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RESUMEN

Este trabajo presenta un recorrido por los principales estudios e inves-
tigaciones geográficas que, en los últimos noventa años, ha recogido en sus
páginas la Revista de Estudios Extremeños. Se hace un balance de los cambios
habidos en los contenidos y ejes temáticos, en las metodologías de la investiga-
ción y en las técnicas de análisis. Se pone de manifiesto la importancia de los
estudios geográficos desde la vertiente aplicada, como ciencia que trata en
profundidad los problemas territoriales: demográficos, económicos, sociales,
ambientales y culturales.
PALABRAS CLAVE: investigación geográfica, geógrafos, cambios, permanencias.

ABSTRACT

This paper presents a survey of the main studies and geographic research
that, in the last ninety years, has included in its pages the “Revista de Estudios
Extremeños”. A balance is made of the changes in the contents and thematic
axes, in the methodologies of the investigation and in the techniques of analysis.
It highlights the importance of geographic studies from the applied perspective,
as a science that deals in depth with the territorial problems: demographic,
economic, social, environmental and cultural.
KEYWORDS: geographic research, geographers, Extremadura.
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I. INTRODUCCIÓN

En el año 1925 se creó el Centro de Estudios Extremeños, dependiente
éste de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz. Este Centro, a través de la
Revista de Estudios Extremeños, creada en 1927 bajo el nombre primigenio de
Revista del Centro de Estudios Extremeños, tenía entre sus objetivos la trans-
ferencia de investigaciones, conocimientos, noticias culturales y reseñas de
publicaciones sobre Extremadura.

Es a partir de 1945 cuando cambia su denominación primera por la actual
de Revista de Estudios Extremeños (en adelante REEx) constituyéndose en
uno de los referentes principales de la investigación extremeña en el ámbito
científico de las Humanidades, con más de 2.300 referencias en sus 90 años de
edición.

Sin embargo, la aportación a la revista de investigaciones sobre temas
puramente o parcialmente geográficos ha alcanzado escasamente la cincuentena,
habiendo un antes y un después de la creación de la universidad extremeña. En
este sentido, la “Universidad de Extremadura, de acuerdo con el decreto 991/
1973 de su creación, sitúa en Badajoz las Facultades científicas, médicas y
demás afines y en Cáceres las humanísticas y jurídicas. Por resolución de la
Dirección General de Universidades e Investigación de 5 de febrero de 1975, se
aprueba el Plan de Estudios del primer ciclo de 1a División de Geografía e
Historia; e1 segundo ciclo por O. M. de 13 de septiembre de 1977 (BOE de 22 de
octubre)” (LECO y BARRIENTOS, 2008: 205).

Evidentemente no es nuestro objetivo hacer un minucioso análisis de
todas las publicaciones cuya referente temática en la revista haya sido la Geo-
grafía, es más, dado el carácter transversal de la ciencia geográfica, tanto en
objetos como en técnicas de estudio, es muy difícil discernir entre lo que es y
no es un estudio meramente geográfico. A pesar de ello, el objetivo esencial de
este trabajo es valorar cómo han ido cambiando los objetos de estudio en el
tiempo, esto es, cuáles han sido las preocupaciones de los investigadores en
cada momento histórico de la revista. De ello podrá deducirse el interés de los
geógrafos/investigadores por los problemas territoriales que ha tenido, tiene y
tendrá Extremadura, desde perspectivas muchas veces marcadamente dispares
y socialmente alejadas en algunos casos de la realidad más cercana y palpable.

Para la consecución de tales objetivos se seguirá una metodología,
analítica y cualitativa no experimental, apoyada en el análisis documental
de las referencias previamente seleccionadas de carácter eminentemente
geográfico.
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Una vez realizada la selección de estas referencias se llevará a cabo la
sistematización de las mismas que, entre otros aspectos, servirá para realizar un
análisis y una reflexión crítica de los objetos de estudio planteados en cada una
de las referencias. Por último, se organizarán los resultados con su correspon-
diente discurso científico.

II. VOLUMEN, DINÁMICA Y TEMÁTICA DE LAS APORTACIONES
GEOGRÁFICAS

El número de aportaciones de contenido geográfico a la REEx ha signifi-
cado un total de 50 aportaciones en los 90 años de edición de la revista, ello
supone poco más del 2,1% de las referencias de la misma. Ciertamente se trata
un número poco relevante si lo comparamos con otras disciplinas como la
Historia, la Historia del Arte o la Literatura, entre otras.

No obstante, es difícil argüir cuáles o qué circunstancias han sido las que
han originado en ese número reducido de aportaciones, si bien podría enten-
derse que la Geografía ocupa, desde una perspectiva investigadora y académi-
ca, una posición “rayana” entre las Ciencias Sociales, las Ciencias Humanas y
las Ciencias Naturales.

FIGURA 1
Evolución de las aportaciones de ámbito geográfico a la REEx: 1927-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la REEx.
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Como se deduce de la Figura 1, hay tres etapas bien diferenciadas tempo-
ralmente en cuanto al volumen de aportaciones: la primera etapa iría desde 1927
hasta 1936; la segunda etapa ocuparía el espacio temporal que va de 1960 a
1975 y, por último, una tercera que se iniciaría en 1977 y llegaría hasta el momen-
to actual. Al tiempo, existe un período de tiempo con nula presencia de aporta-
ciones de índole geográfica a la revista, se trata del período que va de 1937 a
1959. En este período de más de veinte años sólo encontramos una referencia
interesante desde el punto de vista de la Geografía.

Primera Etapa (1927-1936)
En esta etapa se han localizado un total de 10 referencias del ámbito

“aparentemente” geográfico, tratándose la mayoría de ellas de “monografías
locales”.

TABLA 1. Aportaciones en la primera etapa: 1927-1936

Autor Título Tomo Nº Año

Eduardo Fisiografía del Guadiana II 3 1928
Hernández-Pacheco

José V. Corraliza La geografía extremeña: III 2 1929
provincia de León, de
la Orden de Santiago

José V. Corraliza La geografía extremeña: III 3 1929
documentos

José V. Corraliza La geografía extremeña IV 1 1930

José V. Corraliza La geografía extremeña IV 3 1930

José V. Corraliza La geografía extremeña V 3 1931

José V. Corraliza La geografía extremeña VI 2 1932

José V. Corraliza La geografía extremeña VII 1 1933

José V. Corraliza La geografía extremeña VII 2 1933

José V. Corraliza De geografía extremeña: X 1 1936
don Tomás López
de Vargas Machuca

Fuente: Elaboración propia a partir de la REEx.
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Destaca, de manera sobresaliente, la aportación de don Eduardo
Hernández-Pacheco (Madrid 1872-Alcúescar 1965†). El profesor Hernández
Pacheco pasó su infancia en la localidad cacereña de Alcuéscar (Cáceres) y
estudio bachillerato en Badajoz, para posteriormente licenciarse en Ciencias
Naturales en la Universidad Central de Madrid. En 1896 obtiene el grado de
doctor con la tesis titulada “Estudio Geológico de la Sierra de Montánchez”,
este trabajo de investigación fue el inicio de su interés por los estudios
geológicos que más tarde le llevarían a ganar la cátedra de Geología de la
Universidad Central de Madrid, además de ocupar varios e importantes cargos
en diversos organismos científicos.

En el número tres de la REEx de 1928 publica un trabajo titulado
“Fisiografía del Guadiana” que, aunque ciertamente más relacionada con la
Hidrografía que con la Geografía, se trata de una aportación, como señala el
autor, que “formará parte de un estudio general que tengo en preparación
titulado Los cinco ríos principales de España y sus terrazas, que presentaré en
la asamblea de la Unión Internationale de Géographie, que tendrá lugar este
verano próximo en Cambridge (Inglaterra), con motivo del Congreso Interna-
cional de Geografía de 1928” (HERNÁNDEZ, 1927: 511). En esta contribución
el autor se sumerge en el análisis de las variaciones geográficas y cambios del
clima desde tiempos geológicos, como el propio autor señala. Además, esta
aportación es importante porque ya en 1927 los temas referentes al cambio
climático ya eran objeto de estudio de geólogos y geógrafos.

A ésta se le unen varias más, pero de temática, como decía antes, aparen-
temente geográfica, sólo quizás por el título de las mismas “La geografía extre-
meña”. De todas ellas es autor D. José V. Corraliza (Villanueva de la Serena 1891-
Sevilla 1993†). Sacerdote agustino, profesor del Real Colegio de Alfonso XII de
El Escorial y apasionado de la Historia. Fue un gran colaborador de la REXX,
destacando algunas obras sobre la Orden de Alcántara u otras que recogían la
labor del geógrafo Tomás López.

Ahora bien, leyendo sus contribuciones a la revista, y aunque utilizan en
su título el concepto de “geografía”, emergen de éstas unos estudios bañados
de un barniz histórico-cultural muy marcado. En conjunto todas ellas tienen un
enorme valor histórico y documental por cuanto que aportan reflexiones y
descripciones interesantes sobre la demarcación territorial de la Orden de San-
tiago en Extremadura. Incluso, abre el debate sobre el significado etimológico
de Extremadura: “Muchos escritores dan por cierto que proviene de Extrema-
Dauri (Extremo del Duero), Extrema-hora y Extremos duros o firmes de León.
Para don Vicente Paredes la interpretación más racional de dicho nombre hay
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que buscarla en la legislación del Concejo de la Mesta. Leyendo con fijeza las
disposiciones impresas en sus cuadernos, salta a la vista que distinguen dos
clases de terrenos: el útil para yervas de verano, sierras, y el pingüe en partes
de invierno, Extremo; luego Extremadura, de Extremo, equivale a invernadero”
(CORRALIZA, 1929: 200).

Segunda Etapa (1960-1975)
Procede, en primer lugar y antes de analizar las aportaciones de esta

etapa, mencionar la única aportación que, sobre contenido geográfico, se ha
encontrado en el período 1937-1959. Se trata de la obra titulada “El paisaje
extremeño” (1949. Tomo IV, nn. 3-4: 471-491) de la que es autor don Manuel
Terrón Albarrán (Badajoz, 1926). Abogado, arabista, escritor y académico de la
Real Academia de la Historia y una de las personalidades que contribuyó a la
constitución de la Academia de Extremadura en 1979.

En este trabajo el autor discierne sobre la constitución geológica de
Extremadura, así como la impronta de ésta en los paisajes y en los elementos
naturales que los conforman. Señala en este sentido lo siguiente: “…, el paisaje
extremeño es de una gran diversidad. No es un paisaje monótono, ni único, al
contrario, es variadísimo. Los encinares constituyen una de las bellezas pro-
pias de nuestro campo. A su lado, sierras o llanuras, vegas y tierras de labranza,
montuosos cotos, albergue de ciervos y jabalíes de ásperas breñas. Alternan
con prados idílicos y rincones apacibles. Debido a esta gran diversidad, a la
belleza intrínseca de cada uno en particular, el paisaje extremeño constituye
una gran unidad estética, propicia a la contemplación incansable” (TERRÓN,
1949: 482).

Por otro lado, entrando de lleno en el análisis de la Segunda Etapa se
observa una marcada proliferación de las aportaciones de don Valeriano Gutiérrez
Macías (Veguilla de Soba 1914-Albacete 2006†). Cacereño y cacereñista, fue
maestro nacional, escritor e investigador, ensayista, Primer Teniente de Alcalde
de Cáceres, Vicepresidente de la Diputación Provincial, miembro de la Real
Academia de la Historia y, sobre todo, una persona preocupada por nuestro
legado cultural y patrimonial como mayor exponente del territorio extremeño,
siendo su mayor preocupación la rehabilitación del Casco Histórico y Ciudad
Monumental de Cáceres.
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TABLA 2. Aportaciones en la segunda etapa: 1960-1975

Autor Título Tomo Nº Año

Juan Pedro Vera Camacho Historia de una comarca: XVI 1 1960
(pasado y futuro de la
Siberia extremeña)

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña XVIII 3 1962

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña XVIII 1 1962

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña XIX 3 1963

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña: XX 2 1964
Garcíaz

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña: XXI 1 1965
Coria

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña XXII 1 1966

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña: XXIII 2-3 1967
Jaraicejo

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña: XXV 1 1969
Berzocana, fiestas de sus
patronos, San Fulgencio
y Santa Florentina

Valeriano Gutiérrez Macías Por la geografía cacereña XXVII 1 1971

Valeriano Gutiérrez Macías Comarcas naturales de XXXI 1 1975
la Alta Extremadura:
la Jara cacereña

Fuente: Elaboración propia a partir de la REEx.

Su aportación a la REEx en esta etapa se cifra en diez referencias tituladas,
casi todas ellas, “Por la geografía cacereña”. En ellas describe fisiográfica-
mente algunos de los municipios cacereños (Arroyomolinos de la Vera, Peraleda
de la Mata, Valdastillas, Fresnedoso de Ibor, Trujillo, Villanueva de la Vera,
Cuacos, Torreorgaz, Segura de Toro, Valverde del Fresno, Casatejada, Garcíaz,
Guijo de Galisteo, Pozuelo de Zarzón, Robledillo de Gata, Cadalso de Gata,
Valdeobispo, Berzocana, Coria, Viandar de la Vera, Baños de Montemayor,
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Jaraicejo, Casar de Cáceres, Calzadilla, Madrigal de la Vera, Aldeacentenera,
entre otros). Unas descripciones basadas sobre todo en las manifestaciones
culturales, folclóricas y costumbristas de los municipios citados, si bien la temá-
tica de estas aportaciones estaba alejada de la realidad social del momento.

Hacia 1975, año final de esta etapa, don Valeriano Gutiérrez Macías publi-
ca la obra titulada “Comarcas naturales de la Alta Extremadura: la Jara cacereña”
(Tomo XXI, nº 1). Una aproximación al tema de la comarcalización que se fraguó
en un estudio sobre la comarca la “Jara cacereña”: “Al centralismo absorbente,
decimonónico, sustituye la descentralización, la regionalización y la
comarcalización. Con ello se conoce mejor la geografía y se resuelve con más
concreción la realidad de la problemática planteada” (GUTIÉRREZ, 1975: 58)

Por último, no se nos debe pasar por alto la primera aportación de esta
etapa, concretamente la que realiza don Juan Pedro Vera Camacho que, bajo el
título “Historia de una comarca: (pasado y futuro de la Siberia extremeña)”
(1960, Tomo XVI, nº 1), presenta un estudio sobre este territorio, llamado a ser
en un futuro inmediato Reserva de la Biosfera, desde una perspectiva transver-
sal. La historia, las comunicaciones, la riqueza agrícola y ganadera, o la riqueza
industrial, así como algunos problemas de este territorio, son el eje principal de
este trabajo. Como dato relevante desde el punto de vista demográfico indica el
autor que esta comarca “se halla poblada por cerca de 80.000 habitantes, perte-
necientes a 22 pueblos repartidos entre dos partidos judiciales: Herrera del
Duque y Puebla de Alcocer. El primero de ellos tenía en 1933, 40.000 habitantes,
y 26.000, el segundo” (VERA, 1960: 194).

Tercera Etapa (1977-2016)
Esta etapa, iniciada en 1977 y que continúa en la actualidad, está cierta-

mente relacionada con el nacimiento de la Universidad de Extremadura y con
los estudios de Geografía y, al tiempo, con los nuevos objetos de estudio de la
“Nueva Geografía”.

Por este motivo la mayor parte de las aportaciones de esta etapa tienen
su origen en profesores, investigadores o doctores que, bien vinculados
estatutariamente a la Universidad de Extremadura o bien formados en la misma,
proyectaron sus estudios geográficos hacia nuevos contenidos, con diferen-
tes métodos y técnicas de análisis, más cercanos a la realidad territorial extre-
meña. Además estas contribuciones a la REEx están teñidas de un mayor pen-
samiento crítico y autónomo, teniendo como telón de fondo los problemas
inherentes al territorio y a la sociedad de Extremadura.
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FIGURA 2
Temáticas de las aportaciones geográficas en la Tercera Etapa: 1977-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la REEx.

TABLA 3. Aportaciones en la tercera etapa: 1977-2016

Autor Título Tomo Nº Año
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del Guadiana

Valeriano Gutiérrez Por la geografía cacereña: XXXIV 2 1978
Macías visión de Aldeacentenera

Moisés Cayetano La hemorragia migratoria XL 3 1984
Rosado extremeña
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industrial en los núcleos urbanos

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Demografía y 
población

Recursos 
económicos

Ordenación del 
territorio

Desarrollo rural Climatología y 
agroclimatología

Otros estudios Monografías 
locales

N
º d

e a
po

rt
ac

io
ne

s

Temáticas

LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA EN

LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS (1927-2016)



746

Revista de Estudios Extremeños, 2018, Tomo LXXIV,  N.º I I.S.S.N.: 0210-2854

Julián Mora Aliseda Estructura de la población XLV 3 1989
de Don Benito por edad, sexo
y actividad en el censo de
Floridablanca

Ricardo Sánchez La emigración en Extremadura: XLVII 1 1991
Zabala factores que contribuyen a

su distribución espacial

Ricardo Sánchez Las divisiones comarcales en XLVIII 1 1992
Zabala Extremadura: estabilidad e

inestabilidad de los límites
y cabeceras comarcales

Gonzalo Barrientos La Geografía Española del L 1 1994
Alfageme Quinientos en la Revolución

Científica y sus implicaciones
extremeñas

Francisco Torres La organización territorial de LIV 1 1998
Escobar Extremadura en torno al 98

Felipe Leco Berrocal La ganadería extremeña en el LIV 3 1998
tránsito del siglo XIX al XX:
(1869-1918)

Gonzalo Barrientos Transportes y comunicaciones LIV 1 1998
Alfageme en la Extremadura del

Novecientos

José Luis Gurrían La población extremeña en el LV 1 1999
Gascó tránsito del siglo XIX al XX

Gonzalo Barrientos Notas sobre la mujer en la LVII 1 2001
Alfageme demografía extremeña del s. XX

Antonio J. Campesino Fortificaciones abaluartadas de LXII 2 2006
 Fernández Extremadura: planos inéditos de

Moraleja, Zarça de Alcántara,
Alcántara, Valencia de Alcántara
y Alburquerque

Gonzalo Barrientos Las migraciones extremeñas en LXIII 3 2007
Alfageme el último cuarto del siglo XX

José Castro Serrano La inmigración en Extremadura. LXIII 3 2007
Análisis demográfico y
distribución territorial

Tomás Calvo Buezas Las migraciones, un desafío para LXIII 3 2007
para el siglo XXI: ¿amenaza o
nueva civilización?
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Moisés Cayetano Emigración extremeña durante LXIII 3 2007
Rosado el desarrollismo español

(1961-1975)

Moisés Cayetano Cuantificación de la emigración LXIII 3 2007
Rosado extremeña desde la posguerra a

los comienzos del siglo XXI
(1940-2005)

Antonio Pérez Díaz La inmigración de retorno LXIII 3 2007
a Extremadura

Ana Nieto Masot Iniciativas de Desarrollo rural en LXV 2 2009
Extremadura: el desafío ante el
nuevo período de programación
del FEADER (2007-2013)

Moisés Cayetano Emigración exterior de la LXVII 3 2011
Rosado Península Ibérica durante el

desarrollismo europeo:
el caso extremeño-alentejano

Domingo Quijada Anomalías y ciclos climáticos LXVIII 3 2012
González  de Extremadura: de la

percepción histórica y
observación cotidiana al análisis
de sus posibles causas, a partir
del ejemplo de
Navalmoral de la Mata

Julián Galindo Envejecimiento, realidad LXIX 3 2013
Terrones demográfica de Extremadura

Antonio Pérez Díaz Crisis demográfica en la LXIX 2 2013
Extremadura rural del siglo XXI

Antonio Pérez Díaz La dehesa: ¿un paisaje en agonía? LXXI 1 2015

Felipe Leco Berrocal Situación actual y perspectivas LXXI 1 2015
de la industria del porcino en
Extremadura

Ana Nieto Masot Los Grupos de Acción Local en LXXI 1 2015
el período de programación
FEADER (2007-2013) en
Extremadura

Fuente: Elaboración propia a partir de la REEx.
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En este sentido, en cuanto a la temática se refiere, hay varios contenidos
que se repiten con insistencia en la REEx y que, de hecho, ponen de relieve la
importancia que éstos ocupan en la investigación geográfica.

SOBRE DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
Las aportaciones vinculadas al tema demográfico suman un total de quin-

ce, ello supone que más de un 50% del total de las contribuciones científicas de
este período. La evolución de la población, la distribución espacial, la estructu-
ra demográfica, la emigración o la inmigración son temas recurrentes en este
sentido. No en vano, la sangría poblacional, provocada por el éxodo rural de los
años cincuenta y sesenta del siglo pasado, ha afectado seriamente a la demo-
grafía, a la sociedad y al territorio extremeño. Despoblación, progresivo enveje-
cimiento, abandono del mundo rural a favor del urbano, bajada en el crecimien-
to natural, inestabilidad actual de las corrientes migratorias,…, son algunas de
las consecuencias de aquel éxodo rural y que, en parte, condenan el desarrollo
socioeconómico de Extremadura.

La primera aportación con esta temática y para esta etapa la realiza don
Eugenio García Zarza, profesor y catedrático de Geografía Humana de la Univer-
sidad de Salamanca, y versaba sobre la “Evolución, estructura y otros aspectos
de la población cacereña”, en este estudio el autor hace hincapié en la importan-
cia de los estudios demográficos como bases para cualquier estrategia de desa-
rrollo socioeconómico: “Cualquier proyecto o plan de desarrollo socioeconómico
cacereño ha de tener presente y conocer a fondo las características de la pobla-
ción absoluta provincial y su evolución, estructura o composición por sexos y
edades, distribución, forma de poblamiento, migraciones, dinámica natural y
tendencias de cada uno de los aspectos citados” (GARCÍA, 1977: 70).

A este estudio le siguen otros cuyo eje central es la emigración y los
movimientos migratorios. En este sentido, el Dr. Moisés Cayetano Rosado
inicia estas valiosas aportaciones a la REEx con el trabajo titulado “La hemorra-
gia migratoria extremeña” (1984). Investigaciones que continuarán a lo largo de
esta etapa con cuantiosas y excelentes contribuciones como las publicadas en
el Tomo LXIII, nº 3 (2007): “Emigración extremeña durante el desarrollismo
español (1961-1975)” y “Cuantificación de la emigración extremeña desde la
posguerra a los comienzos del siglo XXI (1940-2005)”. Este autor, por último,
presenta un artículo muy interesante en 2011, titulado “Emigración exterior de
la Península Ibérica durante el desarrollismo europeo: el caso extremeño-
alentejano” (Tomo LXVII, nº 3), en que indica textualmente: “Extremadura y
Alentejo, que sufren fundamentalmente una emigración interior…, también se
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ven sumidas en el proceso de demanda europea. Con destino a Alemania, Fran-
cia y Suiza abrumadoramente más de 80.000 emigrantes extremeños asistidos
por el IEE, y hacia Francia y Alemania casi los 23.000 emigrantes asistidos
desde Alentejo. A ellos hay que unir casi un 40% más de ilegales, que marcha-
ron sin contrato” (CAYETANO, 2011: 1667).

Abundando en las causas, que históricamente causaron la pérdida de
efectivos demográficos en Extremadura, podemos encuadrar la colaboración
con la revista del Dr. Sánchez Zabala. En esta aportación titulada “La emigra-
ción en Extremadura: factores que contribuyen a su distribución espacial” el
autor señala que “la presión demográfica sobre los recursos había adquirido la
importancia suficiente como para que la situación social se encontrase al borde
del colapso. Las estructuras agrarias se mostraban inadecuadas para absorber
la ingente cantidad de obreros agrícolas. La estructura de la propiedad, polari-
zada entre el latifundio y el minifundio; el tamaño de las explotaciones, inade-
cuado; la parcelación, excesiva, etc. Junto a estos graves problemas, la ausen-
cia casi total de industrialización suponía que más del 70 por ciento de la pobla-
ción activa se concentrara en el sector agrario…” (SÁNCHEZ, 1991: 133).

Igualmente son significativas las contribuciones a la REEx de los Dres.
Gonzalo Barrientos Alfageme y Antonio Pérez Díaz (Catedrático y Profesor Titu-
lar de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Extremadura respecti-
vamente), profesores ambos en el Departamento de Arte y Ciencias del Territo-
rio, que han trabajado sobre temas relacionados con los movimientos migratorios
(emigración, inmigración, retorno,…), desde diversas perspectivas.

Así, el profesor Barrientos Alfageme en su artículo titulado “Las migra-
ciones extremeñas en el último cuarto del siglo XX” se refiere al declive de la
emigración extremeña en el período 1976-80, analiza también el “espejismo” del
retorno en el primer quinquenio de los años ochenta del siglo pasado, la bonan-
za del segundo quinquenio de los ochenta y la crisis del noventa; etapa ésta
última en la que remarca el valor de los movimientos intrarregionales: “Es evi-
dente que el comportamiento territorial de estas migraciones varía tanto a esca-
la municipal como comarcal, dando lugar a un proceso que puede conducir al
despoblamiento progresivo de extensas áreas rurales de la región, a favor de
ese puñado de enclaves que ejercen la función de centros urbanos”
(BARRIENTOS, 2007: 1326).

Por otro lado, el profesor Pérez Díaz, analiza el fenómeno del retorno en la
aportación titulada “La inmigración de retorno” (Tomo LXIII, nº 3, 2007), en ella
el autor hace balance del proceso de retorno analizando, entre otros, aspectos
relacionados con el volumen, la edad, el sexo, el perfil sociodemográfico o la
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procedencia de los mismos. En esta misma podemos encuadrar el trabajo del
Dr. José Castro Serrano (“La inmigración en Extremadura. Análisis demográfico
y distribución territorial”, 2007); en éste el autor analiza la evolución más re-
ciente del fenómeno migratorio “en cuanto a su volumen y composición, así
como respecto de su distribución territorial a lo largo y ancho de la geografía
regional” (CASTRO, 2007: 1451).

Por último, dentro de aportaciones encuadradas dentro del tema de los
movimientos migratorios, podemos citar la obra del Dr. Tomás Calvo Buezas
(Catedrático Emérito de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente Fun-
dador del “Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo” (CEMIRA) de la
Universidad Complutense de Madrid). En el artículo titulado “Las migraciones,
un desafío para el siglo XXI: ¿amenaza o nueva civilización?” (Tomo LXIII, nº 3,
2007), el autor insiste en la apreciación de que “la historia de Extremadura es
una historia de emigrantes, anteayer en colonización americana, ayer en la
emigración extremeña a América en los siglos XVIII y XIX, y sobre todo a la
Europa rica en los años cincuenta y sesenta; y hoy somos casi la mitad de los
extremeños, que vivimos en la diáspora, viviendo en tierras extrañas” (CALVO,
2007: 1404).

Dentro del tema demográfico también ha habido en los últimos años
algunas referencias a la situación de la población extremeña en la actualidad.
Cabe destacar el artículo del Dr. Pérez Díaz, titulado “Crisis demográfica en la
Extremadura rural del siglo XXI” (Tomo LXIX, nº 2, 2013), que analiza el com-
portamiento de los movimientos migratorios en el contexto de los municipios
con menor tamaño poblacional en Extremadura, haciendo hincapié en aquellos
que cuentan con menos de 5000 habitantes, destacando en las conclusiones de
este trabajo que “el futuro de estos pequeños municipios está plagado de
incertidumbres. Pese a los esfuerzos de mejora realizados en los últimos años,
la Extremadura rural no ha conseguido detener, ni menos aún restaurar, el dete-
rioro de su tejido sociodemográfico. Y, considerando que el desarrollo rural no
es posible sin el concurso de su población, bien puede concluirse que el cami-
no recorrido hasta el momento, sin ser en modo alguno desdeñable, sólo cons-
tituye una pequeña parte del que aún queda por recorrer” (PÉREZ, 2013: 1226).

También bajo esta perspectiva se puede encuadrar el trabajo del geógra-
fo Julián Galindo Terrones titulado “Envejecimiento, realidad demográfica de
Extremadura” (Tomo LXIX, nº 3, 2013). En éste el autor revisa el concepto de
envejecimiento demográfico, así como sus causas y consecuencias en el ámbi-
to territorial extremeño.
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Extremadura rural del siglo XXI” (Tomo LXIX, nº 2, 2013), que analiza el com-
portamiento de los movimientos migratorios en el contexto de los municipios
con menor tamaño poblacional en Extremadura, haciendo hincapié en aquellos
que cuentan con menos de 5000 habitantes, destacando en las conclusiones de
este trabajo que “el futuro de estos pequeños municipios está plagado de
incertidumbres. Pese a los esfuerzos de mejora realizados en los últimos años,
la Extremadura rural no ha conseguido detener, ni menos aún restaurar, el dete-
rioro de su tejido sociodemográfico. Y, considerando que el desarrollo rural no
es posible sin el concurso de su población, bien puede concluirse que el cami-
no recorrido hasta el momento, sin ser en modo alguno desdeñable, sólo cons-
tituye una pequeña parte del que aún queda por recorrer” (PÉREZ, 2013: 1226).

También bajo esta perspectiva se puede encuadrar el trabajo del geógra-
fo Julián Galindo Terrones titulado “Envejecimiento, realidad demográfica de
Extremadura” (Tomo LXIX, nº 3, 2013). En éste el autor revisa el concepto de
envejecimiento demográfico, así como sus causas y consecuencias en el ámbi-
to territorial extremeño.
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Tampoco han faltado, en esta etapa, estudios demográficos históricos y
monografías locales. Entre éstas podemos citar, en primer lugar, la aportación
del Dr. Julián Mora Aliseda (Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional
de la Universidad de Extremadura) en la que, bajo el título de “Estructura de la
población de Don Benito por edad, sexo y actividad en el censo de
Floridablanca” (Tomo XLV, nº 1, 1989), hace un repaso a la demografía de “la
villa de Don Benito en la segunda mitad del siglo XVIII” (MORA, 1989: 546).

En segundo lugar, el Dr. José Luis Gurría Gascón (Catedrático de Geogra-
fía Humana de la Universidad de Extremadura) realiza también una valiosa apor-
tación sobre “La población extremeña en el tránsito del siglo XIX al XX” (Tomo
LV, nº 1, 1999) en la que el investigador, además de incidir en las propias limita-
ciones de las fuentes para el estudio de la población, analiza la progresiva
incorporación de Extremadura al modelo de transición demográfica.

Por último, tampoco ha faltado alguna referencia desde la perspectiva de
género a los estudios demográficos. En este ítem cabe citar la aportación del Dr.
Barrientos Alfageme que, en el artículo que lleva por título “Notas sobre la
mujer en la demografía extremeña del s. XX” (Tomo LVII, nº 1, 2001), estudia la
diferencia numérica entre hombres y mujeres (relación de masculinidad), la
esperanza de vida al nacer o los aspectos inherentes a la movilidad espacial de
la población y la estructura por sexos de estos movimientos.

SOBRE RECURSOS ECONÓMICOS
En conjunto hay un total de cinco aportaciones dentro de este período

que se pueden considerar desde el punto de vista económico, siendo las más
recurrentes las relacionadas, como no podía ser de otra manera, con el sector
agrario.

En todo caso, la primera aportación sobre recursos económicos que en-
contramos en la REEx data de 1989, en concreto se trata del trabajo publicado
por el Dr. Sánchez Zabala titulado “La industria en Extremadura: localización y
especialización industrial en los núcleos urbanos” (Tomo XLV, nº 1, 1989). En
este estudio el autor hace hincapié en el elevado grado de “minifundismo” de la
industria extremeña, así como de su marcado carácter familiar y orientación al
sector agrario. Aspectos que, sin duda, se siguen manteniendo en la actuali-
dad, sobre todo el relacionado con la vinculación de la industria extremeña al
sector agrario, si bien el dimensionamiento de la misma ha crecido como no
podía ser de otra forma.
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Dentro del sector agrario podemos citar el trabajo del Dr. Pérez Díaz titula-
do “La dehesa: ¿un paisaje en agonía” (Tomo LXXI, nº 1, 2015). El autor analiza
en profundidad los factores que, según él, “han conducido ocasionalmente
hacia situaciones de tensión ambiental, económica y social que han alterado
sustancialmente los cimientos de la sostenibilidad” (PÉREZ, 2015: 570) de uno
de los agrosistemas de mayor ocupación superficial de la Península Ibérica.

Por otro lado, el Dr. Leco Berrocal (Profesor Titular de Geografía Humana
de la Universidad de Extremadura) aporta en esta línea dos trabajos: el primero
de ellos, que lleva por título “La ganadería extremeña en el tránsito del siglo
XIX al XX: 1869-1918” (Tomo LIV, nº 3, 1998), en éste se hace un balance de los
cambios habidos en las principales cabañas ganaderas de Extremadura en las
fechas señaladas y, en segundo lugar, un trabajo titulado “Situación actual y
perspectivas de la industria del porcino en Extremadura” (Tomo LXXI, nº 1,
2015). En este caso el autor desgrana los principales problemas del sector
porcino en Extremadura: la capacidad local de sacrificio, la transformación de
los productos derivados del cerdo, “la pérdida de valor añadido como la propia
importancia macroeconómica del sector” (LECO, 2015: 699).

Por otro lado, el sector de los transportes, aquí considerado por su im-
portancia para la economía extremeña, ocupó uno de los muchos trabajos que
aportó el Dr. Barrientos Alfageme a la REEx. En este caso con un estudio titula-
do “Transportes y comunicaciones en la Extremadura del Novecientos” (Tomo
LIV, nº 1, 1998). El profesor Barrientos analiza la precariedad de los medios de
comunicación en el cambio de los siglos XIX al XX, destacando que “las expec-
tativas de mejora son ilimitadas, más por la posición de la partida que por los
fundamentos de la esperanza. De hecho, los cambios van a ser extraordinaria-
mente limitados, aun cuando pudieran parecer espectaculares” (BARRIENTOS,
1998: 207).

SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL
Solamente podemos añadir en este ítem temático un par de aportaciones

sobresalientes. Por un lado, la que realiza el Dr. Sánchez Zabala que, en el
trabajo titulado “Las divisiones comarcales en Extremadura: estabilidad e ines-
tabilidad de los límites y cabeceras comarcales” (Tomo XLVIII, nº 1, 1992). En
este estudio el autor ya planteaba la pérdida de capacidad de cabeceras comar-
cales tradicionales (Jerez de los Caballeros, Azuaga, Castuera, Llerena, Trujillo,
Alcántara o Valencia de Alcántara, entre otras), que “han ido sucumbiendo
ante la nueva organización de la economía de la mercado, por la mejora del
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transporte y las comunicaciones, por la falta de potencial económico endógeno,
por las fuertes pérdidas de población, por la limitada oferta de empleo, por la
falta de una política coherente de inversiones tendente a la corrección de los
desequilibrios interiores, etc.” (SÁNCHEZ, 1992: 253).

Por otro lado, hay que mencionar la aportación de D. Francisco Torres
Escobar (Dr. en Geografía) titulada “La organización territorial de Extremadura
en torno al 98” (Tomo LIV, nº 1, 1998). En ella el autor hace un pequeño recorrido
por la complejidad de la administración territorial desde la Edad Media en
Extremadura, alcanzando la fecha del siglo XIX con la división definitiva en dos
provincias en 1833, o la aparición posterior de los partidos judiciales: “el tama-
ño territorial del partido judicial y su sede estaban en relación a la población a
la que deberían de servir, y a que ésta no tuviese que pernoctar, en sus viajes de
ida y vuelta, fuera de su residencia habitual o de la capital de partido” (TO-
RRES, 1998: 230).

SOBRE DESARROLLO RURAL
La temática referente al desarrollo rural desde la óptica de la Geografía ha

tenido dos aportaciones en la REEx en los últimos años. Ambas han sido reali-
zadas por la Dra. Ana Nieto Masot (Profesora de Geografía Humana en el De-
partamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura).
La primera de ellas, publicada en el nº 2 de 2009, lleva por título “Iniciativas de
desarrollo rural en Extremadura: el desafío ante el nuevo período de programa-
ción del FEADER (2007-2013)”. En este trabajo la Dra. Nieto analiza la cuestión
demográfica y socioeconómica de los territorios rurales extremeños desde los
años cincuenta del siglo pasado, y plantea las actuaciones impulsadas desde la
Unión Europa en materia de desarrollo rural a través de la Programas LEADER
y PRODER.

En su segunda aportación, titulada “Los Grupos de Acción Local en el
período de programación FEADER (2007-2013) en Extremadura” (Tomo LXXI, nº
1, 2015), investiga concretamente sobre el período de programación 2007-2013,
profundizando en la gestión y valorización de las medidas y estrategias de los
distintos Grupos de Acción Local. La Dra. Nieto concluye este trabajo señalan-
do que, a pesar de la contribución del “Método Leader” de desarrollo rural, “las
diversas realidades socioeconómicas y demográficas, en la región extremeña
experimentan una desigual distribución de las ayudas al Desarrollo Rural, tanto
en el volumen de inversiones y en la participación del empresario privado como
en los sectores a los que va dirigida esa financiación” (NIETO, 2015: 635).
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SOBRE CLIMATOLOGÍA Y AGROCLIMATOLOGÍA
Especialmente significativas son las dos únicas aportaciones sobre esta

temática. La primera de ellas lleva por título “Precipitación y dedicación agraria
en la cuenca del Guadiana”, publicada en el Tomo XXXIV, nº 3 de 1978. Su autor
es el Dr. Cipriano Juárez Sánchez-Rubio (Catedrático de Análisis Geográfico
Regional de la Universidad de Alicante). En este estudio se plantea un análisis
de las precipitaciones en la cuenca del Guadiana analizando, sobre todo, aspec-
tos relacionados con la variabilidad e irregularidad de las precipitaciones
(interanuales, mensuales y diarias), las características de éstas relacionadas
con los factores de continentalidad o la torrencialidad. El Dr. Juárez concluye
este trabajo señalando que “la escasez de lluvia y su adversa distribución es el
mayor factor limitante en la producción de cosechas. La falta de ella, sobre todo
en la estación cálida, origina una parada vegetativa y una ausencia de produc-
ción. Se corrige mediante el regadío; pero la irregularidad productiva sigue
permanente” (JUÁREZ, 1978: 618).

Ante tales circunstancias, el autor plantea algunas soluciones como “la
acomodación de la explotación agrícola y ganadera al desarrollo del curso me-
teorológico” o “la dedicación forestal a las zonas lluviosas y de pendiente
superior al 30 por 100” (JUÁREZ, 1978: 618), entre otras.

Por otra parte, hubo que esperar más de 30 años para que la REEx se
hiciera eco de un nuevo estudio sobre aspectos climáticos. En concreto se trata
del artículo titulado “Anomalías y ciclos climáticos de Extremadura: de la per-
cepción histórica y observación cotidiana al análisis de sus posibles causas, a
partir del ejemplo de Navalmoral de la Mata”, publicado en el Tomo LXVIII, nº
3 de 2012, siendo su autor D. Domingo Quijada González (Licenciado en Filoso-
fía y Letras por la Universidad de Extremadura y Cronista Oficial de Navalmoral
de la Mata). En este estudio se investiga sobre la dinámica climática y meteoro-
lógica de Navalmoral de la Mata, incidiendo especialmente su autor en las
anomalías y ciclos climáticos, así como en las posibles causas que las originan:
efecto invernadero, manchas solares, los fenómenos del Niño y la Niña o la
oscilación del Atlántico Norte, entre otras causas.

OTROS ESTUDIOS
Por último habría que citar un par de estudios que, por su objeto de estu-

dio, quizás no encajen en ninguna de las temáticas propuestas anteriormente.
Uno de ellos corresponde al artículo titulado “La geografía española del

Quinientos en la revolución científica y sus implicaciones extremeñas”, publi-
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cado en el Tomo L, nº 1 de 1994, correspondiendo su autoría al Dr. Barrientos
Alfageme. En esta aportación el autor señala que “la contemplación de la Geo-
grafía renacentista desde las aludidas posturas gnoseológicas adolece del mis-
mo carácter superficial, anecdótico e intrascendente” (Barrientos Alfageme,
1994: 23). Insiste el autor en la importancia de los trabajos humanísticos extre-
meños de esta época, tales “como Martínez Silíceo, Arias Montano o El
Brocense”, que acabaron ocupando cátedras en las ciudades de París, Salamanca
o Alcalá, “constituyéndose en referencias inevitables en la evolución del pen-
samiento” (BARRIENTOS, 1994: 32).

Por otro lado y en último lugar, hemos de significar el trabajo titulado
“Fortificaciones abaluartadas de Extremadura: planos inéditos de Moraleja,
Zarça de Alcántara, Alcántara, Valencia de Alcántara y Alburquerque”, publica-
do en el Tomo LXII, nº 2 de 2006, cuyo autor es el Dr.Antonio-José Campesino
Fernández (Catedrático de Análisis Regional de la Universidad de Extremadura).
En este trabajo se presentan diversos planos inéditos algunas ciudades
abaluartadas extremeñas, posiblemente Seiscientistas, como señala el propio
autor. Incide el autor en los aspectos relacionados del patrimonio con “la mili-
tarización del urbanismo y de las arquitecturas civiles del territorio rayano bajo
estrategias defensivas, con destrucción del patrimonio construido y represen-
tación cartográfica en blanco del urbanismo y de las arquitecturas militares con
desprecio del urbanismo civil, subyugado a la normativa legal castrense” (CAM-
PESINO, 2006: 936).

III. CONCLUSIONES
Cierto es que no son muchas las investigaciones que sobre temática

geográfica ha recogido en sus páginas la REEx desde su creación en 1927. No
es menos cierto, sin embargo, que la mayor parte de las publicaciones, básica-
mente las asociadas a la 1ª Etapa (1927-1936) y 2ª Etapas (1960-1975), se carac-
terizaron por su carácter superficial, anecdótico a veces o, como mucho, teñi-
das de un barniz cultural. Ahora bien, prácticamente todas las aportaciones de
estas etapas adolecían del espíritu crítico y aplicado que toda investigación
geográfica ha de tener.

En cambio, durante la 3ª Etapa (1977-2016), el panorama de la investiga-
ción geográfica da un giro de 360º, acorde y necesario con los nuevos aires y
tiempos. Las aportaciones de esta etapa tienen una componente claramente
aplicada. La razón de este cambio radica esencialmente en que la investigación
geográfica está realizada por “geógrafos” o, en todo caso, por investigadores
con formación universitaria geográfica. Ello, sin duda alguna, cambia la óptica
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de las propias investigaciones: los propios objetos de estudio; las metodologías
de investigación científica o las técnicas de investigación (cualitativas y/o
cuantitativas) son claro ejemplo de ello.

De este modo, los objetos de estudio dejan de ser las descriptivas
monografías locales, la descripción más o menos literaria de hechos, de lugares
o de hitos culturales. El interés del geógrafo-investigador se centra ahora en
temas aplicados que intentan responder a los problemas actuales de la socie-
dad extremeña.

Ahora bien, como ya señaló en su momento el profesor Barrientos Alfage-
me, maestro de muchos geógrafos extremeños, la Geografía quizás siga siendo
considerada en nuestros días como una ciencia menor y, aunque son muchas y
variadas las respuestas que ésta ofrece a los problemas sociales y territoriales,
tanto la sociedad civil como la propia Administración, sea cual sea su ámbito de
actuación, permanecen alejadas del universo científico de las Ciencias Huma-
nas y Sociales.

Sin embargo, han sido los geógrafos extremeños los que, en este caso y
a través de algunas de sus publicaciones en la REEx, han puesto sobre el
tapete de la investigación científica los problemas más acuciantes de la socie-
dad y el territorio extremeños, tanto los actuales (la Geografía como ciencia
social del presente) como los potenciales (Geografía prospectiva).

Entre esos temas de estudio podemos destacar los cuatro siguientes:
a.– Demográficos y poblacionales. El tema demográfico ha sido uno de

los que mayor alcance científico ha tenido en la REEx. Entre otros
aspectos, la REEx ha recogido en sus páginas estudios sobre el éxo-
do rural y sus nefastas consecuencias sobre el territorio extremeño;
problemas que ya fueron investigados y “anunciados” hace 30 años
por los geógrafos extremeños: despoblación del medio rural, enveje-
cimiento progresivo, quiebra de la natalidad, masculinización del medio
rural, etc.
Curiosamente no es hasta fechas recientes cuando la Administración
(véase el ejemplo del “Congreso sobre Despoblamiento Rural”, que
organizado por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres se celebró
en Montánchez, los días 20 y 21 de octubre de 2016) parece haberse
percatado, anunciado estaba hace 30 años, de los problemas demo-
gráficos extremeños, sobre todo en el medio rural; problemas que,
como decíamos antes, ya habían sido investigados 30 años antes por
geógrafos extremeños.
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dad extremeña.

Ahora bien, como ya señaló en su momento el profesor Barrientos Alfage-
me, maestro de muchos geógrafos extremeños, la Geografía quizás siga siendo
considerada en nuestros días como una ciencia menor y, aunque son muchas y
variadas las respuestas que ésta ofrece a los problemas sociales y territoriales,
tanto la sociedad civil como la propia Administración, sea cual sea su ámbito de
actuación, permanecen alejadas del universo científico de las Ciencias Huma-
nas y Sociales.

Sin embargo, han sido los geógrafos extremeños los que, en este caso y
a través de algunas de sus publicaciones en la REEx, han puesto sobre el
tapete de la investigación científica los problemas más acuciantes de la socie-
dad y el territorio extremeños, tanto los actuales (la Geografía como ciencia
social del presente) como los potenciales (Geografía prospectiva).

Entre esos temas de estudio podemos destacar los cuatro siguientes:
a.– Demográficos y poblacionales. El tema demográfico ha sido uno de

los que mayor alcance científico ha tenido en la REEx. Entre otros
aspectos, la REEx ha recogido en sus páginas estudios sobre el éxo-
do rural y sus nefastas consecuencias sobre el territorio extremeño;
problemas que ya fueron investigados y “anunciados” hace 30 años
por los geógrafos extremeños: despoblación del medio rural, enveje-
cimiento progresivo, quiebra de la natalidad, masculinización del medio
rural, etc.
Curiosamente no es hasta fechas recientes cuando la Administración
(véase el ejemplo del “Congreso sobre Despoblamiento Rural”, que
organizado por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres se celebró
en Montánchez, los días 20 y 21 de octubre de 2016) parece haberse
percatado, anunciado estaba hace 30 años, de los problemas demo-
gráficos extremeños, sobre todo en el medio rural; problemas que,
como decíamos antes, ya habían sido investigados 30 años antes por
geógrafos extremeños.
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Quizás, como casi siempre, demasiado tarde para tomar medidas co-
rrectoras sobre estos problemas, a lo sumo “ocurrencias políticas”
que intentan minimizar o amortiguar unas consecuencias ya consoli-
dadas en el tejido demográfico y social extremeño, pero inasumibles
políticamente a corto o medio plazo.

b.– Recursos económicos. Es otro de los temas de estudio que han sido
objeto de estudio científico y de preocupación social por las aporta-
ciones geográficas que ha ido recogiendo la REEx en estos últimos
años. No en vano, el investigador-geógrafo siempre ha puesto de
manifiesto varios problemas estructurales relacionados con la eco-
nomía regional: la fuerte dependencia del sector agrario; la dicotomía
entre pequeñas y grandes explotaciones, éstas últimas generalmente
extensivas, de baja productividad y dependiente de ayudas externas;
la debilidad consolidada de un tejido industrial de escasa dimensión
y dependiente en gran parte del sector agrario; la comercialización
“en bruto” de muchas producciones agrarias que acaban transfor-
mándose fuera de nuestra región, con la consiguiente pérdida de
valor añadido, etc.

c.– Ordenación territorial y comarcalización. Esta temática, de enor-
me importancia para el desarrollo de Extremadura, también ocupó su
lugar en la REEx desde la óptica investigadora de los geógrafos. La
ausencia de una verdadera política de ordenación del territorio ha
agudizado hoy día las disfuncionalidades espaciales y productivas
de nuestra región. Entre otros aspectos, como ya se mencionó antes,
la dependencia agraria, la debilidad del tejido industrial y un terciario
básicamente administrativo se siguen asentando sobre una red urba-
na débil y sobre un territorio rural que ha sufrido, y sufre, un vacia-
miento de sus recursos humanos, demasiado pacientes a veces.
No en vano, las escasas comarcas extremeñas (a estas alturas sin
reconocimiento jurídico) que pueden presumir de su dinamismo
socioeconómico y demográfico están localizadas en el regadío (Ve-
gas Altas y Bajas del Guadiana, en Badajoz; y los corredores del
Tiétar, Jerte, Ambroz,Alagón y Árrago, en Cáceres) y el secano inten-
sivo de la Tierra de Barros pacense. En los albores de la anunciada
“economía verde” de Extremadura, orientada hacia la sostenibilidad,
sería precisa una ordenación territorial enfocada a infraestructuras y
equipamientos principalmente, pero también a nuevos modelos de
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desarrollo basados en ejes estratégicos hasta ahora no considera-
dos, caso del patrimonio en todas sus dimensiones.

d.– Desarrollo rural. Aunque con poca presencia en la REEx (sólo dos
han sido publicados en los últimos años), los estudios geográficos
sobre el desarrollo rural han tratado, entre otros aspectos, sobre la
aplicación del método Leader en Extremadura, las estrategias territo-
riales-locales de desarrollo en los distintos Grupos de Acción Local, la
financiación por medidas, etc. A pesar de estas políticas y programas
de desarrollo rural, alimentadas desde Europa con fondos económi-
cos insuficientes, el medio rural extremeño sigue evidenciando las
enormes disparidades territoriales entre el rural dinámico y el rural
pasivo o incapaz. Éste último sigue vaciándose de recursos humanos
pese a la presencia y acción positiva de los mencionados Grupos de
Acción Local, consolidándose la idea de que algunos de los proble-
mas antes citados (despoblación y envejecimiento demográfico; de-
pendencia agraria; debilidad industrial o ausencia de políticas de or-
denación territorial, entre otros) tienen ya un marcado carácter estruc-
tural, difícilmente solucionables con políticas a corto y medio plazo.

En definitiva, aunque la Geografía todavía siga siendo considerada hoy
día como una ciencia menor, el papel de ésta y del investigador-geógrafo en la
sociedad actual merece un puesto más relevante al que ocupa, especialmente
por su aportación a la relación naturaleza-sociedad. Ello se debe, entre otras
razones, a que es un experto conocedor del territorio y de aquellos procesos
naturales y humanos que lo caracterizan. El geógrafo lleva a cabo análisis y
diagnósticos territoriales, con herramientas que ayudan a comprender los mo-
delos territoriales, determinar sus problemas y, en último extremo, a concretar
sus potencialidades para el fomento del desarrollo de base local.

En cambio, la base prospectiva de la investigación geográfica, su capaci-
dad de síntesis o la preocupación por las relaciones entre el hombre y el entor-
no en un mundo global y cambiante chocan, por un lado, con la excesiva frag-
mentación de la investigación especializada y, por otro lado, con el carácter
cortoplacista de las políticas territoriales.

En estas páginas se ha puesto de manifiesto como los investigadores-
geógrafos, casi todos ellos formados en la Universidad de Extremadura y, por
tanto, conocedores del territorio extremeño, han llevado a cabo estudios sobre
las dinámicas demográfico-espaciales, sobre los recursos económicos, sobre el
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desarrollo rural o sobre la necesidad de una ordenación territorial en Extremadura.
Muchos de estos estudios se han relacionado en este trabajo y han sido pun-
tualmente recogidos en la REEx. Muchos de estos estudios alertaban del fuego
que provocaría la despoblación y el envejecimiento demográfico en los medios
rurales extremeños, de la quiebra generalizada del crecimiento natural, de la
debilidad de nuestro tejido industrial, de la excesiva dependencia agraria o de la
ausencia de una política territorial adaptada a los cambios y transformaciones
de la sociedad actual. El escenario que hace treinta años “imaginamos” los
investigadores-geógrafos hoy es una realidad. ¡No hay humo sin fuego!.
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