yor parte al Catálogo de la Fototeca de la
Diputación de Huesca, ha sido posible rea-
lizar un seguimiento visual del retroceso de
estos glaciares, realizado por D. Javier Chue-
ca Cía y Dª Asunción Julián Andrés.

En realidad, se trata de una aportación
científica dentro de la recopilación fotográ-
fica, ya indicada, que abarca desde 1880
hasta 1999. Dicha investigación ofrece un
análisis pormenorizado de la evolución de
los glaciares pirenaicos aragoneses desde el
final de la Pequeña Edad del Hielo hasta la
actualidad y, aunque toma como punto de
partida las fotografías de excursionistas, se
fundamenta en otros trabajos efectuados en
el mismo espacio desde 1988, la mayoría
de ellos realizados por estos dos investiga-
dores.

Para afrontar el estudio de los glaciares
pirenaicos en la actualidad, es necesario
conocer previamente su pasado más inme-
diato. La importancia de la Pequeña Edad
del Hielo en los Pirineos es doble, puesto
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que supuso una reactivación de los glacia-
res pirenaicos, que prácticamente habían
desaparecido desde el Pleistoceno Superior,
y, gracias a ello, en la actualidad podemos
estudiar in situ aquellos que por su localiza-
ción todavía se conservan, aunque con un
carácter visiblemente degradado.

En general, la dinámica glaciar fue bas-
tante intensa, aunque la dimensión de los
glaciares fuera reducida, lo que explica los
importantes volúmenes de derrubios que
dejó como legado. Se podría pensar que
este hecho favorece la reconstrucción cro-
nológica de las pulsaciones de la Pequeña
Edad del Hielo, pero la escasa extensión de
los hielos y su rápido deterioro no han fa-
vorecido el desarrollo de una secuencia
morrénica completa, por lo que es muy com-
plejo su análisis. El único depósito que per-
mite un estudio más exacto es el del glaciar
Maladeta, datado entre el primer tercio y
mediados del siglo XIX. Los autores han
extrapolado esta fecha al resto de los gla-
ciares pirenaicos como el momento en el
que se construyeron la mayoría de los arcos
morrénicos.

Por lo que respecta al nivel de las nieves
permanentes de la Pequeña Edad del Hielo,
se ha establecido en estudios previos que se
situaría en torno a los 2.805-2.815 m. Este
valor se ha comparado con la cota actual y,
tras aplicar el gradiente térmico vertical
obtenido, se ha realizado una reconstruc-
ción de las temperaturas durante aquel pe-
ríodo. De este modo, se ha podido afirmar
que ha habido un descenso aproximado de
las medias anuales de 0,90º C entre el máxi-
mo de la Pequeña Edad del Hielo y la ac-
tualidad.

Los factores que han permitido la con-
servación y pervivencia de algunos glacia-
res han sido la exposición a umbría y una
localización noroeste favorable a la alimen-
tación nival; el resto tienden a reducirse o a
desaparecer, incluso los que se mantienen

adelgazan su espesor. El retroceso es la di-
námica generalizada, incrementado por el
aumento de las temperaturas en los últimos
veinte años. Para llegar a esta conclusión,
se ha empleado la información obtenida por
el análisis de los arcos morrénicos datados
en esas fechas, el catálogo de la Universi-
dad de Zaragoza de 1992 y el de 1998-2000
relacionado con el proyecto «Estudio de la
dinámica de los glaciares del Pirineo arago-
nés» y el vuelo fotogramétrico entre 1997-
2000. De este modo se han podido atesti-
guar dos hechos: el límite altitudinal infe-
rior cada vez es más elevado y la superficie
más reducida. Así, si en 1820-30 la exten-
sión total era de 1205’2 ha en los ocho
macizos analizados (Balaitús, Infiernos,
Punta Zarra, Vignemale, Taillón-Monte Per-
dido, la Munia, Posets, Perdiguero y Mala-
deta) en 1998-2000 era de 355’5 ha, es de-
cir, el 29’4% respecto a la superficie de los
glaciares a finales de la Pequeña Edad del
Hielo.

Las conclusiones de la investigación no
son nada halagüeñas: el deterioro es evi-
dente, lo que augura la extinción de los gla-
ciares pirenaicos aragoneses en un futuro.

Por lo tanto, estamos ante un medio muy
frágil, pero también de gran belleza. Mues-
tra es el amplio catálogo fotográfico que
acompaña a este estudio y al que se le ha
otorgado una valía importante desde un do-
ble punto de vista: el científico y el pai-
sajístico. Son, precisamente, estos dos as-
pectos los que se indicaron en las primeras
líneas de esta reseña como motivos por los
que los autores de esta obra habían selec-
cionado a los glaciares pirenaicos aragone-
ses para realizar esta investigación y cons-
tatar un incremento de las temperaturas des-
de la Pequeña Edad del Hielo hasta la ac-
tualidad, a través de su evidente retroceso.

Ascensión Padilla Blanco
Universidad de Alicante
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ZAPATA HERNÁNDEZ, VICENTE MANUEL (2002), La inmigración extranjera en
Tenerife. Ed. Área de Desarrollo Económico del Cabildo Insular de Tenerife. Santa
Cruz de Tenerife. 537 páginas.

La publicación de los contenidos funda-
mentales de una tesis doctoral siempre cons-
tituye una labor destacable, porque contri-
buye activamente a la difusión de la inves-
tigación desarrollada en el citado trabajo
universitario, superando así los límites del
ámbito académico. En este sentido, y consi-
derando que la inmigración se ha converti-
do en un proceso de especial relevancia para
determinadas regiones, entre las que desta-
ca Canarias, la obra del doctor don Vicente
Manuel Zapata Hernández desempeña un
notable papel. Su importancia es doble: por
un lado, lleva a cabo un profundo análisis
de las características e incidencia de la in-
migración extranjera en la isla de Tenerife y,
por otro, plantea diversas líneas de reflexión
presentes y futuras orientadas a una compren-
sión fidedigna del fenómeno inmigratorio.

La estructura del libro se compone de
siete capítulos, además de un epígrafe de
conclusiones generales, junto con una inte-
resante recopilación de fuentes de investi-
gación y recursos bibliográficos, y un apén-
dice fotográfico.

El capítulo inicial aborda la transforma-
ción que la inmigración extranjera ha pro-
ducido en el modelo migratorio canario, pues
inicialmente la región era principalmente
exportadora de recursos humanos y en los
últimos años se ha convertido en un área de
intensa atracción de personas. Además, en
estrecha relación con este cambio de ten-
dencia, se analizan —en este capítulo de
forma somera— las repercusiones geode-
mográficas del proceso inmigratorio.

En el siguiente capítulo se identifican y
caracterizan dos grandes conjuntos en el
marco de la inmigración de origen extranje-
ro: el de ascendencia canaria y el que care-
ce de este origen; aunque especial atención
recibe el primer segmento inmigratorio dada
la escasa investigación que se ha llevado a
cabo en el caso canario.

El tercer capítulo centra su atención en
la evolución actual de la inmigración desde
diferentes perspectivas: una de ellas es la
caracterización de los principales ámbitos
territoriales de Tenerife que se han conver-
tido en focos de atracción de inmigrantes,
continuando con la extensión del fenómeno
al resto del territorio insular. Otra perspec-
tiva es la incidencia que el proceso inmi-
gratorio tiene en el crecimiento demográfi-
co insular, sin olvidar su contribución a la
evolución moderna del modelo migratorio
de Tenerife.

La inmigración extranjera en la Isla se
explica a partir de un conjunto de factores
de distinta índole: económicos, sociales,
ambientales, culturales, históricos, etcétera.
Así, el capítulo cuarto hunde sus raíces en
la interpretación pormenorizada de estos
factores de expulsión en las áreas de origen
y de atracción en las de destino. Aquí se
pone el acento en la expansión económica
insular debida, no solamente al funciona-
miento comercial y turístico de Tenerife,
sino también al destacado incremento de
efectivos de origen extranjero en este espa-
cio insular.

El análisis de los factores de la inmigra-
ción está acompañado del estudio de los
flujos inmigratorios, tema abordado en el
quinto capítulo de la obra. En primer lugar,
se abordan los ámbitos geográficos de ori-
gen del contingente inmigrado, junto con
los diferentes tipos de procesos inmigrato-
rios y los flujos más relevantes. En este
último caso, destacan las esferas empresa-
rial, laboral y residencial como rasgos defi-
nitorios de los citados flujos. En segundo
lugar, y con el objetivo de ahondar en la
caracterización de la inmigración extranje-
ra, el autor del libro investiga sobre los ras-
gos demográficos, sociales y económicos
fundamentalmente del colectivo inmigran-
te. Además, se dedica un epígrafe a los efec-
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tivos poblacionales que antaño partieron de
Canarias o de otros lugares del país en bus-
ca de un nuevo proyecto de vida y que más
tarde una parte del conjunto emigrado re-
gresó a sus lugares de origen.

El capítulo sexto aborda la distribución
espacial de los inmigrantes, lo que el autor
ha denominado como «el mapa insular de
la inmigración». Por un lado, se analizan
las causas que determinan la localización
de la población de origen extranjero y su
reparto territorial. Por otro lado, se locali-
zan y caracterizan los diferentes ámbitos de
atracción inmigratoria, destacando la Co-
nurbación Santa Cruz de Tenerife-La Lagu-
na, las capitales municipales, las áreas lito-
rales —con especial mención las de origen
turístico—, los espacios del interior, las zo-
nas residenciales y ejemplos de espacios
locales de asentamiento. Todo ello es com-
plementado con una división territorial de
la Isla en tres grandes ámbitos: el Área Me-
tropolitana, la vertiente Norte y la vertiente
Sur de Tenerife.

Otra cuestión fundamental que debe ser
abordada en estos casos son las consecuen-
cias que la inmigración tiene en las áreas de
destino. Así, el capítulo séptimo divide es-
tas consecuencias en geodemográficas, te-
rritoriales (donde se incide en la urbaniza-
ción que genera la inmigración de carácter
residencial) y socioeconómicas (repercusio-
nes en el ámbito laboral y comercial princi-
palmente). Los efectos de la inmigración de
origen extranjero y ascendencia canaria son
también estudiados en este epígrafe.

Las conclusiones generales de la inves-
tigación resultan muy interesantes dado sus
contenidos. Por un lado, se plantean las apor-
taciones que este trabajo realiza a los estu-
dios sobre inmigración, junto con líneas de
análisis que podrían continuarse y profun-
dizarse en el futuro. Por otro lado, y tenien-
do en cuenta que una multitud de colectivos
busca respuestas al proceso inmigratorio,
las conclusiones de la obra abren diferentes
caminos cuyos análisis en profundidad pue-
den llevarnos al planteamiento de solucio-
nes acordes con las necesidades de los in-

migrantes y con las demandas en esta mate-
ria de la población de las regiones de acogi-
da de los mismos.

El epígrafe dedicado a la recopilación
de las fuentes de la investigación y la bi-
bliografía presenta una organización muy
útil para otros investigadores y futuros tra-
bajos, puesto que las primeras son divididas
en fuentes geodemográficas, socioeconómi-
cas y centros de documentación e investi-
gación. La bibliografía es clasificada en tres
grandes conjuntos: la que aborda el tema de
la inmigración extranjera a nivel del estado,
la de carácter geodemográfico de Canarias
y la general sobre la región canaria. En este
sentido, elogiamos la estructura que al au-
tor ha dado a esta parte tan importante de
toda investigación, puesto que presenta el
mismo rigor que el resto de la obra. Ade-
más de este epígrafe, también aparece un
apéndice de imágenes significativas vincu-
ladas con el tema objeto de estudio, a través
de las cuales se puede hacer un recorrido
fotográfico por la geografía de Tenerife des-
de la perspectiva de la inmigración.

Respecto al material gráfico utilizado a
lo largo de la obra, aunque se hallan elabo-
rado numerosas tablas estadísticas y gráfi-
cos representativos de diferentes fenóme-
nos y tendencias, creemos que hubiese sido
conveniente plasmar cartográficamente al-
gunos hechos comentados textualmente,
principalmente en el capítulo dedicado a la
distribución territorial de la población de
origen extranjero.

Tras la lectura de obras como la aquí
comentada, resulta imprescindible llegar a
la conclusión de la necesidad de investiga-
ciones detalladas sobre la inmigración, con
el objetivo de plantear soluciones a los pro-
blemas que se generan cuando una comuni-
dad restringida y limitada como la canaria
debido a la insularidad, recibe y lo conti-
nuará haciendo en los próximos años un
destacado contingente de población extran-
jera. No hay lugar para la duda de que el
planteamiento de estas soluciones debe lle-
varse a cabo en un marco de solidaridad y
comprensión, evitando cualquier manifes-
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tación xenófoba. Por estos motivos, la esfe-
ra política, las diferentes organizaciones y
grupos vinculados con la inmigración y los
investigadores de raíces más académicas,
disponen en esta obra de un sólido apoyo
en la búsqueda de esa comprensión y res-
peto que merece toda persona recién llega-

da a Canarias, tal y como ocurrió inversa-
mente cuando un día numerosos canarios
tuvieron que abandonar las islas que les
vieron nacer.

José Iván Bolaños González
Universidad de La Laguna
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