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‘’Los pueblos que no defienden lo suyo, terminan siendo inquilinos en su propia
tierra’’ (Juanito Mora)



RESUMEN.

La dinámica demográfica de Canarias ha cambiado en las últimas décadas fruto a diversos

factores, al igual que los diferentes indicadores demográficos. En este caso, el tema de

estudio de este trabajo es el análisis de una serie de indicadores demográficos relacionados

con la natalidad como las estadísticas de nacimientos, la tasa de natalidad y el crecimiento

vegetativo en Canarias entre otros indicadores, sus diferentes variables y sus causas en el

periodo 2000-2022, tratando de darle respuesta al fenómeno del boom demográfico y a la

caída de la natalidad en Canarias. Para ello se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo,

mediante la búsqueda de documentos y datos estadísticos. Consiguiendo así un estudio

exhaustivo de la actual realidad de la demografía en Canarias.

Palabras clave:

Indicadores demográficos, población, natalidad, turistas, Islas Canarias, Nacimientos,

transición demográfica

ABSTRACT.

The demographic dynamics of the Canary Islands have changed in recent decades as a result

of various factors, as well as different demographic indicators. In this case, the subject of this

study has been the analysis of a series of demographic indicators related to the birth rate, such

as the birth rate and birth statistics in the Canary Islands, their different variables and their

causes in the period 2000-2022, trying to give an answer to the phenomenon of the

demographic boom that theoretically suffers the Canary Islands.

To this end, a qualitative and quantitative study was carried out by searching for documents

and statistical data. A thorough study of the current demographic situation in the Canary

Islands.

Keywords:

Demographic indicators, population, birth rate, tourists, Canary Islands, demographic

transition



JUSTIFICACIÓN.

Los motivos por los cuales hemos decidido estudiar esta temática son variados. Por un lado,

nos ha llamado la atención el crecimiento poblacional que están sufriendo nuestras islas en

los últimos años y la preocupación de ser cada vez más en un contexto y en un territorio

como el de la insularidad. Este debate de si es sostenible el crecimiento demográfico de

Canarias ha estado encima de la mesa en las últimas décadas y nos resulta muy interesante

adentrarnos en su análisis y estudiar cómo ha evolucionado la población estadísticamente en

las últimas décadas y más tras estar leyendo de manera constante en los medios de

comunicación que las tasas de natalidad y de fecundidad en Canarias han caído año tras año

de manera progresiva. Nos preguntamos cómo es posible si cada vez somos más y la

sensación de crecimiento demográfico cada vez es más llamativa. La respuesta a este

interrogante desde la perspectiva de la demografía nos la da la variable de las migraciones

debido a que este crecimiento de la población no se debe al crecimiento vegetativo sino a la

inmigración que llega al archipiélago.

El sentimiento de pertenencia a nuestra tierra también ha sido un factor clave en la elección

del tema del proyecto debido a que nos alarman las dinámicas que están ocurriendo en el

archipiélago con un turismo de baja calidad masivo, la fuga de cerebros, la huida de talento

fuera de las islas. Como dijo Juanito Mora; ‘’Los pueblos que no defienden lo suyo,

terminan siendo inquilinos en su propia tierra’’.

Nos surgían muchas preguntas, ¿Por qué cada vez nacen menos niños en Canarias? ¿Se debe

a la precariedad laboral que hay en Canarias? ¿Se debe a que somos una de las comunidades

más pobres a nivel nacional? ¿Cómo crece la población y decaen los nacimientos? ¿El

turismo y la influencia extranjera tendrá que ver?

Todas estas preguntas, sumadas al fuerte arraigo que sentimos por nuestras islas y la

preocupación por el escenario que se puede presentar en un futuro no muy lejano, han hecho

que nos bienaventuremos a realizar un exhaustivo estudio de las estadísticas de las dinámicas

poblacionales y tratar de ver con datos lo que sucede en nuestras islas (análisis cuantitativo) y

el tratar de darle respuesta a todo este conjunto de datos (análisis cualitativo).



OBJETIVOS E HIPÓTESIS.

El primer objetivo general de este ensayo es la realización de un análisis del desarrollo

demográfico de los nacimientos en Canarias desde el año 2000 hasta el año 2022.

Posteriormente realizaremos una descripción de las características de una serie de indicadores

como la tasa de natalidad, el crecimiento vegetativo y la propia estadística de nacimientos en

Canarias en el periodo del año 2000 hasta 2022 con las respectivas pirámides de población,

observando con exactitud su evolución, siendo éstas, los objetivos específicos. Respecto al

tema del estrés demográfico, otro objetivo es analizar la densidad de población en las islas

para ello, compararemos la evolución de este indicador en el mismo intervalo de tiempo.

Si analizamos los indicadores relacionados con la natalidad, no podemos dejar de lado el

actor principal de este fenómeno, las mujeres que dan a luz. Por tanto, otro objetivo general

es el análisis de las madres en Canarias, con el posterior estudio de la edad media con la que

tienen el primer hijo.

Por otro lado, otro objetivo de estudio es el análisis de la población extranjera en el siglo XXI

y si es un factor determinante en las dinámicas poblacionales.

Tenemos la hipótesis de que la tasa de natalidad ha caído de manera considerable en las

últimas dos décadas y más concretamente en los años posteriores a la crisis del año 2008,

además de estos últimos años post-pandemia del Covid-19. Respecto a las pirámides de

población, creemos que ha cambiado su tipología desde el año 2001 fruto a la baja natalidad

que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años y a la influencia de la inmigración en

nuestro territorio. Por tanto, pasamos de una pirámide estacionaria a una pirámide

poblacional regresiva.

En relación al perfil de las madres primerizas en Canarias, tenemos la hipótesis de que son,

en su mayoría de origen español y concretamente de las propias islas, con una edad media de

30 años, evidenciando que la edad de tener el primer hijo, se retrasa cada vez más.

Por último, en relación a la población extranjera en Canarias, tenemos la hipótesis de que ha

crecido considerablemente en este siglo, influenciando a las dinámicas poblacionales en

dicho periodo debido a factores como la potenciación del turismo o la situación geográfica

del archipiélago como punto importante de flujo migratorio.



METODOLOGÍA

Tenemos diversas formas para abordar el análisis demográfico en Canarias y sus causas. Por

un lado, el análisis estadístico meramente cuantitativo donde obtenemos unas cifras y unos

datos gracias a una serie de fuentes que reflejan una situación puramente objetiva,

identificando patrones y tendencias de los diferentes indicadores demográficos. Esta

metodología es la base de nuestra investigación.

Por otro lado, no podemos olvidarnos del análisis cualitativo, crucial para complementarlos

datos recogidos y tratar de dar una explicación teórica a esas cifras en base a una rica

bibliografía de autores reconocidos.

Debido a que este trabajo está enfocado a nivel autonómico, he usado como técnicas de

recogida de la información, tanto para analizar, cómo ordenar los datos cuantitativos, tablas y

gráficas, que se elaboran mediante la hoja de cálculo Excel. Sobre este aspecto, cabe destacar

que se utilizaron en su mayoría datos del año 2022, últimos datos oficiales recogidos. De

diferentes tablas y gráficos se utilizaron los datos más actualizados aportados por los

organismos oficiales. Como nuestra muestra de estudio es el último siglo, he tratado de

recoger toda la información en ese periodo de veinte años. En los datos que no tenemos la

totalidad de la información, he tratado de recoger la más lejana posible dentro de nuestro

periodo de estudio.

MARCO TEÓRICO.

El tema de las dinámicas poblacionales y demográficas siempre ha sido tratado por muchos

autores. Encontramos, entre otras, la teoría malthusiana. Un modelo matemático de la

dinámica de poblaciones propuesta por el erudito británico Thomas Robert Malthus en el año

1798 con la primera publicación del libro ‘’An essay on the Principle of population’’. En

líneas generales, esta teoría consiste, citando textualmente a Malthus en lo siguiente;

‘’Cuando no lo impide ningún obstáculo, la población va doblando cada veinticinco años,

creciendo de período en período, en una población geométrica, mientras que los medios de

subsistencia, en las circunstancias favorables se aumentan en una progresión aritmética’’

(Malthus, 1798). En la teoría de Malthus, encontramos ‘’La catástrofe malthusiana’’. Con su

teoría, el autor dedujo que en el año 1880 podría ocurrir una catástrofe debido a que, como

comenta él, la población al crecer de forma geométrica, llegaría un momento en el que las



personas no tendrían recursos para sobrevivir y por ende, habría una importante crisis. Para

evitar esto, se pueden implementar varios controles que eviten este exagerado crecimiento de

la población. Encontramos, por una parte, las medidas intrínsecas como las guerras, las

epidemias o las enfermedades, y por otra, las medidas que sugirió Malthus como el control de

los nacimientos o la eliminación de los pobres.

Estas medidas intrínsecas las tenemos en primera plana a día de hoy. La pandemia de la

Covid-19 surgida en Wuhan, China a finales del año 2019 ha sido la primera en la etapa de la

globalización actual y paralizó al mundo entero como si de una película de ciencia ficción se

tratase. Si a esto, le sumamos la reciente guerra entre Ucrania y Rusia, nos encontramos dos

variables que, Malthus en su teoría no tenía en cuenta, que han afectado a las dinámicas

poblacionales en el mundo. ¿Las previsiones malthusianas, en retrospectiva, han sido

correctas? Evidentemente no ya que no tiene en cuenta las diferentes variables o factores que

ocurren en los diferentes contextos, pero han servido para modelar el comportamiento de

algunas especies u organismos como las bacterias. Eso sí, Malthus no se aleja de manera

excesiva de la realidad, la población mundial sigue creciendo a pasos agigantados y en base a

nuestro territorio de estudio, Canarias también crece.

En base a este crecimiento, hace un año, la humanidad alcanzó los 8.000 millones de

habitantes. Siempre ha estado presente la teoría de Malthusiana y ese miedo a ser tanta gente

en el planeta y que pueda poner en riesgo el ‘’desarrollo sostenible’’. Como comenta el

demógrafo y economista Michael Hermann; ‘’El desarrollo sostenible es satisfacer las

necesidades de la gente que vive y de la que nacerá, sin destruir el medio ambiente. Y

únicamente se puede lograr si se cambia hacia formas más ecológicas de producir y maneras

más conscientes de consumir’ (Michael Hermann,2022)’. Por tanto, cuantos más seamos,

más difícil será satisfacer las necesidades de la gente puesto que este crecimiento va de la

mano de un incremento masivo de la producción y un aumento del consumo. Con el modelo

vigente, el impacto medioambiental que tendrá esta problemática será enorme y dramático.

Canarias no queda exenta de este problema. La sensación de crecimiento demográfico que

viven algunas islas como Tenerife es evidente y el debate de la sobrepoblación del

archipiélago canario está sobre la mesa a pesar de que la natalidad, sigue en caída libre. Por

tanto, si cada vez hay menos nacimientos en las islas ¿Cómo es posible que la población siga

creciendo a pasos agigantados?



Para entender las dinámicas poblacionales, debemos de tener claro las diferentes variables

que influyen en dichas dinámicas y más específicamente en un territorio como Canarias.

Somos un archipiélago que, por su situación geográfica, tiene la inmigración y la emigración

siempre presente ya sea por ser la puerta a Europa por la proximidad a África, por lazos

culturales históricos con países latinoamericanos como Venezuela o Cuba o por ser el lugar

idílico, fruto al clima de gran parte de Europeos que se instalan en Canarias como italianos,

alemanes e ingleses. Por tanto, estudiaremos todas estas variables y trataremos de estudiar y

dar respuesta a todas las cuestiones relacionadas con la natalidad y todas sus problemáticas

Para analizar los indicadores relacionados con la natalidad, no podemos dejar de lado,

obviamente, el rol de la mujer y su contexto histórico. Una rol que ha visto cambiados sus

papeles y sus valoraciones en las últimas décadas fruto de los diferentes cambios sociales y

políticos que han ocurrido en nuestro país en los últimos cincuenta años. La influencia

franquista sigue latente en nuestros días y, por ende, debemos de recordar qué papel tenían en

la sociedad y como era vista y valorada la maternidad en la etapa de la dictadura.

Para hablar de la situación de la mujer en nuestro país en la etapa de la dictadura franquista,

la visualización del documental del prestigioso canal televisivo alemán Discovery Max;

‘’Franco. La vida del Dictador, a color’’ nos aporta una visión clara de la situación. Con la

llegada de la dictadura en el año 1939, tras la victoria del bando sublevado en la guerra civil,

las mujeres perdieron la igualdad de derechos que habían logrado en la Segunda República.

Franco, tras restablecer el código civil, se discrimina legalmente a la mujer, igualando a las

mujeres, según el Artículo.1.263 del código civil con los locos, los dementes y los

sordomudos.

Las propias madres, no podían ejercer la patria potestad de sus hijos ni ser tutoras legales de

ellos. Se prohibió el divorcio y se tipificó el adulterio de la mujer como crimen con penas de

prisión. En cuanto a lo que la sexualidad se refiere, era una práctica única y exclusivamente

de complacimiento al varón, sin tener, la propia mujer, un papel decisorio en el acto sexual.

El pensamiento franquista acerca de la natalidad era ‘’Cuantos más hijos mejor’’. Tal era la

obsesión del dictador por la natalidad, que recibía en el Palacio de El Pardo y galardonaba a

las familias que tuvieran más hijos con una serie de premios. El hecho de que una mujer se

quedara soltera y sin hijos, era visto como un crimen. Si eras mujer y no cumplías el fin de



casarte y reproducirse, no te habías realizado como mujer. La mujer tenía el deber del

cuidado del hogar y de los hijos además de la satisfacción del marido. En definitiva un rol

sumiso puesto que para la realización de cualquier labor, tenía que tener el consentimiento del

marido y siempre se encontraba inmersa en el ámbito privado, sin tener capacidad de

sumergirse en el ámbito público. Las mujeres pertenecientes a las generaciones que nacieron

a partir de los años treinta del siglo pasado, han tenido la experiencia vital de lo que

significaba ser mujer durante la etapa dictatorial de Francisco Franco en nuestro país.

Tras el fallecimiento de Franco y la posterior transición con la llegada de la democracia, la

situación ha cambiado notablemente en los últimos cuarenta años. Es evidente que los

‘’restos’’ del franquismo siguen presentes y ese pensamiento de la maternidad como modo de

vida sigue latente en menor medida en nuestros días. Bien es cierto, que la maternidad de

estas dos últimas décadas ha estado marcada por otras variables, más relacionadas con el

contexto de revolución tecnológica y por el proceso de globalización que ha sufrido el mundo

en este tiempo.

Siguiendo el artículo de Pilar Medina Bravo en su artículo; ‘’El ideal de madre en el siglo

XXI. La representación de la maternidad en las revistas de familia’’ (2013), podemos ver que

la mujer en las últimas décadas, compaginan el ámbito privado con el espacio

público-profesional a pesar de que esa labor sigue siendo compleja en muchas situaciones

debido a que estas madres trabajadoras tienen una jornada laboral doble. Una vez acabada la

jornada laboral-pública, sigue trabajando dentro del espacio familiar sin ser una labor

reconocida como trabajo. Además de esto, según estudios (Aler 2006), existen 7 temores de

las mujeres a la hora de ser madres.

En primer lugar, el miedo a transformarse en madres en sí, por otro lado, la desconfianza en

la sabiduría popular, miedo a la soledad, al aislamiento y al estrés, carencia de espacios

sociales adecuados y miedo a la reproducción social de relaciones filiales patológicas. Por

tanto, en nuestro país, la inclusión laboral de la mujer ha cambiado las dinámicas de natalidad

en las últimas décadas, sumado a una serie de factores que posteriormente estudiaremos, han

provocado que la edad de tener el primer hijo se retrase



DIMENSIONES E INDICADORES.

Para analizar la crisis de la natalidad es necesario tener en cuenta determinadas dimensiones

como: 1) La demografía; 2) La dimensión económica; y 3) la dimensión social. Es crucial

dentro de estas dimensiones, adentrarnos en sus diferentes indicadores, tanto demográficos,

como económicos como sociales puesto que, sin ellos, no podemos llegar a tener la

información que requerimos para la realización de nuestros análisis. Con todo, en el siguiente

cuadro se reflejan las dimensiones e indicadores seleccionadas en mi investigación.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollo de la población en Canarias en el periodo 2000-2022
Para empezar el análisis de las dinámicas poblacionales en Canarias, es crucial repasar la

población en su totalidad en el periodo de estudio para hacernos una idea de la situación y del

contexto en el que nos encontramos. Gracias a la siguiente gráfica de líneas de elaboración

propia a través de datos del ISTAC, podemos analizarlo.

Gráfica de la población en Canarias en el periodo 2000-2022 (ISTAC,2022)



Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC (2022)

Gracias a esta gráfica de líneas, podemos observar el crecimiento de la población de Canarias

desde el año 2000 hasta el año 2022, último dato al que podemos acceder. Lo primero que

llama la atención, es el desarrollo paulatino de la población en los últimos veinte años. En el

periodo 2000-2008, el crecimiento fue significativo, llegando a la cifra de dos millones de

habitantes en el archipiélago (ISTAC,2021).

En el periodo 2009-2017, se produce una notable estabilidad con diferentes subidas y bajadas

de población, hasta que en el año 2018 se vuelve a producir un crecimiento notable hasta

llegar a los 2.176.412 de habitantes censados en el año 2022 (ISTAC,2022). En líneas

generales, en nuestro periodo de estudio, la población de Canarias ha crecido un 26,9%.

Por tanto, tras observar la Gráfica 1 (ISTAC,2022), y observar que el crecimiento poblacional

de Canarias en nuestro periodo de estudio es evidente, podríamos tener la hipótesis de que la

tasa de natalidad es alta, pero veremos si esto es cierto y si afectan diversos factores.

La sobrepoblación en Canarias.

Actualmente, según datos del Instituto Canario de Estadística, habitan en Canarias 2.176.412

personas, con una densidad de población de 302 habitantes por Km2 (INE, 2022). Esta cifra

sitúa a Canarias como la cuarta comunidad autónoma con mayor densidad de población solo

por detrás de Ceuta (7000 hab/km2), Melilla (4175 hab/km2) y Madrid (841 hab/km2),

(INE,2022) y muy por encima de la media nacional (93 habitantes por km2).



En Canarias, la tendencia de este indicador va a seguir siendo creciente en los próximos años

y seguirá abriendo brecha respecto al País Vasco, quinta comunidad autónoma con mayor

densidad de población. En el año 2000, la densidad de población de Canarias era de 225

hab/km2 (ISTAC,2022) lo que supone un crecimiento del 33% en los últimos veintidós años.

Viendo estos datos de la densidad de población de Canarias, nos planteamos la siguiente

pregunta; ¿Es sostenible ser tantos en un territorio tan limitado como una isla? Si

observamos la gráfica anterior, podemos observar el crecimiento descontrolado de la

población en los últimos veinte años

Gráfica de la densidad de población en Canarias en el año 2022 (ISTAC,2022)

Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC (2022)

Canarias es un territorio limitado, de casi 7.500 km² (GRAFCAN,2022) repartidos en ocho

islas. Gran Canaria con 1560km² (GRAFCAN,2022) y Tenerife con 2034 km

(GRAFAN,2022) ², representan casi la mitad de la superficie del archipiélago. Tenerife tiene

una densidad de población de 451 habitantes por km² (ISTAC,2022), aumentando su densidad

de población un 29,2% respecto al año 2000 donde la densidad era de 349 habitantes por km².

Por otro lado, Gran Canaria cuenta con una cifra superior, 548 habitantes por km²

(ISTAC,2022), creciendo un 15,3% respecto al año 2000. El resto de islas cuentan con cifras

inferiores a las dos capitales de provincia pero que siguen siendo altas teniendo en cuenta su

extensión. La isla que más ha notado el crecimiento de este indicador en los últimos veintidós

años ha sido Fuerteventura con un aumento del 75%. En el año 2000 la isla majorera contaba

con 36 habitantes por km² mientras que en el año 2022 la cifra se disparó hasta 63 habitantes



por km². Lanzarote también ha sufrido un crecimiento notable, con un aumento del 59%, 113

habitantes por km² en el año 2000 por los 180 habitantes por km² del año 2022.

La isla occidental que más ha sufrido el crecimiento de la densidad poblacional ha sido La

Gomera, con un aumento del 65% en sólo veintidós años. En 2000 contaba con 49 habitantes

por km² mientras que el último dato refleja 81 habitantes por km² en 2022. El Hierro también

ha sufrido un crecimiento considerable, por encima de la capital de provincia, pero por debajo

de la Gomera. La isla herreña ha sufrido un crecimiento del 32,2%, con 31 habitantes por km²

en el año 2000 a diferencia de los 41 habitantes por km² del año 2022. La isla de todo el

archipiélago que menos ha incrementado su densidad de población en el periodo de estudio

ha sido La Palma, con tan solo un aumento del 7,4%.

Canarias y la inmigración.

Canarias es un territorio que geográficamente hace que sea un punto de inmigración clave. Es

la puerta de Europa por la proximidad que tiene con el continente africano y el flujo de

personas que llegan a Canarias procedentes de África es constante y en unas condiciones

inhumanas. Pero la inmigración en Canarias no solo es africana, los lazos culturales

históricos con países latinoamericanos como Venezuela o Cuba también son determinantes. A

mediados del siglo pasado, muchos canarios migrantes pusieron rumbo a estos países por la

situación del archipiélago en ese entonces. Esto ha generado una reciprocidad de inmigración

entre ambas regiones en las últimas décadas.

Por último, el clima subtropical y la gran variedad de ecosistemas existentes en nuestras islas

con las mejores playas de Europa, con grandes espacios de bosque de laurisilva que incita al

senderismo y con un turismo astronómico de los mejores del mundo, con uno de los cielos

más limpios del globo, sumado al emergente turismo volcánico ha dado lugar a que muchos

europeos vean a las islas afortunadas como un lugar idílico para vivir.

Otro factor que hay que comentar es la estrategia que está siguiendo Canarias para atraer a los

llamados ‘’nómadas digitales’’ extranjeros teletrabajadores para que se queden a vivir en las

islas.



Gráfica de la población Europea en Canarias en el periodo 2000-2022 (INE,2022)

Gráfica 3. Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE,2022

Tal y como observamos en la gráfica 3 (INE,2022) el crecimiento de la población europea

que ha llegado a Canarias en el último siglo ha crecido de manera considerable. Hasta el año

2012, se produjo un crecimiento del casi un 300% en tan solo poco más de una década.

Después de un descenso leve cinco años consecutivos, hemos vuelto a una tendencia, más

paulatina de crecimiento. Podemos afirmar, por tanto, tras la recolección de los datos, que en

el último siglo, la población europea ha aumentado en un 252% en Canarias, siendo así una

variable crucial en nuestro estudio. Pero no nos podemos quedar solo con el análisis de la

llegada de población europea. Para ello, debemos ir más allá y ver las dinámicas, pero con la

llegada de personas del resto del mundo.

Gráfica de la evolución de la población extranjera en Canarias en el periodo 2000-2022

(INE,2022)



Gráfica 4. Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE,2022

Como observamos en la gráfica 4 (INE,2022), en estos últimos años, ha crecido de manera

considerable la llegada de población foránea a nuestras islas. El crecimiento de la población

de América del Sur también es paulatino (superando el crecimiento de la población europea

con un aumento del 431% en el periodo de estudio), al igual que la población africana y

asiática. De los 292.542 extranjeros que se encuentran en Canarias en el año 2022

(ISTAC,2021), casi la mitad (134.837) son de países comunitarios, seguidos de los

procedentes de América (84.660, en su gran mayoría sudamericanos), mientras que los

africanos son 26.579.

Podemos ver con la gráfica 4 (INE,2022) que el prejuicio acerca de que la inmigración

procede en su mayoría de África, es completamente erróneo y que está relacionado de manera

indirecta con una incorrecta práctica racista. El hecho de que la inmigración procedente de

África venga a nuestras islas en unas condiciones inhumanas y bastante diferentes a la

inmigración europea y salga de manera constante en los medios de comunicación, incita al

prejuicio que hemos comentado. La inmigración principal en el archipiélago procede de

Europa y de Sudamérica fruto a los factores comentados antes. Lo que ocurre, en cierta forma

de manera silenciosa, puesto que no se refleja constantemente de forma pública en los medios

de comunicación y redes sociales. Por tanto, desmontamos en cierta medida el mito de mirar

únicamente a África con el tema de la llegada de inmigración.

Por ende, esta dinámica afecta de manera directa a nuestra problemática puesto que responde

a la pregunta de ¿Por qué la población crece tan descontroladamente si la natalidad es ínfima?

En conclusión, ser un territorio clave en inmigración da lugar a que llegue un gran flujo de

personas que no nacen en Canarias pero que acrecienta la población en su conjunto con su

llegada.

Canarias y el turismo ¿desarrollo sostenible?

En Canarias está presente el miedo malthusiano de ser muchos y parece insostenible a

corto-largo plazo el crecimiento demográfico en un territorio tan limitado como nuestras



islas. Si a esto, le sumamos que el principal motor económico del archipiélago es el turismo,

el desarrollo sostenible de nuestras islas parece, a priori, utópico.

Por tanto, si dejamos de lado el turismo y su influencia en las dinámicas poblacionales,

estaríamos cometiendo un error ya que, en mayor o menor medida, la constante entrada y

salida masiva de personas en un territorio y más en el contexto de Canarias, donde el turismo

tiene un papel teóricamente crucial y primordial, siendo el pilar de la economía del

archipiélago, acaba influyendo.

Tratar de poner en contexto el flujo de personas que llegan a Canarias y su evolución en

nuestro periodo de estudio, resulta básico en nuestro análisis para ver como esta variable ha

variado y si podemos relacionarlo con algunas de las otras variables de estudio y con un

hipotético desarrollo sostenible.

Gráfica de la llegada de turistas a Canarias en el periodo 2000-2022 (INE,2021)

Gráfica 5. Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE (2022)

Como observamos en la gráfica 5 (ISTAC,2022) en lo que a la llegada de turistas se refiere,

en los primeros diez años del periodo de estudio, la cifra se redujo de manera leve llegando a

los poco más de nueve millones en el año 2010. Acto seguido, en los últimos diez años se ha

producido una masiva llegada de turistas a nuestras islas, llegando a casi 16.000.000 de

turistas llegados al archipiélago en el año 2017, siendo este, el pico máximo histórico.

(ISTAC,2022).



Desde el año 2010 hasta el año 2017, el turismo tuvo un crecimiento paulatino hasta el año

2018 donde tuvo un pequeño descenso, pero aun siendo una cifra altamente superior a la

media nacional. Tras la pandemia de la covid-19 y la paralización que sufrió el mundo, el

turismo se vio perjudicado, pero en el último año la situación ha vuelto a la ‘’normalidad’’.

Este crecimiento masivo de la llegada de turistas a nuestras islas se debe al modelo

económico que se ha implementado en el archipiélago en los últimos siglos. El turismo y

Canarias siempre han ido de la mano, pero en las últimas décadas, las políticas económicas

en las islas, han girado en torno al turismo siendo el principal motor económico.

Nacimientos en Canarias en el último siglo.

Para analizar el desarrollo de los nacimientos en Canarias en el periodo 2000-2022, hemos

realizado una gráfica de líneas de elaboración propia a través de datos aportados por el

Instituto Canario de Estadística. Gracias a este gráfico, podemos observar cómodamente de

manera visual este desarrollo

.

Gráfica de los nacimientos en Canarias en el periodo 2001-2021 (ISTAC,2021)

Gráfica 6. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC 2022

Es primordial en primer lugar, realizar un análisis general de los nacimientos en nuestro

territorio de estudio desde el año 2000 hasta el año 2022. Según la información que

encontramos en la gráfica 4, desde el año 2000, encontramos una dinámica de nacimientos

ascendente donde cada año, los nacimientos crecen de manera progresiva hasta el año 2008



donde llegamos a más de 20500 nacimientos (un incremento del 9% en ocho años), pico

máximo en Canarias en estas dos últimas décadas (ISTAC, 2022).

A partir de ahí, la dinámica da un giro radical y se convierte en descendente, hasta el punto de

ver casi 2000 nacimientos menos en el año 2009 respecto al año 2008 (ISTAC,2022). Este

decrecimiento de los nacimientos en el archipiélago se alarga hasta el año 2013 donde se

produce una pequeña estabilidad de cuatro años hasta 2017 donde vuelve a decrecer

notablemente hasta 2022 (un descenso del 22% en cinco años).

La crisis económica del año 2008 fue un factor determinante dentro de las dinámicas

poblacionales puesto que afectó de manera considerable a la clase media en su mayoría,

haciendo que se retrase la edad de tener el primer hijo por las difíciles circunstancias

económicas. Esto se observa en la gráfica 4 (ISTAC,2022), desde el año 2008, los

nacimientos caen en picado en Canarias hasta la recuperación económica del año 2013, donde

se produce la estabilidad comentada anteriormente.

Lo mismo que en la crisis del 2008, ocurrió en el periodo 2017-2018, la economía en

Canarias caracterizada por una desestabilización considerable, sumado a la subida de la

vivienda en relación a esa sobrepoblación que hemos visto en la Gráfica 1 y a la incesante

inflación del mercado global, ha traído consigo que las familias decidan, en cierta forma,

aplazar o dejar de lado el hecho de tener hijos debido a que no pueden asumir el gasto

económico, además de las dificultades para compatibilizar la vida privada con la propia vida

pública.

En conclusión, hablando de cifras generales, pasamos de 19.262 nacimientos en el año 2000,

llegando a 20.672 en el año 2008 hasta llegar a la situación actual de 12.703 nacimientos

(ISTAC,2022). Lo que quiere decir un descenso del 35% en los nacimientos en los últimos

veintidós años. Esto ratifica nuestra hipótesis sobre la caída considerable de los nacimientos

en Canarias en los últimos veinte años.



Gráfica de la evolución de los nacimientos de niños de madres españolas en

Canarias en el periodo 2000-2021 (ISTAC,2021)

Gráfica 7. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC 2022

En la siguiente gráfica 7 (ISTAC, 2022) se representa la evolución de los nacimientos en

Canarias en los últimos veintidós años de madres españolas. En el año 2000, nacieron en el

archipiélago 17583 niños de madres españolas, lo que supuso el 93% de los nacimientos que

se produjeron en las islas ese año. Como contemplamos en la gráfica, el decrecimiento de la

natividad de niños de madres españolas ha sido paulatino, cayendo un 46% en el periodo de

estudio con 9562 nacimientos en el año 2022, último dato al que tenemos acceso. Estamos

hablando que, en el año 2022, el 78% de los nacimientos que se han producido en Canarias,

han sido de madres españolas, contrasta con el 93% del año 2000.

Gráfica de la evolución de los nacimientos de niños de madres de otras nacionalidades

en Canarias en el periodo 2000-2021 (ISTAC,2021)



Gráfica 8. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC 2022

En la siguiente gráfica 8 (ISTAC, 2022) observamos la evolución de los nacimientos de niños

de madres de otras nacionalidades en los últimos veintidós años. Comenzaremos a realizar un

análisis del nacimiento de niños de madres con nacionalidad europea. El crecimiento ha sido

progresivo, pasando de 589 nacimientos en el año 2000 a 931 en el año 2022, con un

crecimiento del 58% en este periodo. La cifra más alta la encontramos en el año 2016 con

1.098 nacimientos.

Continuamos con los nacimientos de niños de madre con nacionalidad africana. En el año

2000, se produjeron 318 nacimientos. Se produjo un crecimiento considerable hasta el año

2009 con una cifra de 912 nacimientos. (Un incremento del 187% en tan solo nueve años). En

los últimos trece años el crecimiento ha sido progresivo hasta los 676 nacimientos en el año

2022 (Un incremento del 112% respecto al año 2000)

Seguimos con los nacimientos de niños de madres con nacionalidad americana. En el año

2000, se produjeron 354 nacimientos, el crecimiento en los primeros ocho años de análisis es

reseñable, con una cifra de 1662 nacimientos en el año 2008. Los siguientes seis años se

produjo un descenso considerable hasta que en el periodo 2014-2022 volvió la tendencia de

crecimiento paulatino de los nacimientos. En los últimos veintidós años, se ha producido un

incremento del 145% de los nacimientos de niños de madres con nacionalidad americana en

Canarias.

Por tanto, después de analizar la gráfica 7 (ISTAC, 2022) y la gráfica 8 (ISTAC, 2022)

podemos afirmar que las dinámicas de la natividad en Canarias han sufrido y siguen

sufriendo un proceso de cambio en los últimos veintidós años. Evidentemente, se producen

más nacimientos de niños de madres españolas pero esta proporción se disminuye

considerablemente año a año mientras que los nacimientos de niños de madres de otras

nacionalidades aumenta en mayor o menor medida.



El desarrollo de la tasa de natalidad en Canarias en los últimos veintidós

años.

A continuación, vamos a analizar otro indicador mediante otro gráfico de líneas de

elaboración propia a través de datos del Instituto Canario de Estadística. En este caso, vamos

a observar la evolución de la tasa de natalidad en Canarias. Esta tasa representa el número de

nacimientos por cada 1000 habitantes durante un año determinado.

Gráfica de la tasa de natalidad en Canarias en el periodo 2000-2022 (ISTAC,2022)

Gráfica 9. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC 2021

Como vemos en la gráfica 9 (ISTAC, 2022), la tendencia decreciente es evidente. La tasa de

natalidad se ha desplomado considerablemente en nuestro periodo de estudio. En el año 2000,

la tasa de natalidad en Canarias era del 11,38% (ISTAC, 2022), en solo una década, se

produjo un desplome notable del 26%, en el año 2011, la tasa era del 8,4% (ISTAC, 2022). El

descenso de la tasa de natalidad no ha dejado de cesar, llegando al 5.56% en el año 2022

(ISTAC, 2022). Esto representa una caída del casi 51% de la tasa de natalidad en un intervalo

de tan solo 20 años.

Por tanto, la hipótesis general acerca de la caída considerable en las últimas dos décadas de la

tasa de natalidad podemos ratificar viendo la gráfica 9 (ISTAC, 2022) al igual que la primera

hipótesis específica relacionada con la caída de la propia tasa en el periodo 2007-2009 fruto a

la crisis financiera del año 2008 observando la gráfica 9 (ISTAC, 2022). La dinámica para los

próximos años es decreciente, siguiendo la tónica de los últimos veinte años.



Gráfica de la tasa de natalidad por Comunidades autónomas y a nivel nacional

(INE,2022)

Gráfica 10. Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE 2022

Como vemos en la Gráfica 10 (INE,2022) Canarias se encuentra por debajo de la media

nacional en cuanto a la tasa de natalidad se refiere. Junto al principado de Asturias, Cantabria,

Castilla y León, Galicia y el País Vasco, son las comunidades autónomas con la tasa de

natalidad más baja de todo el territorio español. A diferencia de éstas, el crecimiento

poblacional de Canarias es claramente mucho más ascendente. Por tanto, hay una serie de

variables que el archipiélago tiene intrínsecas en sus dinámicas poblacionales con respecto al

resto.

El desarrollo de la tasa bruta de crecimiento vegetativo en Canarias en el
periodo 2001-2021.

A continuación, vamos a analizar otro indicador mediante otro gráfico de líneas de

elaboración propia a través de datos del Instituto Canario de Estadística. En este caso,

vamos a observar la evolución de la tasa bruta de crecimiento vegetativo en Canarias. Esta

tasa representa la diferencia que se produce entre el número de nacimientos y el de

defunciones en una población durante un período de tiempo determinado.



Gráfica de la tasa bruta de crecimiento vegetativo en Canarias en el periodo 2000-2022

(ISTAC,2022)

Gráfica 11. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC2022

En esta gráfica 11 (ISTAC,2022) observamos también un descenso descontrolado de la tasa

bruta de crecimiento vegetativo en Canarias desde el año 2000 hasta la actualidad. Tal es la

situación que, en el año 2022, según datos del Instituto Canario de Estadística, la tasa se

encuentra en negativo. Lo que es evidente es que en el archipiélago cada vez hay menos

nacimientos pero crece la población.

Causas de la caída de los nacimientos.

Después de ver de manera clara gráficamente la situación de la natalidad en Canarias y

clarificar que decaen paulatinamente todos los indicadores cada año, vamos a comentar una

serie de varias que influyen en nuestra problemática.

Los métodos anticonceptivos.

Gracias a la ginecóloga Soledad Díaz, podemos entender a los métodos anticonceptivos

como;’ “Los procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya

sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no hormonales,

transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas’’ (Soledad Díaz,2017).

Según los datos de la VI Encuesta de Anticoncepción en España, el 75% de las parejas de

Canarias utiliza métodos anticonceptivos. (A pesar de ello, es una de las comunidades

autónomas donde menos se usan)



Entre los métodos anticonceptivos más populares en nuestro país encontramos el preservativo

siendo España, el país donde más se usa de toda Europa. Otros métodos son la píldora o

pastilla anticonceptiva, parches anticonceptivos, DIU o anillo vaginal. En las últimas dos

décadas se ha producido un desarrollo en los métodos anticonceptivos. A pesar de que

Canarias es de las comunidades autónomas que menos se usan los métodos anticonceptivos,

sigue siendo una variable también que influye en el descenso de la natalidad en Canarias

puesto que el propio desarrollo de los métodos anticonceptivos en los últimos veinte años ha

dado lugar a que las parejas tengan menos posibilidades de tener un embarazo y por ende que

se produzcan menos nacimientos.

Los métodos de adopción
En las últimas décadas ha crecido la demanda de los medios de adopción. La legislación

española contempla dos tipos, por un lado, la adopción nacional y por otro lado la

internacional. La diferencia entre la adopción nacional y la internacional es que, en la

primera, el niño procede de nuestro país, España y las personas que quieren adoptar también

tienen la nacionalidad española. Este proceso puede tener una duración aproximada de hasta

nueve años, mientras que la adopción internacional puede llevarse a cabo en aquellos países

donde se haya firmado el convenio de la Haya (países iberoamericanos, asiáticos y Este de

Europa) y el proceso no se alarga más de dos años. (Ministerio de Derechos Sociales y

Agenda 2030.

Ambos tienen una serie de requisitos, la adopción internacional requiere que una de las

personas que quiere adoptar, sea mayor de 25 años y tenga al menos 14 años más que el

adoptado. Después de estos dos requisitos, el adoptante debe ser declarado idóneo para el

ejercicio de la patria potestad por la entidad pública competente. Por otro lado, la adopción

nacional también requiere los mismos requisitos de edad que la internacional, pero a

diferencia de esta, la diferencia de edad entre adoptante y adoptado debe de ser de al menos

16 años y no más de 45. Y, por último, también el adoptante debe haber sido declarado

idóneo para el ejercicio de la patria potestad por la entidad pública competente.

Al igual que los métodos anticonceptivos comentados anteriormente, los métodos de

adopción son otro factor clave dentro de nuestro estudio debido a que el propio crecimiento

de la adopción afecta de manera directa a las dinámicas poblacionales y a los nacimientos



dentro de la comunidad autónoma de Canarias debido a que es una herramienta que otorga a

las parejas, la oportunidad de tener hijos sin tener que pasar por el embarazo y que éstos

entren dentro de la estadística de nacimientos en territorio canario. Cuantas más parejas

acudan a los métodos de adopción, decrece la tasa de natalidad generando una relación

directa.

La fuga de cerebros

Otro factor que hay que tener en cuenta para entender la dinámica poblacional y la

problemática de la natalidad es la denominada ‘’fuga de cerebros’’. Siguiendo la definición

de Antonio Santos, profesor de la universitat de Valencia, entendemos como ‘’fuga de

cerebros’’ a ‘’Jóvenes altamente cualificados y preparados para acceder al mercado laboral

pero que emigran en busca de una oportunidad de trabajo que no hay en un territorio

específico’’ (Antonio Santos, 2013). El perfil del demandante de empleo en el extranjero es

de perfil joven de entre 25 y 35 años, altamente cualificados y sin cargas familiares

relacionados con la rama de ingeniería, arquitectura o informática.

Un estudio realizado por la fundación Cotec, evidencia que Canarias cuenta con todos los

factores estructurales para atraer talento humano pero la renta per cápita y la serie de políticas

sociales vigentes en la comunidad autónoma, impiden el arraigo de los profesionales

cualificados. Fernando Pascual, investigador partícipe del estudio comenta; ‘’Los indicadores

de protección social salen peor parados, con una menor inversión por habitante y con una

menor contribución al sistema de pensiones’’ (Fernando Pascual,2021).

Estas deficiencias se convierten en el detonante de la fuga de cerebros canarios. Muchos

jóvenes canarios cualificados ponen rumbo a países como Alemania, Países Bajos o Francia e

incluso a la península, dentro del territorio español, para desarrollar sus vidas debido a la falta

de oportunidad laboral que hay en las islas.

Pero ¿Qué tiene que ver la fuga de cerebros con nuestra problemática? Los jóvenes de clases

medias profesionales pertenecientes a los grupos de edad de 25-35 años, con proyecciones de

tener hijos y formar una familia, se van a la península o al extranjero y realizan su vida lejos

de Canarias, afectando a las dinámicas poblaciones y a la natalidad puesto que, son



individuos que han nacido en territorio canario pero que tienen sus hijos lejos del

archipiélago.

Evolución de la pirámide poblacional

En la siguiente gráfica en movimiento de elaboración propia a través de datos del Instituto

Canario de Estadística, podemos observar la evolución de la pirámide poblacional en

Canarias en los últimos veinte años.

Gráfica en movimiento de la pirámide poblacional en Canarias en el periodo 2001-2021

(INE,2021)

Gráfica 12. Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE,2021

Como observamos en la gráfica 12 (ISTAC, 2022) la población canaria presenta una igualdad

clara entre el número de hombres y mujeres en la gran mayoría de grupos de edad. Gracias a

esta representación, podemos observar que las variables que hemos comentado en los puntos

anteriores que afectan de manera directa a las dinámicas poblacionales. Observamos un

crecimiento en los grupos de edad de 44-64 años fruto a la llegada de inmigración y al

crecimiento paulatino de las generaciones y por el contrario el grupo de edad entre 20-30

años disminuye debido a la fuga de cerebros y la reducción de la natalidad.

Apreciamos claramente la caída de la natalidad con el encogimiento de la gráfica en los

grupos de edad de 0-4 años. La influencia de la inmigración la podemos observar con el

ensanchamiento en los grupos de edad de 25-54 años de manera considerable.



Por tanto, de manera visual, observando el desarrollo de la pirámide de población,

clarificamos nuevamente la crisis de la natalidad en el archipiélago y a su vez, la influencia

de la inmigración en nuestra problemática, pasando de una pirámide estacionaria a una

pirámide poblacional regresiva ratificando nuestra hipótesis.

La importancia de la dimensión económica.

Resulta primordial sumergirnos en una dimensión que juega un papel crucial en nuestro

estudio como es la económica. El estudio de indicadores económicos nos puede proporcionar

respuestas a muchas de las cuestiones generadas hasta el momento, para ello, nos

centraremos en el análisis de la tasa de empleo, específicamente en los grupos de edad más

joven, en los de menos de veinticinco años y en la tasa de actividad de las mujeres en

Canarias en los últimos veintidós años.

Gráfica de la evolución de la tasa de empleo en el grupo de edad de menos de 25

años en Canarias en periodo 2006-2022 (ISTAC,2022)

Gráfica 13. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC,2022

En esta gráfica 13 (ISTAC,2022) observamos de manera clara la caída de la tasa de empleo

en los grupos de edad de los más jóvenes. En el año 2006, primer año donde podemos

recoger datos, la tasa de empleo en este grupo de edad es del 40,3% mientras que, en el año



2022, la cifra es del 18%. Una caída del 55% en tan solo quince años debido a que no existen

datos recogidos previos al año 2006.

La cifra mínima la podemos observar en el año 2021 con un 13,5% de tasa de empleo. Estos

graves descensos los podemos asociar a las crisis puesto que el primer gran descenso se

produce en el año 2008 (crisis económica, después de un pequeño crecimiento, la crisis

económica de 2011 produjo otro descenso hasta el año 2013 donde empieza, con un ritmo

paulatino a crecer hasta el año 2020 (crisis sociosanitaria).

Si analizamos el valor absoluto de la ocupación en los grupos de edad de menos de 25 años,

observamos que, en el año 2006, la cifra asciende a 85.300 jóvenes ocupados. La línea de

tendencia es similar, evidentemente a la tasa de empleo puesto que están relacionadas, pero

sorprende significativamente el desplome que se produce en el periodo 2006-2013, una caída

del 68% fruto a lo anteriormente comentado. En el periodo de estudio, se ha producido un

descenso del 40% del valor absoluto de las personas ocupadas menores de 25 años.

Por tanto, observando esta tabla, podemos afirmar que las crisis económicas, afectan

considerablemente a los grupos de edad menores de 25 años, retrasando la capacidad de

independencia económica, generando una precariedad laboral notable y por tanto, retrasando

la idea de tener hijos debido a la delicada situación económica.

Gráfica de la evolución de la tasa de actividad de las mujeres en Canarias en

periodo 2002-2022 (ISTAC,2022)

Gráfica 14. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC,2022



En la siguiente gráfica 14 (ISTAC, 2022) observamos la evolución de la tasa de actividad de

las mujeres en Canarias desde el año 2002 hasta el año 2023. Al comienzo del periodo de

estudio, la tasa de actividad de las mujeres en nuestras islas, era de un 45,27%. Se produjo un

crecimiento paulatino, con leves subidas y bajadas hasta alcanzar el pico máximo en el año

2012 con un 57,64%.

En los últimos doce años, se ha producido una estabilidad en la cifra con leves bajadas hasta

encontrarse en el año 2023, con una tasa de actividad de mujeres de un 55,72% lo que supone

un aumento del 23% respecto al año 2000.

Gráfica de la evolución de la ocupación de las mujeres en Canarias en periodo

2002-2022 (ISTAC,2022)

Gráfica 15. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC,2022

En la siguiente gráfica 15 (ISTAC, 2022), tenemos reflejado, los valores absolutos de

ocupación de las mujeres en Canarias en el periodo 2002-2023 representado en miles. En el

año 2002, la cifra de mujeres que se encontraban ocupadas en nuestro archipiélago era de

274.000. Ese mismo año, en Canarias, la cifra total de mujeres era de 920.402 (INE, 2024)

por lo que el 30 % de las mujeres en Canarias, se encontraban ocupadas. Parece una cifra baja

pero hay que tener en cuenta las mujeres inactivas, las que no están en edad de trabajar y las

mujeres que no buscan empleo.



Podemos observar, como se ha producido un crecimiento paulatino en los últimos veinte

años. Los últimos datos recogidos, reflejan que 437.710 mujeres en Canarias, se encuentran

ocupadas en el año 2023, lo que supone el 40% del total ya que, actualmente la cifra total de

mujeres en el archipiélago es de 1.098.764 (INE, 2024). Por tanto, ha crecido un 10% en

nuestro periodo de estudio.

La inclusión laboral de la mujer dentro del mercado laboral también influye de forma directa

con nuestra problemática debido a diferentes factores. Por un lado, cambia la visión acerca de

las aspiraciones que tiene el individuo, en este caso, la mujer para su futuro debido a que la

incompatibilidad entre el espacio privado y el espacio público, hace que ser madre, se acabe

convirtiendo en un handicap para su futuro laboral.

En definitiva, acaba siendo muy complejo lidiar con el espacio público y sus

responsabilidades y con la situación de tener un hijo, por tanto, sin unas buenas políticas de

conciliación y con una precariedad laboral clara dentro de los grupos de edad de los jóvenes,

la toma de la decisión de tener un hijo se puede llegar a posponer hasta tener una certeza clara

de futuro y sobre todo, una sostenibilidad económica. A día de hoy, las mujeres quieren ser

trabajadoras, no madres.

Retraso de la edad de tener el primer hijo.

A continuación, vamos a analizar la edad media de las madres que tienen el primer hijo en

Canarias. Gracias a este gráfico de líneas de elaboración propia a través de datos del Instituto

Canario de Estadística podemos observar la evolución de la edad media de las madres que

tienen el primer hijo en el archipiélago.

Gráfica de la evolución de la edad media de las madres que tienen el primer hijo

en Canarias en periodo 2000-2022 (ISTAC,2022)



Gráfica 16. Fuente: Elaboración propia a través de datos del ISTAC,2022

Como vemos en la gráfica 16 (ISTAC, 2022) las mujeres españolas en los últimos veinte

años han pospuesto la edad para ser madres. Esta evolución no ha cesado en los últimos

años. En el año 2001, la edad media para ser madre era de 27,3 años, en las últimas dos

décadas. Los datos evidencian que han crecido las cifras de las madres mayores de 40 años.

El retraso de la edad de la maternidad influye de manera directa en el número de hijos que

tienen las madres de Canarias. La media de del archipiélago se sitúa en 0,86 hijos por mujer

(INE,2021) bastante por debajo de la media nacional situada en 1.19 hijos por mujer

(INE,2021). Estos datos evidencian que se ha producido un descenso considerable.

Los expertos afirman que, para tener garantías de reemplazo generacional, la tasa debería ser

de 2.1 hijos por mujer. El coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, Alejandro

Macarrón Larumbe afirma que la tasa de fecundidad es bajísima a nivel nacional y afirma

que; ‘’si no hay dos bebés por cada dos personas, la siguiente generación tendrá casi la

mitad de tamaño que la actual”. (Alejandro Macarron, 2022). En Canarias la problemática

es diferente porque como hemos visto la población sigue creciendo exponencialmente, pero

por las variables que hemos comentado anteriormente pero la natalidad es muy baja y esto

tiene una serie de consecuencias.

Causas del retraso.

Las causas del retraso de la edad para tener el primer hijo son múltiples y a su vez complejas.

La mujer enfrenta importantes barreras para ser madre a día de hoy. Algunos de los factores

son los siguientes. No podemos ignorar que la época de estudiantes es más larga que antes,

por tanto, una mujer que entre en la universidad, como mínimo, termina el periplo

universitario, sin contar los estudios de especialización posteriores, a los 22 años. A esto, va

unido a la masiva incorporación de la mujer en las últimas décadas al mundo laboral como

hemos visto anteriormente, provocando también que se retrase la decisión de ser madre.

Por último, los ingresos, la precariedad laboral y dificultades para independizarse y

emanciparse terminan lastrando cada vez más las opciones de formar una familia. La mujer

sufre una labor no remunerada que siempre ha sido debatida como es el trabajo de hogar por

roles sociales puramente patriarcales. Esta práctica, afecta de manera directa a la mujer



debido a que tiene que compatibilizar mayoritariamente el espacio público (su trabajo) con el

espacio privado, haciendo aún más difícil el hecho de ser madres.

¿Qué escenario se nos presenta?

Tras estudiar las diferentes variables y nuestra problemática acerca de la natalidad, no pensar

en el futuro es inevitable. La bajada de la tasa de natalidad deja una serie de consecuencias a

corto-largo plazo que son evidentes. Tendremos en las próximas décadas una población

envejecida que se mantiene en crecimiento fruto a que el saldo migratorio seguirá siendo

positivo. La natalidad seguirá descendiendo y el envejecimiento poblacional dará lugar a que

en Canarias se produzcan más defunciones que nacimientos en los próximos quince años. Si a

esto le sumamos el aumento de la esperanza de vida en los últimos cinco años, las pirámides

de población seguirán cambiando año a año. El incremento de población se producirá en la

parte superior de la pirámide de población.

Si la natalidad sigue bajando, en el futuro, el número de trabajadores necesarios para sostener

las pensiones con sus cotizaciones a la Seguridad Social será cada vez más insuficiente. Esto

da lugar a que surja el debate de cuánto puede aguantar el sistema. El sistema de pensiones en

España es lo que se denomina un sistema de reparto. Son los trabajadores activos, a través de

sus aportaciones a la Seguridad Social, los que contribuyen al fondo para atender los pagos de

las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores retirados. De acuerdo con la seguridad

social, este sistema permite mantener la solidaridad entre generaciones, la solidaridad de los

activos respecto de los pasivos y la solidaridad entre los distintos territorios de la nación.

Sin embargo, para que funcione en equilibrio, la relación entre trabajadores activos y

pensionistas debe permanecer más o menos estable. Si aumenta mucho el número de

pensionistas o baja el número de trabajadores activos, el sistema de reparto se desajusta. En

España, al igual que en otros países desarrollados de su entorno, están sucediendo ambas

cosas al mismo tiempo. Si la natalidad continúa bajando, habrá cada vez menos trabajadores

que paguen las cotizaciones a la Seguridad Social, a pesar del aporte positivo que pueda

suponer la inmigración.



En definitiva, la baja natalidad y el envejecimiento de la población provocan que cada vez sea

más difícil asumir el coste total de las pensiones a través de las cotizaciones de los

trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Las soluciones para que las prestaciones no

pasen a monopolizar por completo los presupuestos del país pasan por elevar el número de

trabajadores activos, buscar alternativas de financiación o desarrollar sistemas

complementarios para fomentar el ahorro individual de los trabajadores de cara a su

jubilación.

Conclusiones

En definitiva, el desarrollo de la tasa de natalidad en Canarias en los últimos veinte años ha

sido decreciente. Los nacimientos en el archipiélago han descendido de manera progresiva y

descontrolada a pesar de que la población en Canarias, por el contrario, ha crecido

gradualmente debido a diversos factores como la inmigración, no solo del continente africano

sino principalmente europea. Esto da lugar a que se acreciente el debate de la sobrepoblación

en las islas. El turismo, (de sol y playa, astronómico y de senderismo) siendo el principal

motor económico de las islas, ayuda a la instalación de turistas que llegan de vacaciones a

vivir en Canarias debido a factores como el clima y a su ecosistema, fomentando la

sobrepoblación y el pensamiento malthusiano de ser muchos en un territorio limitado.

La llegada de turistas a Canarias, crece constantemente y cada año estamos hablando de

récord de cifras a pesar de la paralización que sufrió el modelo fruto al Covid-19 en el año

2019. Rápidamente recuperó el ritmo de los años previos a la crisis sanitaria y el último dato

que tenemos recogido, marca la cifra más alta de toda la historia.

La población europea en Canarias ha crecido un 300% en nuestro periodo de estudio, al igual

que la sudamericana (un aumento del 431%), la africana y la asiática, trastocando por

completo las dinámicas poblacionales en el archipiélago considerablemente puesto que, al

asentarse en las islas, los nacimientos de niños con madres de otras nacionalidades crecen,

mientras que los nacimientos de niños con madres españolas decrecen paulatinamente.

Estamos hablando de que ha decaído un 46% el nacimiento de niños con madres españolas en

Canarias, pasando del 93% de los nacimientos totales en el año 2000, al 78% en el año 2022.



Nuestra primera hipótesis general la hemos ratificado, la tasa de natalidad ha caído

descontroladamente en los últimos veinte años, siendo el periodo 2007-2009 donde más se ha

notado la caída fruto a la crisis financiera del año 2008. Por otro lado, la crisis sanitaria del

Covid-19 no ha sido un factor determinante en el descenso de dicha tasa puesto que la

tendencia en los años anteriores a la crisis socio-sanitaria fue paulatinamente similar.

Canarias es una de las comunidades autónomas con la tasa de natalidad más baja de toda

España junto al principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y el País Vasco y

muy por debajo de la media nacional. En cuanto al crecimiento vegetativo, el descenso ha

sido incontrolable, pasando del 4% en el año 2001 a estar en negativo en el año 2021,

evidenciando nuestra problemática.

En lo que a las pirámides de población se refiere, en los últimos veinte años, hemos pasado

de tener en Canarias una pirámide de población estacionaria a una pirámide de población

regresiva que seguirá cambiando en las próximas décadas. Otras variables como los métodos

anticonceptivos, la fuga de cerebros o la mejora de los métodos de adopción influyen de

manera directa en la bajada de la fecundidad. Se ha producido un retraso considerable en la

edad de las madres que tienen el primer hijo siendo las políticas familiares, clave en nuestra

problemática también. Las madres en Canarias, tienen el primer hijo con una edad media de

31 años en comparación a los 27,3 años de media en el año 2001. Esto se debe a una serie de

variables como los estudios, la precariedad laboral, dificultades para la independencia y la

emancipación y el rol de los cuidados, acaban por retrasar la decisión de formar una familia.

La inclusión laboral de la mujer ha sido también un factor clave. El aumento de la ocupación

de la mujer ha sido reseñable en los últimos veintidós años. La mujer quiere ser trabajadora

antes que madre y resulta muy complicado de compaginar fruto a las políticas de conciliación

y a ese rol adquirido por la mujer en la sociedad patriarcal del cuidado del espacio privado.

La figura materna, por lo general, pasa a tener una doble tarea, una en el espacio público, con

su propio trabajo y otra en el espacio privado con el cuidado del hogar y del hijo y el cuál no

es remunerado. Se hace difícil lidiar con ambas tareas.

Toda esta problemática deja unas consecuencias a corto-largo plazo que son importantes y

dignas de comentar. Entre otras cosas, la natalidad seguirá descendiendo en los próximos

años siguiendo la dinámica de estas últimas dos décadas dejando en graves problemas a las



pensiones. Por otro lado, veremos hasta qué punto, podrán las islas soportar el aumento de la

población tan descontrolado que se está produciendo, sobre todo, infraestructuralmente

hablando, estando presente, como no hemos dejado de comentar en todo el proyecto, el

miedo malthusiano. Aumentará cada vez más la densidad de población, sobre todo en las

capitales de las islas (considerablemente Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran

Canaria) y las nulas políticas de previsión a esta problemática, hará que la situación sea

insostenible.

Nos encontramos, en resumidas cuentas, ante un futuro poco alentador en lo que a las

dinámicas poblacionales se refiere. La tasa de natalidad y el crecimiento vegetativo

descenderá hasta mínimos fruto a que seguirán naciendo pocos niños, la población y la

densidad de población aumentará porque no dejará de llegar población foránea.

El turismo seguirá haciendo números de récords, degradando a las islas y ayudando poco al

desarrollo sostenible y los jóvenes, fruto a que el turismo seguirá siendo el motor principal de

la economía en el archipiélago, seguirán partiendo a otros lugares donde tengan mayores

oportunidades y puedan formar sus familias. Y por último y no menos importante, como no

se desarrollen desde el gobierno, políticas de conciliación, las mujeres querrán seguir

creciendo profesionalmente antes que ser madre.
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