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PRESENTACIÓN  
 
José Ignacio Urquijo Valdivielso 
Sociólogo 
Director de Almenara 
urkival@telefonica.net 
 
Nacido  en Laudio – Llodio (Álava, el 2 de agosto de 1960). Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Diplomado en 
Teología por la Universidad de Deusto. Es profesor de Enseñanzas Medias en el IES 
Hernández Pacheco de Cáceres. Profesor de Antropología Filosófica, y de Pedagogía y 
Didáctica en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe 
(UPSA). Ha ejercido como Profesor – Tutor de Sociología en la UNED en el Centro 
Asociado de Plasencia, ha llevado a cabo investigaciones en el campo sociológico y 
varias ponencias: sobre el mundo educativo, sobre la inmigración en Cáceres y sobre la 
cooperación al desarrollo de los países del sur. Fue miembro del primer Consejo Asesor 
para la Cooperación con el Tercer Mundo de la Junta de Extremadura, así como del 
Consejo Asesor para la Cooperación con el Tercer Mundo del Ayuntamiento de 
Cáceres. Fruto de su labor con el mundo de las Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo fue su libro sobre cooperación internacional desde Extremadura: “Un 
nuevo Milenio, dos viejos mundos”, editado en el año 2000, en Cáceres, por la 
Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y la Consejería de Bienestar Social. 
 
Abstract: 

Almenara is born, from Extremadura, with the vocation of a magazine open to the world. 

This means that in its pages all types of articles, studies and investigations will be found 

that deal with the social reality of Extremadura and any point of the globe, but from 

Extremadura, which is our birthplace and point of action as an association. 

In addition we want with our publication to make available to our society all our past and 

future activities, our efforts and yearnings to obtain an even more open, plural, just, 

tolerant and free society. 
Key words: 

Social sciences, Almenara, publication, social reality, ACISE, Extremadura, society, to 

investigate. 
 
 
Nace Almenara, desde Extremadura, con vocación de revista abierta al mundo. Esto 
quiere decir que en sus páginas podrán encontrarse todo tipo de artículos, estudios e 
investigaciones que traten sobre la realidad social de Extremadura y de cualquier punto 
del globo, pero desde Extremadura, que es nuestro lugar de nacimiento y actuación 
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como asociación. Porque nuestra Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura 
tiene un objetivo fundamental: analizar nuestra sociedad extremeña para crear cauces 
de entendimiento y diálogo entre todas las personas y grupos que la componen. Y 
acompañando a ése análisis tenemos y queremos dotarnos de un instrumento que haga 
llegar a todos los rincones de Extremadura nuestra humilde aportación; eso pretende 
ser Almenara. 
 
La palabra Almenara, nombre que hemos dado a nuestra revista, significa, según el  
DRAE,  el fuego que se hacía en las atalayas o torres para dar un aviso de importancia 
para toda la población, como el peligro de atacantes, la llegada a puerto de 
embarcaciones o cualquier otro acontecimiento que debía saberse con rapidez por 
todos.  De esta manera queremos encender un nuevo faro en nuestra sociedad, donde 
todas y todos los investigadores sociales puedan tener cabida para avisar de aquello 
que les parece importante, urgente o necesario para nuestra comunidad. 
Así, creemos, que la variedad de temas tratados en nuestra revista primera hace de ella 
un sitio privilegiado para conocer nuestra realidad social.  
 
En este número de Almenara encontramos dos artículos sobre el mundo de Internet: 
uno sobre las redes sociales en Internet y otro sobre los movimientos antiglobalización 
en Internet. También sobre el importante campo de la inmigración con otros dos 
artículos: el primero sobre la inmigración en Cáceres y otro que versa sobre la 
religiosidad del colectivo inmigrante marroquí en Extremadura.  
No queda fuera de nuestro análisis el terrible y acuciante problema de la violencia 
doméstica que es desarrollado en otro artículo, o el análisis de la perspectiva histórica 
de las “políticas” de integración de los gitanos, tampoco la importancia, cualitativa y 
cuantitativa, de la cooperación internacional extremeña, que se trata en un artículo 
sobre la Cooperación Local. 
También recogemos el potencial que, como motor de cambio y progreso, supone el 
capital social en Extremadura y damos a conocer las diversas aportaciones al mundo 
cultural con una sección de recensiones de las últimas y más importantes publicaciones 
en ciencias sociales. 
 
Queremos mostrar todos aquellos conocimientos científicos que ayuden al 
entendimiento de la realidad extremeña y por ende al desarrollo de nuestra región, y ser, 
por tanto, un factor más de progreso y avance social. Extremadura necesita de la 
colaboración y el esfuerzo constante desde todos los campos del saber. 
 
Nuestra Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura cuenta con una buena 
cantidad de científicos sociales de Extremadura, que están trabajando en muy diversos 
campos y acumulando experiencia, saber y práctica en  muchos ámbitos de la realidad 
social actual, cada vez más cambiante, con fenómenos muy diversos a la par que 
influida en su conjunto por la globalización.  
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Ese aporte humano de ACISE ha hecho que en nuestra corta vida institucional hayamos 
realizado una buena cantidad de actividades. Por ello con nuestra publicación también 
pretendemos hacer llegar a la sociedad extremeña todas nuestras actividades pasadas 
y futuras. 
 
Por último desde Almenara queremos también reflejar nuestros esfuerzos y anhelos por 
lograr una sociedad aún más abierta, plural, justa, tolerante y libre. 
Confiamos que nuestra revista no defraude y sea un aporte interesante, serio, riguroso y 
ameno para nuestro devenir social y cultural. 
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EDITORIAL  
 
Marcelo Sánchez-Oro Sánchez 
Sociólogo 
Presidente de ACISE 
msan_oro@hotmail.com 
 
Nacido en Plasencia (Cáceres el 15 de enero de 1962). Diplomado en Trabajado Social 
por la Universidad de Granada, aunque cursó la diplomatura en Valladolid. 
Posteriormente inicia los cinco cursos de la licenciatura en Ciencias Políticas y 
Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y se licencia en la UNED en la 
rama de Sociología en 1992 en la Universidad de Extremadura defendió la Tesis 
Doctoral “Desarrollo regional de Extremadura, consolidación de la dependencia” bajo la 
dirección del Dr. Don. Julián Mora Aliseda en el Departamento de Geografía y 
Ordenación del Territorio obteniendo el titulo de Doctor en Geografía con la calificación 
de sobresaliente “cum laude” en 1999. 
En el terreno profesional es funcionario (trabajador social) del Excmo. Ayuntamiento de 
Cáceres desde 1988. Es profesor asociado de Sociología y Técnicas de Investigación 
Social de la Universidad de Extremadura desde el año 2000, y ha participado en una 
veintena de investigaciones sociales, las últimas de las cuales han sido dentro del 
Grupo de Investigación de la Universidad de Extremadura DELSOS, cuyo investigador 
principal es el Doctor José Antonio Pérez Rubio. Sus líneas de investigación, 
publicaciones, artículos y conferencias están orientadas en torno al desarrollo regional y 
local y el análisis de las políticas sociales. 
 
Abstract 

There is a whole world to explore and the tenacious impulse of an organization like the 

Association of Social Sciences of Extremadura (ACISE) is needed, if we know how to 

incorporate social scientists who have a desire to work to modify the sometimes, 

discouraging present panorama of social sciences.  

Throughout these two years, with very little means or none at all we have wanted to 

make it clear that our disciplines have a lot to say and to contribute to the society of 

Extremadura.  
Key words: 

Social sciences, Extremadura, sociology, formation, university, social studies. 
 
Cuando en la primavera de 2007 comenzamos a reunirnos para dar forma a la 
Asociación de Ciencias Sociales, Jesús Moreno, Rachid Al Quaroui, Vicente Ramos, 
José Ignacio Urquijo, Miguel Ángel Cortés y el que suscribe este editorial, 
comprobamos que necesitábamos poco tiempo para ponernos de acuerdo acerca de lo 
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que queríamos y necesitábamos en relación con nuestra vocación y profesión: las 
ciencias sociales. Por entonces rescatamos un clarividente texto de Marcuse que 
sintetizaba, en parte, nuestra preocupación ante lo que observamos ocurre con nuestras 
disciplinas: “El pensamiento unidimensional es promovido de forma sistemática por los 
administradores de la política y los difusores de las informaciones de masas; el mundo 
de ideas de estos está poblado por hipótesis que se prueban a sí mismas, y que por su 
repetición incesante y monopólica se vuelven definiciones o mandatos de carácter 
hipnótico”. 
De otra parte, sabíamos que la nueva organización debería estar por encima de 
rivalidades personales e intereses de grupos. Además debía ofrecer a nosotros mismos, 
pero también a la sociedad extremeña, posibilidades de debate honesto y cabal sobre 
problemas actuales desde las diversas perspectivas que ofrecen nuestras disciplinas: 
rigor, bases teórico-practicas para el análisis y para la búsqueda de soluciones, 
herramientas de investigación solventes y contrastadas para conocer y conocernos, 
visiones diferentes, en muchos casos complementarias del mundo y la sociedad actual. 
En ocasiones demasiado encerradas en los ámbitos academicistas y, en otros muchos 
casos, sin apenas expresiones concretas, las ciencias sociales y en particular la 
sociología, adolece de presencia institucional visible, respetada y por consiguiente 
tenida en cuenta. Ya se sabe que cuando hablamos de “instituciones” nos estamos 
refiriendo a formalizaciones tangibles de hacer y de pensar. La mayor parte de nosotros 
considerábamos que, a nivel interno de los/as profesionales de las ciencias sociales, 
existía una debilidad organizativa clamorosa. En el caso de la sociología un Colegio 
Profesional, nominal e inoperante, que permite, en lo más prosaico de la profesión que, 
por ejemplo, se convoquen por parte de las administraciones plazas laborales de 
agentes de desarrollo local o incluso de agentes de igualdad que excluyen 
expresamente a los/as licenciado/as en sociología y políticas, pero también en 
antropología y en psico-pedagogía.  
Más allá de esto, los intentos organizativos de los que históricamente nos habíamos 
servido, hacia años que no servían ni para integrar ni para legitimar a las ciencias 
sociales. En este sentido hay que recordar las expectativas puestas, y en la mayor parte 
de los casos incumplidas o satisfechas solamente a medias, por organizaciones como la 
Asociación Extremeña de Sociología (AES), la Asociación de Sociólogos y 
Politólogos de Extremadura (ASyPE) o el Grupo Extremeño de Sociología (GES). 
Aunque en la primavera de 2007 los/as que estábamos inquietos/as por la irrelevancia 
de nuestras disciplinas, valorábamos como positivo lo que de bueno tuvieron estos 
esfuerzos organizativos, compartíamos la idea de que se debía volver a intentarlo. Y en 
esas estamos.  
La necesaria institucionalización de las ciencias sociales no solo pasa por una labor 
organizativa interna, exige que insistamos en la creación en Extremadura de un 
verdadero Instituto (o Centro) Regional de Estudios Sociales que contemple la 
reflexión científico-social y, muy en particular la aplicación de la investigación social a 
los problemas de la región: el mundo rural y su desarrollo, la sostenibilidad de nuestro 
modelo regional, el análisis de nuestro capital social y su impulso, el diagnóstico de las 
demandas, opiniones, expectativas de los y las extremeñas en cada coyuntura social, 
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económica, cultural y política. Solo el compromiso de la Junta de Extremadura en este 
deseado proyecto puede colmar nuestras aspiraciones porque de lo que se trata es de 
tener el respaldo institucional y público necesarios que garanticen los medios para que 
la labor científica tenga, de una parte, la suficiencia presupuestaria y, por otra, la 
autonomía y el rigor que exige esta labor de investigación social aplicada.  
 
A lo largo de estos dos años, con muy escasos medios o ninguno, hemos querido poner 
de relieve que nuestras disciplinas tienen mucho que decir y aportar a la sociedad 
extremeña. De este modo lo primero que hicimos fue organizar un “Debate 
postelectoral” para reflexionar colectivamente sobre los resultados de las elecciones 
generales de 2008 y, en continuidad con esa acción hemos celebrado en mayo de 2009 
un “debate electoral sobre Europa” que ayudase a encontrar respuestas a preguntas 
tales como qué nos ha aportado, lo que les debemos y que nos deben a Extremadura, 
debate planteado al hilo de las Elecciones Europeas de Junio de 2009.  
Debates abiertos, intentando que se realicen desde una visión aséptica pero 
comprometida con los problemas concretos que toca abordar a las ciudadanas y 
ciudadanos de la región. Como así lo hicimos en octubre de 2008, cuando organizamos 
y llevamos a cabo con enorme éxito, la Jornada sobre “Crisis y Sociedad”, 
anticipándonos a iniciativas que otras organizaciones consolidadas y directamente 
afectadas están llevando a cabo ahora sobre este acuciante problema.  
La formación y reciclaje de los/as científicos/as sociales es otro reto permanente y 
necesario. Desde el primer momento nos comprometimos con la formación en las 
herramientas de trabajo y en ofrecer nuestros recursos. De este modo en 2008 
realizamos cursos sobre técnicas de muestreo e investigación social, sobre SPSS, 
sobre divulgación de contenidos sociológicos a través de Internet. Cursos todos ellos 
impartidos por amigos y amigas de ACISE, de forma desinteresada. Queda pendiente 
profundizar en estas materias y realizar otros cursos: tratamiento de datos cualitativos, 
análisis de redes sociales, sistema CATI de gestión de encuestas telefónicas, etc. En el 
ámbito de la formación, nuestra asociación ha de poner de relieve que hay materias que 
ofrecer a la sociedad general que ningún otro colectivo profesional puede hacerlo, como 
se ha comprobado con los cursos que hemos organizado y desarrollado, con notable 
éxito también, para la Concejalía de Participación Social y Ciudadana del 
Ayuntamiento de Cáceres sobre capital social, motivación para la participación, 
presupuestos participativos, redes sociales, etc. La preocupación por desarrollar desde 
ACISE investigaciones aplicadas nos llevó a proponer al Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas de la Junta de Extremadura la realización de un análisis del capital 
social a ambos lados de la frontera, que se realizó a finales de 2008 y cuyo informe 
final será editado por ACISE. 
Tenemos en cartera otros proyectos de investigación que confiamos poder llevar hacia 
delante, teniendo claro que, en este campo, nuestra labor es fundamentalmente 
testimonial y divulgadora, pero aun así no renunciamos a ella. El blog de la Asociación 
es bitácora imprescindible para hacer un seguimiento de las acciones de ACISE y del 
trabajo de sus asociados/as, con visitas mensuales que ha llagado a las 3.000 
consultas: http://sociologiaext.wordpress.com. 
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Hay todo un mundo por explorar y que requiere del tenaz impulso de una organización 
como ACISE, si sabemos aglutinar en ella a cuantos/as científicos/as sociales tengan 
deseo de trabajar por modificar el, en ocasiones, desalentador panorama actual de las 
ciencias sociales en nuestra región. Las ciencias sociales en Extremadura no pueden 
quedarse reducidas al ámbito de la Universidad de Extremadura, en la que además 
nuestra presencia es bastante insignificante, aunque el esfuerzo y el compromiso diario 
de nuestros/as colegas cada día se vaya haciendo más visible. Pero aún faltan 
estructuras especificas: departamento de sociología, titulación académica propia y, 
porque no, una Facultad de Ciencias Sociales, que es imprescindible a nuestro juicio, 
en el nuevo entorno de las reformas de las carreras universitarias realizadas a partir de 
la aplicación de Espacio Europeo de las Enseñanzas Superiores acordado en Bolonia. 
En el mundo de las administraciones públicas, de la empresa privada, la presencia 
de los profesionales aún está por ser admitida y reconocida. ¿Cuántos puestos de 
trabajo adolecen de las ciencias sociales en su praxis diaria? Y sin embargo, desde las 
empresas y administraciones, se evalúa, se diagnostica, se analiza la realidad social, se 
dirigen equipos, se planifica, se estudia, se actúa… ¿Qué profesionales desarrollan 
estas competencias? ¿Qué calificación tienen? ¿En qué medida esta falta de 
profesionales de las ciencias sociales en estos ámbitos de la economía y de los 
servicios está lastrando su desarrollo?. Son preguntas que debemos hacernos y 
hacerlas a los/as gestores de lo público y de lo privado. 
Nuestro compromiso con este proyecto ha contado hasta ahora, y en el futuro más aún, 
con la Federación Española de Sociología (FES). Se trata de una alianza estratégica, 
un vinculo estatal con otras organizaciones y experiencias en la que nos sentimos 
acogidos/as y respaldados/as. Igualmente el Convenio Marco suscrito entre ACISE y 
la Universidad de Extremadura, deberá sentar las bases de un trabajo en común que 
hemos de impulsar muy especialmente desde nuestra organización. 
Queda lo más difícil: la consolidación de este proyecto, su permanencia en el tiempo y 
su capacidad de aunar voluntades. La Revista Extremeña de Ciencias Sociales 
“Almenara” será la mejor herramienta para divulgar nuestras inquietudes, nuestros 
logros y preocupaciones. Puede que alguna vez se recuerde que fue en una reunión de 
la Junta Directiva en el despacho del profesor José Antonio Pérez Rubio en la Facultad 
de Empresariales y Turismo cuando José Ignacio Urquijo propuso, y los demás 
aceptamos con entusiasmo, embarcarnos en otra locura más; luego, en la Asamblea de 
ACISE de enero de 2009, en el Casar de Cáceres, en la Casa del Pueblo que 
amablemente nos cedieron para reunirnos, cuando se ratificó la idea de llevar adelante 
este ambicioso proyecto.  
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UN FENÓMENO RECIENTE Y EN CONTINUO CRECIMIENTO: LOS SITIOS DE 
REDES SOCIALES EN INTERNET 
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Sociólogo 
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Carlos Rodríguez Notario, (Toledo, 1976) Es Licenciado en Sociología, Especialidad de 
Análisis Políticos por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2001 ha 
desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito privado en Investigación Social y de 
Mercados hasta 2005, trabajando desde esa fecha en la Administración Regional y 
Provincial extremeñas, en materia de empleo. Actualmente es Sociólogo de la 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura. Es miembro de ACISE desde 2008. 
 
Abstract 

The appearance of news related to Social Network Sites on the Internet is quite 

common, making us conscious of the amplitude and frequency of their use, to the extent 

of being a daily practice amongst many users. In a relatively short space of time the use 

of these networks has extended in a  vertiginous way among Internet users, at national 

level, following the international tendencies.  

Hundreds of Social Network Sites exist, with different technological possibilities that give 

support to an ample range of interests and practices. They respond in some cases to a 

variable public, whereas in others they attract people on the basis of a common 

language or race, sex, religion or identities based on nationality. They also vary insofar 

as new tools of information and communication are introduced. A common characteristic 

in most of these Social Network Sites is that an initial number of participants send 

messages to members of their own social network inviting them to join the site. The new 

participants repeat the process, and the total number of members and the connections of 

the network increase. 
Key words: 

Social networks, internet, sites, online, phenomenon, growth, legal, protection. 
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Es habitual la aparición de noticias relacionadas con  Sitios de Redes Sociales en 
internet, haciéndonos conscientes de la amplitud y habitualidad de su uso, hasta el 
hecho de ser practica cotidiana en muchos de los usuarios de los mismos. 
En un relativamente espacio corto de tiempo el uso de estas redes se ha extendido de 
manera vertiginosa entre los internautas, a nivel nacional, siguiendo las tendencias 
internacionales. 
Según el último informe de la compañía ComScore, que hace referencia a Diciembre de 
2008, el 73,7% de los internautas mayores de 15 años son usuarios de las mismas. 
Es decir,  más de 13 millones de usuarios, de 17,8 millones de internautas españoles. 
Los resultados del registro de Febrero de 2009 de la empresa de medición de 
audiencias en la red, Nielsen Online,  permiten afirmar, que ya se dedica más tiempo de 
navegación en la red a los Sitios de Redes Sociales que al Correo Electrónico. Estas 
redes unidas a los Blogs se llevan el 10% del tiempo que los usuarios dedican a 
navegar. 
No obstante, muchos de los propios usuarios desconocen los antecedentes y evolución 
de dichos Sitios de Redes Sociales, por eso convendrá en breves líneas comentar qué 
son exactamente, su evolución histórica y las problemáticas que generan o pueden 
generar.   
 
ACERCAMIENTO SOCIOLÓGICO. 
En primer lugar habría que definir que es una Red Social. De las muchas definiciones 
que podemos utilizar, nos vamos a quedar con la que aparece en Wikipedia, Red Social 
encargada de ofrecer definiciones, que  lo hace del siguiente modo: 
Una Red Social es una estructura social que se puede representar en forma de uno o 
varios grafos, en el cuál los nodos representan individuos  y las aristas relaciones entre 
ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo,  intercambios financieros, amistad, 
relaciones sexuales, etc. También es el medio de interacción de distintas personas. 
Los Sitios de  Redes  Sociales en Internet se basan en la Teoría de los ”Seis grados de 
separación“, que de manera general asegura que cualquier individuo en el Planeta 
puede estar conectado a cualquier otra persona, a través de una cadena de conocidos 
que no tiene más de seis intermediarios. 
Dicha frase, proviene y se inspira en el “Experimento de un Mundo Pequeño” de 
Stanley Milgram realizado en 1969, que explicaremos mas adelante, pero sus 
antecedentes son  anteriores. 
Inició la misma a finales de la década de los años veinte del siglo pasado, el escritor 
húngaro Frigyes Karinthy,  que a través de un relato nos ponía sobre la mesa esta 
temática . 
Ya en la década de los cincuenta, en  el libro "Six Degrees: The Science of a 
Connected Age” el sociólogo Duncan Watts,  aseguraba que es posible acceder a 
cualquier persona del planeta en tan solo seis “saltos”. 
Explica que  cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y compañeros de 
trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos 
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cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier individuo puede pasar un 
recado a 10.000 personas más, tan solo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus 
amigos. 
Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo no conoce 
pero que puede conocer fácilmente pidiendo a  amigos y familiares que se los 
presenten. 
 Procediendo de igual manera hasta el sexto nivel nos encontramos con una cifra de 
1.000.000.000.000 de individuos. En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se 
podría enviar un mensaje a cualquier individuo del planeta. 
En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram, ideó una nueva manera de 
probar esta  Teoría. El “Experimento del Mundo Pequeño”, consistió en la selección al 
azar de varias personas del medio oeste estadounidense para que enviaran tarjetas 
postales a un extraño situado en Massachusetts, situado a varios miles de kilómetros de 
distancia. Los remitentes conocían el nombre del destinatario, su ocupación y la 
localización aproximada. Se les indicó que enviaran el paquete a una persona que ellos 
conocieran directamente y que pensaran que fuera la que más probabilidades tendría, 
de todos sus amigos, de conocer directamente al destinatario. Esta persona tendría que 
hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que el paquete fuera entregado 
personalmente a su destinatario final. 
Aunque los participantes esperaban que la cadena incluyera al menos cientos de 
intermediarios, la entrega de cada paquete solamente llevó, como promedio, entre cinco 
y siete intermediarios. Los descubrimientos de Milgram fueron publicados  e inspiraron 
la frase “Seis Grados de Separación”. 
Este experimento probó la teoría, pero hablamos de manera general porque,  el grado 
de separación depende o se ve afectado por  variables geográficas, sociales, 
económicas, culturales , políticas, y por supuesto tecnológicas. Cuestiones cómo el 
lugar en el que nos encontramos del Planeta, el grado de desarrollo tecnológico del 
mismo  y otros, entendemos que influyen de manera notable en los grados de 
separación existentes. 
 
EVOLUCIÓN  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS DE REDES SOCIALES EN 
INTERNET. 
Boyd y Ellison , definen Sitio de Redes Sociales como un servicio basado en Internet 
que permite a los individuos construir un perfil público o semi-público, dentro de un 
sistema delimitado,  articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 
conexión,  ver y recorrer su lista de  conexiones, y de las hechas por otros dentro del 
sistema.  
Utilizan el término Sitio de Redes Sociales, para describir este fenómeno, y no Red 
Social, porque esta última hace hincapié en la iniciación de la relación, a menudo entre 
desconocidos. Si bien es posible la creación de redes en estos sitios, no es la principal  
práctica de muchos de ellos, ni es lo que los diferencia de otras formas de comunicación 
mediada por ordenador. 
Lo que hace a los Sitios  de Redes Sociales únicos es que permiten a los usuarios 
integrar y hacer visibles sus redes sociales. En muchos de estos sitios los participantes 
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no están necesariamente “en red” o buscando a gente nueva, en cambio, están 
principalmente comunicándose con personas que ya forma parte de su red social.  
Existen cientos de Sitios de Redes Sociales, con distintas posibilidades tecnológicas, 
que dan soporte a una amplia gama de intereses y prácticas. Responden en unos casos 
a un público variado, mientras que en otros atraen a la gente sobre la base de un 
lenguaje o raza común, sexo, religión o identidades basadas en la nacionalidad. Varían 
también en la medida en que se incorporen nuevas herramientas de información y 
comunicación. 
 Una característica común  en  la mayor parte  de estos Sitios de Redes Sociales es que  
un número inicial de participantes envían mensajes a miembros de su propia red social 
invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el 
número total de miembros y los enlaces de la red.  
El origen de  estos sitios de  redes sociales es discutible, aunque lo podemos situar en 
la segunda mitad de la década de los noventa del siglo pasado. Uno de los precursores 
fue classmates.com, creado  por Randy Conrads, que pretendía  que la gente 
recuperara o mantuviera el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, 
universidad, etc. 
Classmates.com permitía afiliarse con su escuela secundaria o universidad y navegar 
por la red de otros que también estuviesen afiliados, pero los usuarios no pudieron crear 
perfiles o listas de amigos hasta años más tarde. SixDegrees fue la primera en combinar 
estas características en 1998. 
De manera progresiva  fueron apareciendo sitios web promocionando  redes de círculos 
de amigos en línea, cuando el término se empleaba para describir las relaciones en las 
diferentes comunidades virtuales existentes, y se  popularizó en 2003 con la aparición 
de Xing o MySpace. 
Dicha popularidad trajo consigo que  grandes compañías como Google  y Yahoo 
entraran en el espacio de las Redes Sociales en Internet. 
Los Sitios de Redes Sociales siguen creciendo de manera vertiginosa, especialmente 
dentro de las potencialidades y mejoras que ofrecen las denominadas Web 2.0 y 3.0. 
Fenómenos nuevos son los Sitios de Redes Sociales de compras, o lo que es lo mismo 
Shoping 2.0.  Tratan de convertirse en un lugar de consulta y compra. Un espacio en el 
que los usuarios pueden consultar todas las dudas que tienen sobre los productos en 
los que están interesados, leer opiniones y escribirlas, votar a sus productos favoritos, 
conocer gente con sus mismas aficiones y, por supuesto, comprar ese producto. 
 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL FENÓMENO DE LOS SITIOS DE REDES 
SOCIALES. 
Las consecuencias de la aparición y extensión del uso de los Sitios de Redes Sociales 
en Internet son muchas y variadas, ya sea  a nivel social, de la distribución del tiempo 
de utilización de la Red, como tratamos al principio del artículo, o consecuencia 
jurídicas, que actualmente están en continuo debate, y que continuación explicaremos. 
Las tasas de crecimiento del uso de los Sitios de Redes Sociales nos ponen sobre la 
mesa la necesidad de una legislación adaptada a este reciente fenómeno, que garantice 
el cumplimiento de la la legislación sobre protección de datos, del mismo modo que se 
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incremente la vigilancia sobre cuestiones relativas a la pornografía infantil, control  del 
acceso de menores, etc. 
El incorporarse a un Sitio de Redes Sociales  implica ceder una serie de datos 
personales, cosa que se hace de un modo voluntario, pero quizá no de un modo tan 
consciente como sería necesario. La velocidad  de uso y el crecimiento de 
potencialidades de los mismos, resultan en una falta de calibración de las 
consecuencias de la introducción de estos datos personales. 
Según Artemi Rallo, Presidente de la Agencia de Protección de Datos Española, en una 
entrevista publicada en el  Diario Expansión (Edición Digital) el 13/3/2009 comenta: 
La legalidad de muchos de estos sitios de redes sociales, se construye sobre una 
falacia, que es la existencia de un usuario informado y consciente, cuando las 
estadísticas muestran que menos de 1 usuario por cada 100.000 lee estas condiciones. 
La Agencia de Protección de Datos de nuestro país esta llevando a cabo una campaña 
de  concienciación acerca de la trascendencia que tiene poner a disposición de toda la 
Red fotos, preferencias sexuales, inquietudes o credos religiosos. 
Del mismo modo se espera para Abril un dictamen conjunto de las Agencias de 
Protección de  Datos de la Unión Europea  para la Adecuación de estos Sitios a la 
normativa Europea. 
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CAPITAL SOCIAL EN EXTREMADURA: EL ÉXITO ESTA EN LA CONFIANZA 
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Bienestar social” siendo calificada por el tribunal como sobresaliente. En la actualidad 
está realizando la tesis doctoral en la Universidad de Extremadura, cuyo tema de 
investigación es “El capital social como factor determinante en las dinámicas de 
desarrollo rural”. Posee una amplia labor investigadora, centrada en numerosos temas 
(protección a la infancia, voluntariado, turismo, desarrollo rural, etc.), destacamos la 
codirección de un proyecto de investigación hispano-portugués sobre “Capital social y 
desarrollo local”. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, 
tanto como ponente como en los comités científicos. Posee en su haber varios artículos 
en revistas especializadas y libros, destacando “Los intangibles en el medio rural” 
(2007), editado por la Universidad de Extremadura. Es miembro del grupo de 
investigación de Desarrollo Local y Sostenible (DELSOS) de la Universidad de 
Extremadura. 
 
Abstract 

The main approach that we are going to give to social capital is one which considers the 

interweaving, in all those dynamics of development, of intangible elements, like the 

normative social system, the cultural one, values, etc. We must not forget that 

traditionally, whenever development programs are spoken of, they have been related to 

economic increase, not considering these elements, previously mentioned, a reason why 

many of the programs, strongly economical, failed. A good conception of development, 

understood in an integral way, must surpass the idea that growth corresponds to 

economic policies and distribution to social policies. Once this is achieved, we will 

manage to incorporate equality as a main target of development, we would consolidate 

the advances reached in the field of social welfare, economic growth would accelerate 

and therefore the levels of income, thus obtaining a more integral and sustainable 

development.  
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Key words: 

Social capital, social development, demographic, Extremadura, synergy, economy, 

society. 
 
Este primer número de la revista “Almenara”, cuyo significado es “lugar donde hay luz, 
faro, guía” me ofrece la oportunidad, en este momento histórico de dificultades y 
transformaciones, de aportar luz sobre la importancia del capital social en las 
sociedades democráticas y por ende en Extremadura, pretendiendo ofrecer una nueva 
visión de la importancia de las relaciones sociales, basadas en la cooperación, la 
confianza, la participación como favorecedor de las dinámicas de desarrollo, siendo un 
motor de cambio. 
Antes de continuar se hace necesario determinar los orígenes y definición de la noción 
de capital social. El primer hito del origen de este concepto lo encontramos en la obra de 
Alexis de Tocqueville “La democracia en América” (vol I 1835 vol II 1840), al hablar de la 
importancia de la participación ciudadana y del asociacionismo en cuestiones sociales y 
políticas en donde los individuos adquirían hábitos de cooperación que después 
reproducían en su vida cotidiana. Tenemos aquí los primeros antecedentes de la 
sociedad civil contemporánea. Pero no será hasta 1916 cuando, Lyda J. Hanifan, 
consideraba que los problemas sociales, económicos y políticos se podrían solucionar  
mediante el fortalecimiento de las redes de solidaridad entre los miembros de esas 
comunidades. Partiendo de esta valoración, fue la primera que acuñó el término capital 
social para referirse a “esos elementos tangibles (que) cuentan sumamente en la vida 
diaria de las personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería, la compresión y el 
trato social entre individuos y familias características constitutivas de la unidad social” 
(Putnam 2003). En la década de los ochenta y noventa, hay una serie de autores y 
organizaciones internacionales que se comienzan a interesar por este concepto, para 
ver su influencia en los programas de desarrollo. Así tenemos a Pierre Bourdieu (1985) 
que se refiere a capital social como “el conjunto de recursos reales o potenciales a 
disposición de los integrantes de una red durable de relaciones mas o menos 
institucionalizadas”. Para Coleman (1990), es “la capacidad de las personas para 
trabajar en grupos, en base a un conjunto de normas y valores compartidos, fomentadas 
desde el contexto social de la educación” Robert Putnam (1993) lo define como los 
“aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes sociales, las normas y la 
confianza, que pueden aumentar la eficiencia de la sociedad al facilitar acciones 
coordinadas que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo”. Para el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2000 “son normas y redes que facilitan la 
acción colectiva y contribuyen al beneficio común”. El Banco Mundial (2001) lo define 
como las “instituciones, relaciones, actitudes y valores que rigen la interacción de las 
personas y facilitan el desarrollo económico y la democracia”. Como podemos ver o 
intuir, el término de capital social es un concepto polisémico, pero con una serie de 
elementos comunes en casi todas las definiciones tales como la confianza, la 
reciprocidad, cooperación, participación. 
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El principal enfoque que vamos a dar al capital social es el de plantear la imbricación, en 
todas aquellas dinámicas de desarrollo, de elementos intangibles, como el sistema 
social normativo, el cultural, los valores,  etc. No olvidemos que  tradicionalmente, 
siempre que se hablaba de programas de desarrollo, se ha relacionado con un aumento 
económico, no teniéndose en cuenta estos elementos, anteriormente mencionados, 
causa por lo que muchos de los programas, fuertemente economistas, fracasaban. Una 
buena concepción sobre desarrollo, entendido éste de manera integral, debe superar la 
idea de que a las políticas económicas le corresponden el crecimiento y a las políticas 
sociales la distribución. Conseguido esto, lograremos incorporar la igualdad como 
objetivo fundamental del desarrollo, consolidaríamos los avances alcanzados en el 
campo del bienestar social, se aceleraría el crecimiento económico y por ende los 
niveles de renta, consiguiendo un desarrollo más  integral y sostenible. Debemos abogar 
por intervenciones o políticas más integradoras, donde los aspectos que no se aprecian 
a priori, los intangibles, sean tenidos en cuenta. 
Hechas estas aclaraciones o apreciaciones a la hora de hablar de Extremadura, o de 
realizar cualquier análisis o propuesta de estudio de intervención con el fin de buscar 
este desarrollo integral y sostenible, hay que tener en cuenta una serie de aspectos que 
se circunscriben en tres factores el físico, el demográfico y el económico-social:  
En cuanto al entorno físico o geográfico decir que Extremadura cuenta con una 
extensión, de 41.634,5 Km2 y una fuerte dispersión de los municipios. De 382 
localidades (163 en Badajoz y 219 en Cáceres) de la región, 343 son menores de 5.000 
habitantes (136 en Badajoz y 207 en Cáceres) y 28 entre 5001 y 10.000 habitantes (21 
en Badajoz y 8 en Cáceres), esto nos da pie a afirmar que nuestra Región es 
eminentemente rural. Pero esta afirmación no es del todo cierta, ya que una gran parte 
de la población se halla concentrada en los núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes 
(9 en Badajoz y 5 en Cáceres). Podríamos decir que el mundo rural ha sido el 
suministrador de los núcleos urbanos. Es por ello, por lo que debemos conjugar estos 
dos aspectos, lo rural y lo urbano en cualquier iniciativa de desarrollo de nuestra 
Comunidad Autónoma. El primer paso consistiría en dar una nueva visión, de qué se 
entiende por sociedad rural, que vendría a ser una “forma de vida que abarca a todos 
los miembros que viven un una colectividad rural, trabajen en la agricultura o en otras 
actividades diferentes” (García Sanz, B 1999).  Esta definición excluye la antigua 
relación indivisible entre sociedad agraria y sociedad rural (Gómez Benito, C. y 
González Rodríguez, J.J.:   1997). En el nuevo mundo rural no está presente sólo lo 
agrario, como actividad económica y laboral, sino también existen nuevos yacimientos 
de empleo destinados más al sector servicios, turismo, etc. que al sector agrario. Es a 
partir de aquí, donde podríamos establecer el nexo de unión con la sociedad urbana, de 
tal forma que se instituirían los cauces necesarios para que una parte de los residentes 
de la urbes pasarán a formar parte del ese mundo rural, siendo estos los neorrurales. 
 
En lo referente al factor demográfico, Extremadura cuenta con una población de 
1.089.990 habitantes, lo que supone una baja densidad de población, 26,18 hab/km2. A 
parte de esto existe otra circunstancia que nos ha marcado, el fenómeno migratorio, que 
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supuso que durante las décadas de los años 60 y 70 más de 700.000 extremeños, 
abandonaron nuestra región. Esta salida estuvo motivada principalmente por factores 
económicos y a su vez ha condicionado en gran medida el desarrollo de Extremadura, 
debido a la gran pérdida, no sólo de capital humano, si no también de capital intelectual, 
económico. Esta situación de baja población, teniendo como base la “teoría de los seis 
de grados de separación”, facilitaría la posibilidad de mayores contactos e interacciones, 
de tal forma que podríamos establecer una red de contactos, individuales, grupales, 
institucionales, que crearía una tupida red de cooperación, que proporcionarían 
beneficios económicos y sociales así como una implicación en la elaboración de 
políticas públicas. 
 
Desde la perspectiva socioeconómica, gran parte de los grandes problemas que 
presenta la región son la falta de una amplia red industrial, fuerte primicia del sector de 
la construcción, actualmente en crisis y con dificultades estructurales de recuperación, al 
ser un modelo agotado. El sector agrario caracterizado por latifundios con mano de obra 
poco cualificada y pequeñas explotaciones poco viables, pérdida de recaudación de 
impuestos como consecuencia de la salida de productos sin transformar, carencia de 
grandes inversiones en infraestructura, mitigadas en gran medida en la última década, 
un sector servicios atomizado poco innovador. Esto ha condicionado que se den unas 
altas tasas de desempleo, de pobreza y exclusión, siendo beneficiarios de programas de 
la Unión Europea1 basados en políticas activas de empleo, centrando su objetivo en la 
reducción de la pobreza. Identificados algunos de los problemas socioeconómicos, la 
línea de actuación podría ser la creación de un tejido empresarial de economía social, 
para la transformación de productos, tributando  el valor añadido en la región. Apostar 
por la potencialidad de sector energético, sobre todo de energías renovables. Mayor 
inversión en las tecnologías de la información y comunicación. Y aumentar y fortalecer 
todo lo relacionado con aspectos medioambientales y de sostenibilidad y producciones 
ecológicas.  
Ante este análisis no debemos ser derrotistas, sino todo lo contrario ya que nuestra 
región cuenta con grandes posibilidades, si tenemos en cuenta las debidas 
consideraciones que las potencialidades del Capital Social, como factor de desarrollo, 
puede aportarnos para enfrentar los problemas que sufren una parte de nuestros 
pueblos. Ya que la construcción de Capital Social permite la regeneración del tejido 
social, el aumento de la confianza, el incremento de la asociatividad, la ayuda mutua y la 
cooperación para provocar un mayor progreso de Extremadura. 
 
                                                 
1 COMISIÓN DE COMUNIDADES EUROPEAS. (1994) El desafío de la pobreza y la exclusión 
social. Informe final del programa Pobreza 3 (1989-1994)., Bruselas 27/03/1995 COM (95) 94 final. 
La propia Unión Europea ha definido que se dan situaciones de exclusión social, cuando los 
individuos sufren desventajas generalizadas en términos de educación, formación profesional, 
empleo, recursos de financiación de vivienda, etc. Sus oportunidades de acceder a las principales 
instituciones sociales que distribuyen esas oportunidades de vida son sustancialmente inferiores 
que las del resto de la población; y estas desventajas persisten en el tiempo. 
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En la región extremeña, la idea de Capital Social, está siendo ampliamente estudiada, e 
implementada  por Pérez Rubio, J. A., Monago Lozano, F.J. y Muñoz Carrera, O. (2007), 
basándose en la metodología utilizada  en Andalucía por F.E. Garrido y E. Moyano 
(2002). A su vez estos autores lo tomaron del modelo reformulado del Woolcock (1998). 
Tradicionalmente el análisis del capital social se ha estudiado desde una perspectiva 
bidimensional, por una lado se analizaba las relaciones o contactos internos, inter-
individuos, grupos instituciones u organizaciones, lo que se denomina embeddedness. Y 
por otro la autonomía de la que disponían los individuos, grupos, instituciones u 
organizaciones para interactuar con otros externos, a esto se le denomina autonomy. 
Este análisis bidimensional se centraba sólo en aquellos aspectos más próximos a los 
individuos, grupos, instituciones u organizaciones más locales, olvidándose, o no 
llegando a los más globales. Reformulado este modelo de análisis por Woolcock, se 
integró los niveles micro sociales (más cercanos)  y macro sociales (más alejados) con 
este análisis bidimensional, de tal manera que se establecieron cuatro indicadores, dos 
para los niveles micro: Integración comunitaria; serían los vínculos  intracomunitarios, 
las relaciones endógenas de los individuos con grupos fuera de la familia que vienen 
determinados por la existencia de confianza y participación de los individuos de un 
grupo. Y Conexión comunitaria; son vínculos extracomunitarios colaboración e 
intervención exógenas de los individuos con grupos e instituciones, vendría determinado 
por el grado de pertenencia y confianza en la organizaciones o instituciones.  
Y dos en el nivel macro: Sinergia institucional; cooperación y comunicación 
interinstitucional tanto con administraciones públicas como con organizaciones privadas, 
así como la importancia del asociacionismo. Y Eficacia organizacional; eficiencia y 
credibilidad de las organizaciones, capacidad, dominio y aptitud de las instituciones 
públicas y privadas a la hora de llevar a cabo sus funciones. Este indicador por si mismo 
ya es relevante, de forma que si, por ejemplo, los ciudadanos perciben esta falta de 
eficacia, puede provocar una merma de otros indicadores como es la participación, la 
colaboración, etc. Lo que repercute en todas las dimensiones del Capital Social.  
En este modelo reformulado estamos viendo los tres tipos de capital social (Arriagada, 
Mirnada y Pávez, 2004), que tradicionalmente la literatura sobre este tema distingue:  
Capital social de unión, (bonding capital) interacciones con pocas personas de un 
entorno geográfico próximo, tales como redes familiares de amistad cercana.   
Capital social de puente (bridging capital) nexos entre personas y grupos con intereses 
comunes y en distintas ubicaciones geográficas. 
Capital social de enlace o escalera (linking capital)  interacciones entre individuos, 
grupos, instituciones y organizaciones geográficamente dispersos con diferentes 
intereses, ideología. 
 
Teniendo en cuenta esta metodología de análisis, la principal aportación de estos 
autores, extremeños, es que amplían sus estudios, no solo centrándose en las 
opiniones y valoraciones de personas o instituciones destacadas en diferentes ámbitos 
sociales, políticos y económicos, sino también tomando en cuenta la opinión de la 
ciudadanía en general. Esta nueva metodología provoca unas sinergias y  una 
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implementación en el análisis del capital social en nuestra región, al considerar y 
analizar la acción de las políticas gubernamentales de las diferentes administraciones.  
Los estudios realizados por Pérez Rubio, J. A., Monago Lozano, F.J. (2007) sobre la 
influencia del capital social en Extremadura, empleando la metodología del modelo 
reformulado de Woolcock, aplicando los cuatro indicadores en los dos niveles micro y 
macro. Han descubierto niveles medios altos de Capital Social, expresados por los 
ciudadanos de diferentes zonas extremeñas, he incluso han constatado que aquellas 
localidades con mayores niveles de Capital Social presentaban un mayor desarrollo 
económico y social. Sin embargo en aquellas localidades, con menos nivel de Capital 
Social había un menor desarrollo. Por tanto, hay una relación directa, entre las 
localidades en las que sus ciudadanos sienten y perciben que hay cooperación, 
confianza entre sus miembros, con las asociaciones, instituciones y/o administraciones 
oficiales y que estos organismos son eficaces en la resolución de sus problemas, 
presentando mayores actividades y acciones emprendedoras en las dinámicas de 
desarrollo. Las acciones más valoradas en cuanto a confianza y eficacia son las 
relacionadas con la sociedad civil (asociaciones para el desarrollo, de interés comunes, 
lúdicas, etc) y la administración regional y local. Por tanto la cooperación entre la 
sociedad civil y la administración regional gubernativa y local, presentan grandes 
posibilidades de éxitos en cuanto desarrollo y dotaría de empoderamiento a la 
ciudadanía en general. En el lado opuesto, tenemos la valoración que hacen los 
ciudadanos de aquellas localidades con menor índice de capital social, en donde la 
administración local está poco valorada, en cuanto a confianza y eficacia, como 
consecuencia de relaciones clientelares que generan actitudes “chieftain”  y de “free 
riders”, incidiendo esto negativamente en el desarrollo de la misma. 
Para concluir, el desarrollo en Extremadura pasa por tener en cuenta  indicadores como 
la confianza, la participación, la cooperación, la eficacia de sus administraciones 
gubernamentales, ya que nuestra región nos posibilita, teniendo en cuenta los factores 
físicos, demográficos y económico-sociales, la oportunidad de poseer un capital social 
de unión, de puente y de enlace. No olvidemos que un alto grado de confianza y 
cooperación (capital social) en una sociedad facilitan los intercambios comerciales y 
económicos, generando un mayor desarrollo. 
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Abstract 

At the moment gypsies in Spain are in a situation of legal equality and real inequality, 

because to be a gypsy in Spain continues to be a great drawback and a disadvantage in 

the race to secure socially established prizes. Spanish gypsies continue to have the 

highest levels of illiteracy and scholastic absenteeism, they suffer high levels of 

unemployment and lack of secure jobs, they carry out occupations without qualification 

or social recognition, have houses of bad quality and are accompanied, in a persistent 

way, by negative social stigma and  social marginalization.  
Key words: 

Gypsies, black legend, marginalization, Spain, delinquents, culture, society. 
 
INTRODUCCIÓN 
Se estima que habrá actualmente repartidos por el mundo 12 millones de gitanos 
aproximadamente. De ellos, unos 8 millones viven en Europa, especialmente en 
Rumanía (3 millones aproximadamente). Los gitanos españoles fluctúan en torno a los 
750.000 individuos, concentrándose sobre todo en las regiones de Andalucía, Cataluña, 
País Valenciano, Murcia y Extremadura. Consecuentemente, los gitanos son un grupo 
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minoritario que representa menos del 0,17% de la población mundial, el 1,6% de la 
población de la Unión Europea y el 1,5% de la población española actual2. 
Aunque de orígenes inciertos, se dice que los gitanos, calé, pueblo rom o romaníes 3 
proceden del Punjab, del Noroeste de la India, de alguna zona comprendida entre la 
India y Pakistán, desde donde iniciaron una colosal emigración hacia Persia, Asia Menor 
y posteriormente a Occidente, pasando por la costa sur del Mar Caspio y llegando a 
España a principios del siglo XV. Su presencia ya está documentada en Aragón en 1425 
y en Cataluña, en 1447, presentándose ellos como condes, duques y peregrinos de 
paso hacia los lugares santos (Santiago de Compostela); estrategia que les valió el 
beneplácito y la protección por parte de los dueños de las tierras por las que 
atravesaban, quienes les otorgaron cartas de seguro y salvoconductos reales que les 
sirvieron para circular libremente por el complejo mapa jurisdiccional de la Baja Edad 
Media y les eximió de pagar impuestos a los señores de la tierra4. Al parecer, durante 
buena parte del siglo XV, las relaciones entre los gitanos y los habitantes nativos 
también fueron probablemente cordiales; sin embargo, si situación cambió 
significativamente a partir de 1499, “con la llegada al trono de los Reyes católicos, 
presumiblemente a causa de la búsqueda de la homogeneidad cultural en España”5.  
 
LA LEYENDA NEGRA SOBRE LOS GITANOS 
Así, casi de la noche a la mañana, los gitanos españoles pasaron de ser condes y 
peregrinos a ladrones, estafadores, vagos y maleantes; así lo recoge Cervantes en sus 
Novelas Ejemplares, donde tilda a los gitanos de ladrones por naturaleza a quienes sólo 
la muerte podrá quitar las ganas de hurtar; así lo manifiesta igualmente Sancho de 
Moncada en su Memorial de 1619, calificándoles de “gente ociosa, vagabunda e inútil a 
los Reinos, sin comercio, ocupación ni oficio alguno”, además de “cuatreros” “ladrones 
famosos”, “encantadores”, “adivinos”, “magos”, “quirománticos” “herejes”, “idólatras”, 
“ateos”, y a las gitanas como “públicas rameras, comunes a todos los Gitanos”. Durante 
el reinado de Felipe IV, Juan de Quiñones llega todavía más lejos en ese proceso de 
estigmatización y descrédito del pueblo gitano, acusándoles, entre otras muchas cosas, 
de no profesar religión ni mandamiento alguno, de no estar bautizados ni casados, de 
ser promiscuos, hechiceros y hasta caníbales. 
La primera legislación española en contra de los gitanos se conoce como la Pragmática 
Sanción de los Reyes Católicos de 1499, en la que se dio a los “egipcianos que andan 
vagando por nuestros Reinos y Señoríos con sus mujeres e hijos” un plazo de 60 días 
                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana 
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#Poblaci.C3.B3n_de_la_U
ni.C3.B3n_Europea 
3 La palabra «gitano» procede de «egiptano», porque originalmente pensaba que los gitanos procedían de 
Egipto, al presentarse ellos mismos como «nobles egipcianos». La palabra «calé» puede que proceda del 
indostaní «kâlâ», que significa «negro». http://es.wikipedia.org/wiki/Gitanos#Or.C3.ADgenes 
4 La principal referencia que hemos utilizado para poder realizar dicho ejercicio comparativo ha sido: 
Alejandro Martínez Dhier (2007): La condición social y jurídica de los gitanos en la legislación histórica 
española: a partir de la pragmática de los Reyes Católicos de 1499. Universidad de Granada. 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Gitanos#Or.C3.ADgenes 
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para que se asentaran a las órdenes de un señor y tomarán un oficio fijo, so pena de 
cien azotes y el destierro, por la primera vez, el destierro perpetuo, 60 días de cadenas 
y que les cortasen las orejas, por la segunda, ser cautivos a perpetuidad, por la tercera.  
Esta durísima Pragmática fue seguida de otras disposiciones legislativas, no menos 
duras, durante el reinado de los Austrias, como fue el mandato de 1594 de las Cortes de 
Castilla, tendente a separar a los «gitanos de las gitanas, a fin de obtener la extinción de 
la raza», la Cédula de Felipe III, de 1619, para la expulsión de los gitanos que 
persistieran en sus costumbres y tradiciones so pena de muerte, la Pragmática de 
Felipe IV, de 1633, negando a los gitanos su identidad y prohibiendo su lengua, sus 
oficios, sus costumbres, su agrupación e incluso el uso del término gitano, so pena de 
200 azotes y seis años de galeras para los hombres o la expulsión del Reino, para las 
mujeres y esclavitud, pena de muerte u 8 años de galeras para los reincidentes; 
igualmente la Pragmática de Carlos II, de 1695, obligaba a los gitanos y gitanas a 
comparecer ante las autoridades del Reino en un plazo de treinta días, con el fin de 
proceder a su registro y censo, prohibiéndoles la tenencia de armas y obligándoles a 
residir en poblaciones superiores a los doscientos habitantes y a dedicarse 
exclusivamente a la labranza so pena para los contravenientes de seis u ocho años de 
galeras para los hombres y cien o doscientos azotes, para las mujeres, y en ambos 
casos, el destierro, sin posibilidad alguna de apelación. Los Borbones todavía fueron 
más duros con los gitanos españoles. Durante el reinado de Felipe V se promulgó una 
disposición, en 1717, en la que además de reafirmarse en las obligaciones, 
prohibiciones y penas dictadas anteriormente por Carlos II, condenaba a pena de 
muerte a todo gitano armado; y mediante la Real Cédula de 1745, el mismo monarca 
ordenó que las familias gitanas vivieran separadas unas de otras y que los gitanos 
itinerantes fueran perseguidos por las fuerzas armadas y tratados como bandidos por el 
simple hecho de hallarse fuera de los términos de su vecindario. 
Pero fue durante el reinado de Fernando VI, el segundo de los Borbones, cuando los 
gitanos españoles empezaron a pasar un verdadero calvario. Los gitanos empezaron a 
ser rigurosamente controlados por las autoridades, obligándoles a estar censados y a 
obtener un salvoconducto de los corregidores de las localidades por la que pasaban, 
para poder transitar por el territorio. El 30 de julio de 1749, este rey ordenó una gran 
redada en la que fueron aprehendidos y llevados a presidio más de diez mil gitanos en 
toda España, de toda clase y condición: hombres, mujeres, ancianos y niños, separando 
a unos de otros geográficamente e internando a las mujeres en Depósitos y a los 
hombres en los arsenales de la Marina y en las Minas de Almadén, obligándoles, a 
muchos de ellos, a realizar trabajos forzados durante más de una década6.  
Durante los reinados de Carlos III y de Carlos IV la política en relación con los gitanos, 
sin renunciar a su carácter impositivo e integrador, se volvió algo más suave y 
reformista; prueba de ello fue el Indulto General de 1763 a todo aquel que dejara de ser 
vagabundo y se estableciera en un lugar fijo para desempeñar un oficio; exceptuando en 
                                                 
6 Esta drástica y cruel política dirigida a la exterminación de los gitanos españoles fue impulsada por Gaspar 
Vázquez de Tablada y ejecutada por el Marqués de la Ensenada. 
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la Corte de Madrid y los demás Sitios Reales, lugares vedados al establecimiento de 
residencias de gitanos ¡Menuda ambigüedad y paradoja! 
Con la Real Pragmática de 1783 se inicio una política de integración de los gitanos de 
corte liberal; aunque el fin seguía siendo el mismo: la asimilación de los gitanos 
mediante la disgregación y el abandono de su cultura, los medios para conseguirlo eran 
diferentes. Así, se reconocía, por la primera vez, a los gitanos como ciudadanos de 
pleno derecho, al tiempo que se les siguió negando su propia identidad cultural, 
prohibiéndose expresamente el apego a sus costumbres, manteniéndose la pena de 
muerte para los reincidentes. Esta ley tuvo un notable éxito y muchos gitanos se 
avecindaron, sin que acabaran sus penas por ello, mientras que otros muchos 
continuaron desarrollando su vida errante y marginal. 
Durante los siglos XIX y XX asistimos al nacimiento de las políticas preventivas. Estas 
políticas introducen algunos cambios importantes; el primero de ellos es que la 
persecución de los gitanos, por ser gitanos, desaparece de forma explícita de las leyes y 
en su lugar aparecen los vagos, nómadas, inadaptados y maleantes. Antes se entendía 
que todos ellos eran “gitanos”, mientras que ahora no todos los gitanos formarían parte 
de los vagos, nómadas, inadaptados y maleantes. Consecuentemente con lo anterior, la 
Constitución Española de 1812 negó los derechos de ciudadano a todos los que no 
tuvieran “empleo, oficio o modo de vivir conocido” 
 
LAS “LEYES DE VAGOS Y MALEANTES” 
Las famosas Leyes de Vagos y Maleantes se iniciaron durante el reinado de Isabel II, 
con la Ley de Procedimiento de las Causas de Vagancia, promulgada el 9 de mayo de 
1845, siendo continuada por las leyes de Vagos y Maleantes de 1933 y del periodo 
franquista. La Ley de Procedimiento de 1845 no identifica explícitamente a los gitanos 
como vagos y maleantes, aplicándose el Código Penal de 1850, con penas 
sustancialmente menores que las anteriores. La Ley de Vagos y Maleantes de 1933 
estaba orientada a la prevención de los delitos mediante la persecución de la vagancia. 
Es por tanto una ley de carácter preventivo que considera a la vagancia como delito y 
castigándola como tal. Dicha ley obligaba incluso a la reeducación de vagos y 
maleantes en casas de trabajo y campos de concentración como los habilitados en 
Burgos, Alcalá de Henares y Puerto de Santa María. Y aunque no les nombrara, supuso 
un obstáculo importante para la inserción jurídica y social de los gitanos. La Ley de 
Vagos y Maleantes del periodo franquista es de carácter continuista respecto de las dos 
leyes anteriores, pero se aplicó de manera mucho más rigurosa; sirviéndose para ello 
del Cuerpo de la Guardia Civil, cuyo cometido explícito, contenido en su reglamento, era 
“vigilar de forma precisa a los gitanos”7. El cuerpo de la Guardia Civil fue muy duro con 
los gitanos. Durante la vigencia de esta ley se creó el Registro Central de Vagos y 
Maleantes. La Ley de Vagos y Maleantes franquista fue sustituida por la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970-1995). Dicha ley produjo una notable 
indefensión jurídica, al no especificar claramente a quiénes afectaba concretamente. 
                                                 
7 Obligaciones contenidas en el Reglamento de la Guardia Civil, Orden del 14 de mayo de 1943. 
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Esta ley fue derogada por la Ley 7/1978 de 26 de diciembre y ya, definitivamente, por el 
Código Penal de 1995.  
La Constitución de 1978 marcó un antes y un después en la política de inserción social 
de los gitanos, al negar la posibilidad de castigar a un individuo antes de que hubiese 
cometido un delito, al tiempo que proclamó la igualdad jurídica de todos ante la ley, 
prohibió la discriminación social por razón de sexo, raza, religión, condición social, etc. y 
defendió la autonomía personal, la pluralidad social y la diferencia cultural o de otros 
tipos8. Los nuevos marcos legales europeo e internacional son igualmente receptivos y 
respetuosos con las tradiciones e idiosincrasia del pueblo gitano y de otras minorías 
étnicas. Así, por ejemplo, la Carta de París para una Europa Unida (1990) cita 
expresamente al pueblo gitano como minoría étnica susceptible de ser protegida, 
reconociendo su situación específica. La Organización de las Naciones Unidas se ocupó 
de los gitanos, en 1991, mediante la Resolución 1991/21 de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, la Declaración del Milenio 
y la Resolución 55/2, de 8 de septiembre de 2000, de la Asamblea de las NN.UU, 
disposiciones que abogan todas por el respeto a los derechos humanos, la extensión de 
la democracia y los derechos de las minorías9. 
 
LA SITUACIÓN DE LOS GITANOS ESPAÑOLES EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente los gitanos en España se encuentran en una situación de igualdad jurídica 
y desigualdad real, porque ser gitano en España sigue siendo un gran inconveniente y 
una desventaja en la carrera para conseguir los premios socialmente establecidos. Los 
gitanos españoles siguen mostrando los mayores índices de analfabetismo y 
absentismo escolar, sufren un alto índice de paro y de precariedad laboral, desempeñan 
ocupaciones sin cualificación ni reconocimiento social, disponen de viviendas de mala 
calidad y les acompaña, de manera persistente, su estigma social negativo y la 
marginación social. En este sentido, podríamos interpretar la situación de marginación y 
la desviación social del pueblo gitano no sólo como una condena, operada 
históricamente en su contra por la cultura dominante, sino también como un desapego 
de sus tradicionales, una disgregación de su cultura y una asunción parcial de los 
valores compartidos por la sociedad mayoritaria. Pero las generalizaciones no suelen 
ser buenas, ya que desperdician muchas verdades parciales por el camino. Los gitanos 
españoles son, siempre han sido, plurales, al igual que sus diversas situaciones.  
 
 
                                                 
8 Prueba fehaciente de ello es la sentencia 69/2007, de 16 de abril de 2007, del Tribunal Constitucional, 
estimando la demanda de una mujer gitana viuda que reclamó su pensión de viudedad estando casada sólo al 
modo gitano.  
 
9 En este mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante la conocida sentencia 
Chapman, defendió explícitamente la protección del modo de vida tradicional de la etnia gitana, imponiendo a 
los estados la obligación de permitir y respetar dicha forma de vida tradicional, incluida su costumbre 
ancestral de andar errante y la vida en caravana.  
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EL PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO 
En 1989, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales puso en marcha, junto con las 
Comunidades Autónomas, el Programa de Desarrollo Gitano, cuyo objetivo general era 
“la integración de la población gitana española desde el punto de vista social, 
educacional y económico”. Sin entrar de lleno en esto, al cabo de casi dos décadas de 
desarrollo del citado Programa, como mucho podemos decir que sus resultados han 
sido inciertos. Junto a la tradicional falta de interés de las administraciones por evaluar 
las actuaciones de sus políticas sociales y de otra índole, se suma la visión etnocéntrica, 
nunca abandonada del todo, de los “responsables” políticos y de los técnicos 
encargados de abordar y poner remedio a “el problema gitano”. De manera que los 
gitanos siguen siendo los receptores, y los sufridores, de lo que otros (los payos) dicen y 
piensan sobre ellos, pero sin contar con ellos.  
Para corregir o mitigar al menos esta grave y ancestral deficiencia que caracteriza a las 
sucesivas políticas de “integración” de los gitanos españoles, proponemos crear 
espacios de encuentro e interacción entre payos, gitanos y otras culturas diferentes, 
favorecer el conocimiento de la cultura gitana por parte de la sociedad paya y viceversa, 
escuchar y respetar a los gitanos y conseguir que ellos también nos escuchen y nos 
respeten a nosotros, a los payos mayoritarios y otras minorías, aprender a gestionar la 
tensión que caracteriza a los procesos de interacción social,  aceptar la diferencia 
cultural y verla como una riqueza, permitir que los gitanos y otras minorías étnicas 
desarrollen, de verdad, sus propias costumbres, sus tradiciones, por muy opuestas que 
sean a las nuestras; entregarles, en definitiva, y de una vez por todas, las riendas de su 
propio destino. 
 
PARA TERMINAR 
El reto al que se enfrentan los gitanos españoles hoy día no deja de ser, en el fondo, el 
mismo reto de siempre: subsistir frente a la adversidad, mantener su singularidad frente 
a la presión disgregadora de una sociedad hegemónica, plegarse a esa cultura 
dominante sin perder sus peculiares señas de identidad. Quizá la diferencia estriba en 
que los gitanos de ahora son más conscientes de su situación y de su historia, del 
tremendo pasado que han tenido que sortear, abandonando por el camino buena parte 
de su cultura, incluida su lengua. Y de que, a diferencia del pasado, cuentan con 
igualdad jurídica y algunos derechos sociales. No obstante, quizá los gitanos harían bien 
en seguir confiando más en sus propias estrategias de supervivencia, en sus intuiciones 
históricas que en los programas de integración social que los payos les ofrecemos, 
incluso ahora sí, de buena fe; porque estos programas sociales son “regalos” que 
pretenden en definitiva lo mismo de siempre: que los gitanos se asienten en un lugar de 
una vez por todas, que paguen sus correspondientes impuestos a la Real hacienda 
como todo hijo de vecino, que puedan ser controlados por la autoridad, que se 
comporten como los payos, que no molesten...; porque son dádivas emponzoñadas que 
apuntan al mismo corazón del ser gitano que continúa latiendo con fuerza bajo la égida 
de una cultura mayoritaria y dominante: la de los payos.  
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En el momento presente, de confluencia en un mismo lugar de culturas muy diferentes, 
percibimos que los gitanos españoles están dejando de ser los Otros. Ahora los Otros 
son más bien los rumanos, los senegaleses, los latinoamericanos... Y en este nuevo 
mosaico pluricultural, los gitanos españoles tendrán que reubicarse y encontrar su 
propio espacio. Ojalá que en ese vasto e incierto proceso que se avecina los gitanos y 
las gitanas españoles no pierdan ni un ápice de su singularidad, de su alegría de vivir, y 
sigan alimentado, de alguna manera, aquella imagen romántica con la que llegaron a 
España hace ya tantos años, esa especie de  halo y anhelo de libertad.  
 
Me gustaría, para terminar, recurrir a la voz de los propios gitanos, manifestada a través 
de uno de sus representantes. Oigámosle:  
“Ha llegado la hora de que nuestra opinión sea tenida en cuenta (...) Queremos ser 
artífices de nuestro propio destino. Sabemos que no podemos continuar estancados. 
Hemos de renovarnos pero sin cortar el cordón umbilical que nos une al pasado”10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Ramírez, Juan de Dios (1971): Nosotros los Gitanos, Ariel. Barcelona. 
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Abstract 

Cooperation for the development of Local Governments occupies a relevant place within 

the plurality of agents for Spanish Cooperation, being a great number the local 

corporations that dedicate part of their budgets to projects of cooperation of a high 

quality. Among the multiple projects that FELCODE carries out, I would like to 

emphasize in these pages the voluntary Program of experts in international cooperation 

for development. This program allows technical experts with years of work experience in 

sectors like local development, rural tourism, environmental management or economic 

development to share their experiences with technicians of developing Latin American 

countries. As a collaborator with FELCODE and a participant in these projects on several 

occasions I would like to highlight the experience lived last September in the District of  

Pando (Bolivia). 

 
Key words:                                                                                                                            

Local cooperation, development, Bolivia, Pando, project, international cooperation, 

Spain, economy, Extremadura. 
 
La Cooperación para el  desarrollo de los Gobiernos Locales ocupa un lugar relevante 
dentro de la  pluralidad de actores de la Cooperación Española, siendo un gran número 
las corporaciones locales que dedican parte de sus presupuestos a proyectos de 
cooperación  de una alta calidad. 
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Las corporaciones locales pueden transmitir su experiencia a  los países en vías de 
desarrollo en áreas de vital importancia, como los procesos de descentralización, la 
gobernanza local, el urbanismo, el desarrollo social y económico o el medioambiente 
entre otros. 
 
En España las primeras acciones de cooperación municipal al desarrollo comenzaron a 
mediados de  los años 80, aunque no será hasta mediado de los años 90, con la 
reclamación ciudadana del 0,7 % de los presupuestos municipales para proyectos de 
cooperación al desarrollo, donde la participación de las entidades locales en la ayuda 
internacional se generaliza. En aquellos años el crecimiento del tejido asociativo, el 
fortalecimiento de las entidades locales, como consecuencia de la descentralización, el 
crecimiento económico de España y la bandera de la solidaridad como valor 
comunitario, son el caldo de cultivo hacia este movimiento tan loable como potente. 
En este contexto , y con miras a una coordinación más estrecha y colaborativa surgen 
los Fondos de Cooperación al desarrollo y Solidaridad, “como organismos sin ánimo 
de lucro que reúne y coordina a Ayuntamientos y otras instituciones públicas y 
privadas con la finalidad principal de crear un fondo económico para contribuir al 
desarrollo de los países empobrecidos y realizar campañas de sensibilización 
sobre las causas que provocan estos desequilibrios entre el norte y el sur” 
(CONFOCOS: Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad). 
A la mencionada confederación pertenece FELCODE (Fondo Extremeño  Local de 
Cooperación al Desarrollo), constituido en marzo del 2002 por ayuntamientos 
diputaciones, mancomunidades y otras instituciones privadas de la región. 
 
FELCODE apuesta por un modelo de cooperación directa orientando su actuación, 
preferentemente, a:  

• fortalecer las capacidades institucionales, sociales y económicas del mundo 
local en países del área iberoamericana.  

• contribuir a la mejora de la calidad democrática y al respeto de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos favoreciendo su participación activa y el 
empoderamiento de los sectores sociales más vulnerables.  

• generar condiciones idóneas para la ejecución de actuaciones de desarrollo 
social, económico y cultural que reduzcan los niveles de pobreza, con especial 
atención al mundo rural.  

 
• Para ello FELCODE tiene como ejes de actuación prioritarios:  
• Desarrollo local: promoción de iniciativas de desarrollo económico local 

basadas en la explotación sostenible de los recursos endógenos.  
• Descentralización: apoyo a procesos de descentralización político-

administrativos. Transferencias de competencias a las administraciones 
locales.  

• Asociacionismo municipal: favorecer los procesos de asociacionismo 
municipal que posibiliten desde la gestión mancomunada de servicios hasta la 
planificación estratégica de territorios supramunicipales.  
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• Fortalecimiento de administración local: encaminado a mejorar la calidad y 
el acceso de los servicios públicos que se prestan a nivel local.  

• Capacitación y formación de cuadros técnicos y políticos locales.  
• Participación ciudadana: apoyo a la sociedad civil e impulso de los procesos 

participativos y de empoderamiento social.  
 
Entre los múltiples proyectos  que FELCODE lleva a cabo, me gustaría destacar en 
estas páginas el Programa de EXPERTOS VOLUNTARIOS EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO.  Este programa permite que técnicos/as con 
años de experiencia laboral en sectores como el desarrollo local, turismo rural, gestión 
ambiental  o desarrollo económico puedan compartir sus experiencias con técnicos/as 
de países latinoamericanos en vías de desarrollo. 
Como colaborador de FELCODE y participante de este proyecto en varias ocasiones me 
gustaría destacar la experiencia vivida el pasado mes de Septiembre en el 
Departamento de Pando (Boliva). Pando está ubicado al norte de Bolivia  y limita con los 
países de Brasil y Perú. La capital del Departamento es Cobija, que ronda los 60.000 
habitantes. Su territorio es totalmente amazónico y las comunicaciones son muy 
complicadas, hay comunicaciones terrestres que sólo son utilizables en la época seca, 
pues en época de lluvias desaparecen. La actividad económica depende de la minería 
del oro y de la producción de almendra, la cual en su mayoría se vende a Brasil. 
También destaca, gracias a su clima tropical, las plantaciones de arroz, yuca, cacao, 
café, maíz, mandioca y diversas legumbres, hortalizas y frutas tropicales (aunque 
muchas plantaciones son pura economía de subsistencia). La capital Cobija tiene una 
frenética actividad comercial, su denominación de puerto franco, y la diferencia del nivel 
de vida del país vecino, Brasil, sólo separado por un puente de unos escasos 500 
metros, hacen de la ciudad un ir y venir de ciudadanos/as brasileños/as en busca de 
buenos precios para toda clase de artículos, principalmente pequeños 
electrodomésticos.  
 
En esta ocasión mi trabajo como cooperante experto consistía en fortalecer la recién 
creada ADEL (Agencia de Desarrollo Económico Local). Junto al Director de la Agencia, 
Homer Menacho, consultor de la ONGD CEPAD (Centro para la Participación  y el 
Desarrollo Humano Sostenible) y un técnico, Mauricio Callaú ,  de de la ONGD 
americana CARE, nuestra misión era buscar apoyos y colaboración técnica y política 
para el funcionamiento de la Agencia en todo el Departamento, para ello debíamos 
recorrer el amazónico territorio e ir  divulgando y sensibilizando a todos los municipios  
las bondades del desarrollo local como motor del desarrollo económico.  
En aquellos días del mes de Septiembre. Bolivia vivía momentos convulsos, la verdad 
que nada nuevo para mí, pues no era la primera vez que visitaba el país y comprobaba 
el conflicto social a que sus ciudadanos/as están sometidos de forma casi permanente. 
En esos momento el tema central del conflicto era la división nacional entre los 
partidarios del SI y los del NO, los PROAUTONOMIA y los ANTIAUTONOMIA, un país 
dos concepciones distintas. Podíamos ver y leer en todos los medios de comunicación 
nacionales e internacionales  la  defensa de argumentos de unos y otros, defensa de 
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argumentos muchas veces basadas en los famosos bloqueos, en los que el Presidente 
del País, Evo Morales,  un gran experto, no en vano fue una de las estrategias que él 
hábilmente utilizó  para alcanzar la presidencia. 
Más allá de estos bloqueos, más contundentes  en zonas como Santa Cruz de la Sierra, 
poder económico de Bolivia, y las consecuentes molestias y restricciones que esto 
supone a la ciudadanía, aunque, por desgracia, tristemente más acostumbrados que 
nosotros a esta circunstancia, casi habitual, nada me podía hacer pensar que tuviera 
que interrumpir mi trabajo. 
 
El trabajo que estábamos desarrollando, una primera toma de contacto con el territorio y 
los agentes del mismo, no se estaba desarrollando según lo previsto, pues el nivel y la 
duración de los bloqueos era cada vez mayor, además el Departamento de Pando es 
uno de los opositores al presidente, defendiendo el derecho de Autonomía, no obstante 
esto no hacía, que mi afán por conocer lo antes posible la situación para poder empezar 
a trabajar en el diseño de soluciones conjuntas con los técnicos del territorio, que 
siguiéramos planificando visitas y viajes, los cuales, cada vez eran más difíciles de 
organizar, pues , en ese momento yo no lo percibía, pero había algo en el ambiente que 
no era como otras ocasiones, mi afán e “inconsciencia” eran frenadas por la prudencia 
de mis colegas locales, que sin saber exactamente lo que pasaría, creo que también 
adivinaban que esta vez  algo diferente estaba por llegar. 
Este tira y afloja era diario, pues yo estaba deseando conocer, y veía que el tiempo 
pasaba y no podía llevara a cabo mis tareas, gracias a esta insistencia conseguí 
convencer a mis colegas y planificamos unas visitas a los municipios del interior de la 
selva amazónica, lugares de una belleza sin igual, está visita duraría unos tres días, 
pues teníamos que aprovechar la disponibilidad de movilidad (coche) y las dificultades  
de acceso por el estado de las comunicaciones. Una vez estábamos en los municipios 
del interior y según nos entrevistábamos con alcaldes y técnicos crecía el rumor de que 
campesinos y otros mercenarios (brasileros y venezolanos) estaban marchando hacia la 
Capital, Cobija, lugar donde yo residía, para tomar el Gobierno de la Prefectura, esta 
circunstancia aceleró nuestro regreso. Esta fue una decisión acertada, a tenor de los 
acontecimiento que posteriormente se desarrollaron, pues el 12 de Septiembre los 
partidarios del Si y del No se enfrentaron en una lucha sin cuartel en el Municipio de 
Porvenir, a unos 15 kilómetros de la capital, Cobija, hubo al menos 15 muertos y un 
sinfín de heridos, además de multitud de actos vandálicos contra el comercio de Cobija, 
en manos de personas provenientes del altiplano Boliviano y supuestamente favorables 
a Evo Morales.  
 
Los días siguientes a los acontecimientos de Porvenir fueron difíciles, comercios 
incendiados, grupos saqueando tiendas en sus motos, medio de locomoción muy 
popular, policías armados,.. el trabajo se acabó, no podíamos ir a las oficinas, hablar 
con nadie, ahora mi trabajo era cuidar de mi, en un lugar en el que estando cómodo 
todo eran inseguridades. 
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Es difícil saber de qué parte está la razón, si la hay, pues cuando la violencia es la 
solución, la poca o mucha razón que tengan unos y otros se derrumba, no quiero 
mostrar partido por unos o por otros, sólo me quedo con el sentimiento de una sociedad 
civil avergonzada por el desenlace de los acontecimientos, pero con fuerza y orgullo 
para luchar por su pueblo, por su gente, pensando que el dialogo , la comunicación y el 
trabajo diario son parte de los ingredientes necesarios para la paz y el desarrollo. 
 
El mundo de la cooperación descentralizada y programas como el que ofrece 
FELCODE, es una oportunidad, no sólo para conocer otras realidades, sino para vivir su 
historia y desde nuestra humilde experiencia aportar granos de arena que algún día 
puedan convertirse en bloques de hormigón de una sólida y prospera sociedad. Desde 
el mundo de las ciencias sociales podemos aportar muchas experiencias, es por ello 
que desde estás paginas me gustaría animar al colectivo de las ciencias sociales a 
compartir su experiencia en pro del desarrollo y de la consecución de un mundo más 
justo. 
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Abstract 

In the province of Cáceres 3% of the population are immigrants (foreigners who do not 

belong to the European Union). Within the province the  area that corresponds to the 

Diocese of Coria-Cáceres presents a significantly lower proportion 1.6%, whereas the 

area of the diocese of Plasencia reaches 4.7%. This is due, mainly, to the abundant  

immigration which exists in the towns and villages of the Valley of the Tietar: Talayuela, 

Navalmoral, Rosalejo, Losar and Jaraíz de la Vera, etc. 

 
Key words: 

Immigration, sort, age, districts, Cáceres, Cáritas, diocese. 
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La inmigración, el cambio social del siglo XXI español. 
 
“La inmigración masiva llegada durante el último quinquenio es, sin duda, el cambio 
social más importante que se ha producido en la España del inicio del siglo XXI. Aunque 
sus efectos aún no se aprecian totalmente, se puede asegurar que influirán en todos los 
aspectos de la sociedad. (…/…) 
 
Desde una perspectiva de la máxima generalidad, los movimientos para la ocupación 
del territorio son consustanciales a la evolución humana. Está suficientemente asentada 
la teoría de un único origen humano, de lo que se deduce que el poblamiento 
prácticamente completo de la tierra se debe a sucesivos movimientos de los individuos y 
de las sociedades. En esa evolución, uno de los pasos fundamentales es el 
asentamiento estable (sedentario) en un territorio que se constituye en residencia y que 
se transforma dotándolo de medios que facilitan la vida de sus habitantes.  
Las diversas formas de construcción de los espacios sociales generan diferencias de 
eficiencia para la resolución de las necesidades vitales que dan lugar a tensiones y 
competencias entre los grupos por la utilización de las ventajas asociadas al territorio, 
tanto las de recursos naturales como las que se derivan de la acción humana. La guerra 
es la forma violenta de resolver estas tensiones en términos de invasión o conquista. La 
colonización pacífica (económica o política) y las migraciones dan lugar a nuevos 
equilibrios en el uso de los recursos por los distintos grupos sociales. Aunque la 
delimitación no puede ser precisa, la colonización se hace de arriba abajo y las 
migraciones son mayoritariamente de abajo arriba. 
  
La excepcional coyuntura inmigratoria en España se inscribe dentro de un proceso 
general relacionado con cuestiones centrales de la globalización en curso.  

• El abaratamiento y la expansión de los transportes y las comunicaciones han 
facilitado los movimientos y han conectado de forma mucho más eficiente que 
antaño a los emigrados con sus comunidades de origen.  

• Paralela y contradictoriamente, se ha incrementado la brecha entre los países 
centrales y algunos de los periféricos en materia de bienestar social y 
económico, así como de estabilidad política.  

 
Es pertinente avanzar que no es la pobreza extrema ni las peores condiciones relativas 
lo que lleva a emigrar, sino que son las personas más dinámicas de los países en los 
que sobrevienen problemas más acuciantes quienes emigran en mayor proporción. La 
percepción central que impulsa a abandonar un país por otro es la ausencia de las 
seguridades básicas que permiten construir unas expectativas racionales de un futuro 
aceptable. Algunas de las dificultades en los países de origen consisten en formas de 
inseguridad física o jurídica, en la desesperanza respecto a la marcha de la economía o 
en la incertidumbre asociada a problemas crónicos de inestabilidad política.  
 
La decadencia y las crisis expulsan aún más que las carencias, ya que el ser humano es 
prioritariamente sensible al deterioro de su medio ambiente específico. Por otra parte, 
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como efecto agregado, los países de África y América Latina que tienen contingentes 
importantes de emigrantes encuentran en esas salidas no sólo una válvula de escape a 
dichos problemas, sino una fuente insustituible de ingresos, dada la importancia 
económica que llegan a tener las remesas que éstos envían a su país.  
 
Por lo que se refiere a España como sociedad receptora, lo primero que hay que decir 
es que los residentes extranjeros han pasado de ser algo más de 500.000 en 1996, de 
los que la mitad procedía de la Unión Europea (UE), lo que representaba el 1% de la 
población, a 4 millones largos11, lo que representa el 8,4%. Los procedentes de la UE 
suponen ahora apenas una sexta parte a pesar de la incorporación de 10 países en 
2004.  
 
Hay que tener en cuenta que la distribución dista de ser uniforme, ya que ese porcentaje 
supera el 11% en comunidades autónomas: Baleares (15,8), Canarias (11,2), Cataluña 
(11,4), la Comunidad Valenciana (12,3), Madrid (12,9) y Murcia (12,3). En el municipio 
de Madrid, en las edades que van de 20 a 39 años, hay 34 extranjeros por cada cien 
españoles12. Mientras, en Asturias, Extremadura y Galicia sólo hay un 2,4% de 
extranjeros”.13 
 
ALGUNOS DATOS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN CÁCERES. 
 
Se publicaba en la prensa ya en el mes de Junio; el 67,9 % de los nuevos habitantes 
registrados en la comunidad extremeña el año pasado son de origen extranjero. En el 
conjunto de España copaba más del 82 % del incremento de la población. 
En los últimos cinco años en Extremadura hemos pasado de unos 15.000 ciudadanos 
extranjeros a más de 29.000 que hay en la actualidad. 
A pesar de todo ello en la región suponen el 2,7 % del censo mientras que en España 
son el 9,9 %. Nuestra región está en los últimos puestos del ranking nacional en esta 
cuestión. 
 
En la provincia de Cáceres el 3 % de la población es inmigrante (extranjeros que no 
son de la Unión Europea). Dentro de ella la zona que corresponde a la Diócesis de 
Coria-Cáceres presenta una proporción bastante más baja: el 1,6 %, mientras que la 
zona de la diócesis placentina llega al 4,7 %. Ello se debe, sobre todo, a la abundante 
inmigración existente en las poblaciones del Valle del Tietar: Talayuela, Navalmoral, 
Rosalejo, Losar y jaraíz de la Vera, etc. 
                                                 
11 En los datos provisionales del Padrón Continuo a 1 de enero de 2005 hay 3.691.000 extranjeros, a los  
que hay que añadir los nacionalizados y los oriundos, que dan un saldo aproximado de 250.000. El ritmo de 
entrada en los últimos meses hace probable que se hayan superado los cuatro millones a partir de febrero de 
2005. 
12 Padrón municipal de  1 de enero de 2005. 
13 .- GARRIDO MEDINA, L y GONZALEZ, J. J. (2007): Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales, en 
Tres décadas de cambio social en España. Alianza editorial 
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Según los datos del padrón municipal de Cáceres, revisados con fecha del uno de enero 
de 2006 había en esta ciudad 2.077 inmigrantes, tal y como lo publica el I.N.E, lo que 
supone el 2,3 % de su población. Al día de hoy los responsables del padrón municipal 
dan la cifra de 2.240 inmigrantes. 
El país de donde proceden mayor número es Marruecos (298); le siguen Colombia 
(225), Bolivia (215), Ecuador (168) y Rumanía (89).  
 
Los inmigrantes en los barrios de Cáceres y otras localidades  
Teniendo como base estas cifras oficiales divulgadas por el I.N.E. se puede ver el 
reparto de los inmigrantes en los distintos barrios de la ciudad como se indica en el 
mapa que adjuntamos. En dos años distintos: 2004 y 2007. Continúan siendo los barrios 
con mayor presencia de inmigrantes el casco antiguo, Fuente Rocha y San Marquino, y 
la zona de Antonio Hurtado y Avda. de Alemania. 
Es la adquisición de una vivienda más barata lo que explica una mayor densidad en el 
casco antiguo y zonas limítrofes, pero también el que esté creciendo últimamente su 
número en los pueblos próximos a la ciudad de Cáceres: Malpartida de Cáceres (75), 
Casar de Cáceres (97) y Sierra de Fuentes (19). 
También sobresalen las cifras de inmigrantes en otras localidades que demandan, sobre 
todo, mano de obra para la agricultura de regadío: Coria (273, el 2,1 % de su población), 
Moraleja (103, el 1,3 %), Montehermoso (84, el 1,5 %) y Galisteo (65, el 3,2 %). 
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Datos relativos al género 
El 58 % de los inmigrantes que residen en la ciudad de Cáceres son mujeres, de 
manera que el 2,9 % de las mujeres de Cáceres son de origen extranjero. Esta 
proporción sube mucho en el casco antiguo, donde se ubica el centro de acogida de 
mujeres inmigrantes de ACISJF (8,1 %), pero también en la zona de Fuente Rocha y 
San Marquino así como en el Centro. Una buena cantidad de ellas trabajan en el 
servicio doméstico y otras labores del sector servicios. 
 
Datos relativos a la edad 
Basta echar un vistazo a las dos pirámides de población que se adjuntan (la del 
conjunto de la población cacereña y la de la población inmigrante) para percibir las 
diferencias que se dan en la distribución demográfica por edades. Entre los 25 y los 45 
años de edad los porcentajes de la población inmigrantes superan sensiblemente al 
conjunto, justamente es la edad laboral por excelencia. 
Por otro lado, la población inmigrante con más de 55 años es muy escasa en 
comparación con la población general que presenta un notable envejecimiento. 
La vitalidad demográfica de la población inmigrante de Cáceres queda muy bien 
reflejada en esta tabla 
 

 Tasa de 
envejecimiento 1 

Índice de 
dependencia 2 

Relación cumbre – 
base 3 

Toda la población 
de Cáceres 14 291 927 

Población 
inmigrante 2’2 147 179 

 
1= Porcentaje de personas con más de 64 años respecto al total 
2= Los menores de 15 años más los mayores de 65 por mil habitantes 
3= Cantidad de mayores de 64 años por cada mil menores de 15 años. 
 
Por lo que se refiere a los inmigrantes acogidos en el Centro “Vida” que Cáritas tiene 
en Cáceres para las personas sin hogar, durante el año 2006 y lo que va del 2007 han 
residido 61 personas de origen subsahariano, les siguen los que proceden de 
Marruecos y Rumanía. 
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Abstract 

Habitually, we talk about  Moroccan groups by means of the attribution of their Islamic 

character. The connotation of the social, cultural or religious attributes of minority groups 

on the part of the majority group is usually not neutral, and it is conditioned by the 

perception that the majority elaborates with respect to such a group. The Muslim 

Moroccan group in Extremadura receives a strong influence from the secular tendencies 

in this society, which favour expressions of individualization and privatization. Belief 

turned into a personal opinion, beyond being merely a family inheritance, or the 

formulation of an Islam more cultural than religious (in which particular observances are 

related to festive practices throughout the Islamic calendar…) 

 
Key words: 

Immigration, culture, Islamic, Morocco, Extremadura, religion, mosque, muslim. 
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INTRODUCCIÓN 

Tariq Ramadan, Mohamed Arkoun, Shayegan y el difunto Jamal eddine Ben 
Cheikh se consideran unas de las destacadas figuras de lo que se denominaría la 
nueva intelectualidad musulmana en Europa. Se trata de unos de los fundadores de una 
tendencia epistemológica y académica que se empeña a incentivar una empresa tan 
delicada como es el entendimiento entre el mundo occidental, que conocen a través de 
su historia y sus estructuras de pensamiento y sus vivencias, puesto que Tariq Ramadan 
nació en suiza y los últimos, Argelinos, eran unos de los máximos responsables de los 
departamentos de estudios del mundo árabe musulmán en la prestigiosa universidad de 
la Sorbona en Francia, y el mundo musulmán que está hundido en la tradición y el 
arcaísmo histórico y civilizacional y, por tanto, según ellos, no es capaz de acompañar el 
espíritu de los tiempos (el tiempo occidental). Así, empezaron a reflexionar e investigar 
sobre este malentendido crónico utilizando  todos los métodos y herramientas 
experimentadas en el campo de las ciencias sociales creadas en el mismo mundo 
occidental con el fin de aplicarla a la hora de indagar en el estado de la “Umma” (nación) 
a través de no sólo cuestionar el pensamiento musulmán y sus problemáticas sino 
tambalear el Islam como doctrina sobre todo en su componente de mayor relevancia y 
peligrosidad consistente en  lo sagrado.  

Tariq Ramadan, demostró una preocupación temprana por el Islam minoritario o lo que 
se denominaría el Islam Europeo o el Islam inmigrado con todas sus derivaciones 
políticas, ideológicas, sociológicas y identitarias. En el presente artículo pretendemos 
abordar la misma muestra o el mismo perfil. O sea el ser musulmán en Europa con la 
única diferencia que en nuestro caso se trataría del colectivo musulmán marroquí en 
España y precisamente en la región donde vivimos: Extremadura. 

 Breve radiografía sociodemográfica:  

El colectivo marroquí en Extremadura es el colectivo mayoritario de toda la inmigración 
extranjera  en esta comunidad. Entre 1992 y 2003 la inmigración en Extremadura 
aumentó de 1341 a 9312 individuos, con una tasa de crecimiento del 594.40%  
superando así el índice medio de la española (516.89 %) 

La inmigración marroquí se agrupa de forma dominante en zonas regables de la alta 
Extremadura, del Tajo al noreste de la provincia de Cáceres, en municipios de las 
comarcas del Alagón, Ambroz, Jerte, la Vera, Vegas del Tietar y Campo Arañuelo, 
zonas de  destino de gran demanda de mano de obra temporal en periodos de 
recolección de las campañas agrícolas de productos poco o nada mecanizados y de 
fuerte componente sociolaboral (Cereza, tabaco, espárrago, pimiento, frambuesa y 
hortofruticultura...) dichos puntos se caracterizan por ser focos de   concentración de los  
marroquíes , como los de Talayuela (3.304) que suponen ya el 34% del potencial de la 
población activa de la localidad, Navalmoral de la Mata (1.069), Jaraíz de la vera (489) y 
Losar de la vera (262) 
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En la baja Extremadura, la inmigración se vincula a las vegas fluviales y zonas regables 
del Guadiana(vegas altas y vegas bajas) y al secano productivo Tierra de Barros (viñedo 
y olivar) ubicándose sobre el eje meridiano norte sur de la vía de la plata. 
En síntesis, la inmigración marroquí en Extremadura tiene un destino esencialmente 
rural (75%), como demuestra el hecho de que de los 9.312 residentes en 2003, tan sólo 
un 25% se ubican en los 13 núcleos superiores a 10.000 habitantes. 
 
RELIGIOSIDAD DEL INMIGRANTE MARROQUI EN EXTREMADURA 
Generalmente, el imaginario colectivo Español y, por consiguiente el Extremeño, suele 
referir al colectivo marroquí mediante la atribución de su carácter islámico14. La 
connotación de los atributos sociales, culturales o religiosos de un grupo minorizado por 
parte de otro mayoritario no suele ser neutra, y se encuentra condicionada por la 
percepción que la mayoría elabora respecto a otro grupo minoritario. 
El colectivo marroquí musulmán en Extremadura está expuesto a una fuerte influencia 
de las tendencias secularizadoras existentes en esta sociedad. Por ello, no es de 
extrañar, que algunos representantes del Islam ortodoxo como Ibn Taimya e Ibn Hazm 
a propongan impedir a los musulmanes a vivir o residir en el Occidente o lo que se 
denomina en la terminología de entonces Dar al Harb (territorio de la guerra) que se 
refería a los países cuando tanto el sistema como el Gobierno no son musulmanes15.  
Sin embargo, el grueso de los musulmanes marroquíes en nuestra región puede ser 
clasificado como musulmanes cultuales, o sea creyentes que expresan su fe como 
componente de su musulmanidad. Por esta razón nuestro artículo se centra en esta 
categoría debido a que, a través de estos últimos, se puede observar la religiosidad de 
nuestro colectivo en su cotidianidad en el contexto inmigratorio Extremeño. 
Es necesario decir que la oración o salat adquiere un significado especial para el 
musulmán en comparación con los cuatro pilares del Islam, ocupando así, un lugar 
central en la práctica religiosa, puesto que se trata de un acto de acercamiento y de 
comunicación divina entre el musulmán y el creador. Por ello, la construcción o la 
apertura de una mezquita en un entorno no musulmán contribuye en reactivar las 
dinámicas de reislamización. La mezquita para el musulmán marroquí en nuestra zona 
es un identificador para marcar la vinculación con la comunidad reconstruida, no 
                                                 
14 En una encuesta realizada últimamente en Marruecos, el 65% de los encuatados se han declarado primero 
musulmanes antes de marroquíes. En Extremadura más del 53% de todos los extranjeros empadronados en la 
región son musulmanes y en la actualidad la región cuenta con más de nueve mezquitas, en Talayuela, 
Navalmoral, Rosalejo, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Jaraíz De la Vera, Badajoz, Montehermoso, 
Plasencia, Majadas del Tiétar). 
15 En el principio de la inmigración marroquí a Extremadura las practicas religiosas eran muy tímidas, se 
ejercían o bien en las fincas de trabajo o en el ámbito domestico, después construyeron la mezquita/nave de 
Talayuela. Ahora hemos de cuestionar la multiplicación de mezquitas en casi todos los municipios con 
presencia del colectivo marroquí así como  es muy llamativo que en Talayuela dicho colectivo sigue 
insistiendo en la construcción de una mezquita “en condiciones” y va a ser en el corazón del municipio, en 
este contexto remitimos a los indicios de un posible conflicto hace cuatro años que estaba a punto de estallarse 
y que dio oportunidad para que gobierne la derecha en el municipio que hizo del rechazo al moro inmigrante y 
al Islam su campo de batalla.   
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debemos olvidar que estamos ante, lo que se denomina, un fenómeno de Islam 
inmigrado y, más allá de las logística religiosa, la mezquita opera como marcador 
identitario, seña de identidad respecto al ámbito exterior de la misma. 
Se trata de un proceso de transformación y de adaptación al nuevo entorno que, 
evidentemente, tiende a la reproducción de una identidad heredada: la identidad 
musulmana, en una sociedad no musulmana. En este sentido se caracteriza por un 
retorno del marroquí, como musulmán cultual, hacia practicas religiosas originaria, unido 
a la relativa ausencia (o muy fraccionada) interrelación con los autóctonos, reducida, 
casi en exclusiva, a la relación de trabajo y/o vecindad. La agrupación en torno a 
comunidades religiosas, en las que el Islam, la lengua y la tradición cultural común, son 
los nexos más significativos. Baste señalar como ejemplo, para dar crédito a esta 
observación, las reuniones de los varones marroquíes, bien ostensibles, en Navalmoral 
y Talayuela, después de acabar la jornada laboral en el campo, reunidos en torno de los 
locutorios o las tiendas de sus paisanos, y a las mezquitas a la hora de la oración. 
En Cuanto a la mujer, a pesar de la existencia de un espacio reservado para ellas en la 
mezquita para asistir a la oración y evitar, de este modo, cualquier contacto físico y 
visual con los varones, generalmente opta por quedarse en casa en lugar de asistir a la 
oración en la mezquita. En este, la tradición impone al esposo, con su mentalidad viril, 
que inste a la mujer al ocultamiento, aunque asista a la oración cubierta totalmente, ya 
que se considera que es objeto de deseo y, por lo tanto cualquier mirada del hombre a 
ella se interpreta como una violación simbólica del honor y la virilidad del esposo16.  En 
este contexto y para el sosiego del hombre musulmán es preferible que ésta cumpla con 
sus obligaciones religiosas en el hogar. A la mujer le queda por desempeñar otros roles. 
Además de la salat u oración, el cuidado de la familia, la educación de los hijos, la 
transmisión del idioma y de la tradición cultural forman parte de estos deberes. Por ello 
los espacios para la sociabilidad femenina en la mezquita se desarrollan en el ámbito 
doméstico.   
La apertura de una mezquita, como espacio social, cultural y religioso, supone la 
expresión visible más evidente de la voluntad del musulmán marroquí por mantener viva 
su identidad cultural cuyo componente más destacable es el Islam. Consiguientemente 
sus promotores consideran que la mezquita es un espacio y una herramienta a la vez de 
socialización y de recuperación de las referencias de origen. 
La creación de los oratorios locales en varias ciudades y pueblos de Extremadura es, al 
fin y al cabo, expresión de esta una voluntad colectiva, promovida por un grupo de 
personas, lideres, de la comunidad, para satisfacer las demandas de culto que este 
formula. En la mayoría de los casos se trata de la expresión de una autoorganización 
local espontánea del culto que se apoya en los escasos y modestos recursos con que 
cuenta el colectivo17. Consiguientemente, al contrario de lo que se cree, en realidad los 
musulmanes marroquíes en Extremadura no cuentan con mezquitas propiamente dicho, 
                                                 
16 Faqih, plural fuqaha: Jurista que domina las ciencias del derecho y la jurisprudencia, se puede calificar de 
faquir, también,  a toda persona que posea una gran sabiduría religiosa sin tener en cuenta su especialización. 
17 Se denominaba también, Dar Al kofr (donde la  verdad de Dios y de su revelación es negada por mayoría. 
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sino que estos centros de culto se improvisan o se ubican en edificaciones o naves 
utilizadas al efecto18. 
Las mezquitas se conforman como espacio multifuncional que, además de ser lugares 
de oración funcionan como centros de asistencia social, en las que el inmigrante 
marroquí recibe apoyo y ayuda en sus necesidades individuales, tanto materiales como 
psicológicas (hospedaje temporal, ayuda en el viaje para los transeúntes, colaboración 
en la búsqueda de trabajo y/o alojamiento, apoyo ante las desgracias familiares, 
enfermedad, muerte, etc...)19. En ellas los vínculos –tanto los que se crean en los 
pueblos o ciudades como los que vienen establecidos en origen- funcionan como una 
red de protección al individuo musulmán frente a la, supuesta, acción enculturadora de 
la sociedad dominante, favoreciendo así, la conservación del modo islámico de la vida 
cotidiana del inmigrante marroquí.  
En el callejón sin salida del debate que sitúa la integración del Islam no sólo en 
Extremadura sino también en España, en términos de prevención y control, y 
considerarlo como sí fuera sólo y únicamente un tema de seguridad20; parecen haberse 
olvidado dos cuestiones clave: la primera de ellas, la manera en que se reconstruyen y 
se reencarnan las practicas religiosas en un contexto inmigratorio y en segundo lugar, 
valorar hasta qué punto el componente religioso influye en las construcciones 
identitarias de los colectivos inmigrados marroquíes. 
En el análisis de las prácticas culturales en el contexto inmigratorio, el paradigma del 
“transplante” se mantiene vigente, al suponer que nos hallamos ante la inmigración  no 
sólo de los cuerpos sino también de los signos, símbolos, imaginarios, prácticas y 
valores. 
 
Según algunos investigadores, existe la tendencia a pensar que los colectivos 
inmigrantes marroquíes expresan un mayor grado de religiosidad que la población 
autóctona. Que sean más religiosos, se dice, no es más que la reproducción del patrón 
propio de la sociedad de origen, y que aplican en contexto migratorio. 
 
 
 
                                                 
18 Ya trataremos en próximos números de la revista la simbología de la mirada como medio de comunicación 
visual para expresar un deseo de sexo o de ligue  en una sociedad tradicional llena de los tabúes. 
19 He asistido en varias ocasiones a las charlas del colectivo musulmán  a la hora de  recaudar el dinero para 
pagar el alquiler de la nave ubicada en la calle Caleros que  consiste en unos 600 Euros y las dificultades que 
encuentran para llegar a  cumplir con todos los meses.  
20 Aquí, me gustaría recordar un incidente que he vivido en mi propia carne. Hace cuatro años acompañé a los 
alumnos de promoción de Antropología a Talayuela  con la finalidad de introducirnos a un ejercicio de 
investigación de campo y observar en sito la vida del colectivo marroquí. Fuimos a la mezquita, que era una 
nave, humilde para visitarla, siendo marroquí , parte de “sus carne y sus sangre” tenia que avalar aquella visita 
, hablé con el Imam  que me  autorizó sin problema, pero una parte  del resto del  colectivo se sintieron 
ofendidos por la visita de los “nazarenos” (los cristianos)  a la nave y me dijo uno de ellos en un tono 
enfadado y agresivo: “Diles que esta no es mezquita es solamente una nave provisional, pronto tendremos 
nuestra verdadera mezquita y que vengan a disfrutar de la belleza del monumento”.   
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Estamos convencidos que la praxis religiosa y ritual que consiste en las celebraciones, 
ritos y declaraciones no son más que una forma de reivindicación de la identidad  y una 
empresa de renovar la conciencia colectivas y que sirven como fortaleza en aquellos 
momentos en que la  identidad se siente agredida o amenazada21. 
En un mundo globalizado el término, el contenido de la comunidad y de sus límites 
crece en importancia ante el hecho de que el espacio geográfico y social se ve 
desbordado, deja de ser determinante en este nuevo contexto. 
  
Se podría afirmar  que ante cualquier prisma que entienda la integración social  como 
variable cultural, la religiosidad es un factor de supervivencia de la identidad inmigrada 
que determina los vínculos entre el colectivo marroquí asentado en nuestra región así 
como aquel que le distinga de los otros22. 
 
CONCLUSIÓN: 
Desarrollar un tema como lo es  la religiosidad del colectivo marroquí en Extremadura y 
el Islam inmigrado, en general,  tanto aquí, en nuestra zona, como a nivel nacional 
requiere un espacio más amplio así como una investigación y un ejercicio de síntesis 
más profundo desde el campo de la antropología cultural dado que es se trata de una 
cuestión que está estrechamente vinculada al concepto de identidad de la comunidad 
musulmana marroquí en el país de acogida en general y en Extremadura en particular. 
Con este artículo pretendemos mostrar una línea de investigación en la que es 
necesario profundizar para conocer el alcance de esta integración, así como también 
sus límites. 
 
 
 
                                                 
21 Hay que destacar la observación de que no sólo en el occidente en general  y en España en particular existe 
una obsesión por la seguridad respecto de los colectivos árabe-musulmanes provocada por los hechos del 11 S 
y el 11 M  sino también en Marruecos que vive en la actualidad una conversión de muchos jóvenes al Chiísmo 
o al Islam afgano que consiste en la vestimenta y en el discurso de la calle. Por ello, Marruecos considera que 
el nido y la raíz del peligro reside en el Extranjero donde el colectivo musulmán marroquí se mueve 
relativamente con libertad y puede abrevar de cual fuente que sea  salafista o yihadista sin mayor control. Para 
las autoridades marroquíes el peligro estriba en el retorno de esta capa del colectivo marroquí ya contaminada 
por corrientes ajenas al malkismo corriente moderada dominante en Marruecos desde hace siglos. Por ello, 
Marruecos ha creado un grupo de agentes religiosos nombrados personalmente por el Rey para actuar en el 
Extranjero sobre todo en Europa para “velar” sobre el Islam dentro el colectivo marroquí y protegerlo de 
cualquier contaminación exterior. Uno de estos agentes religiosos que pasan por Cáceres y Badajoz y que he 
tenido la ocasión de saludarle es Abssalam el Ghazouani nombrado últimamente por el Rey Mohamed VI 
para desempeñar este papel de educar y controlar el colectivo marroquí en España, y en este contexto 
entendemos la tensión diplomática entre Marruecos e irán que ha llegado a la ruptura. 
22 Actualmente la mezquita de Cáceres, además de ayudar a algunos casos extremos de transeúntes 
ofreciéndoles cobijo y comida en temporadas de frío y pagar algunos billetes de viaje, últimamente han 
empezado de distribuir alimentos a l colectivo musulmán de Cáceres después de haber firmado un acuerdo 
con la Cruz Roja. 
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Abstract 

Internet offers to anti-globalization movements the possibility of being the creators of 

their messages and not to depend on the political and economic will of mass media 

organizations. The extension of the access to information and the possibility of producing 

their own information, modifies the styles of political intervention. 

Internet represents another area from which the networks of world-wide social 

movements can fight, from which they can propose a counter hegemonic space and 

break the informative blockade of mass media groups. They redefine the scene of world-

wide protest, information and the fluidity of communication become an indispensable 

requirement to articulate most of their actions, and in this way to maintain their motto “we 

are everywhere”. They propose the construction of collective action based on local 
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problems articulated with global ones, or the other way round, and they make use of 

networks to level the   power relations that occur between both spaces. 

 
Key words: 

Social movements, anti-globalization, Internet, network, economic, financial, liberal. 

altenative. 

 
Todo un conglomerado de organizaciones no gubernamentales, movimientos vecinales, 
asociaciones, sindicatos, colectivos alternativos y ciudadanos procedentes de distintas 
partes del mundo se han organizado y están presentado, con mayor o menor éxito, 
alternativas a la globalización. 
El modelo de organización en red, a partir del cual se estructuran las principales 
actividades de la sociedad de la información, también es una referencia para los 
movimientos anteriormente citados. En este escenario global y con la base tecnológica 
de internet, las redes sociales de resistencia y oposición al proceso de globalización 
emplean de manera innovadora las redes informáticas, la política informativa y las 
formas organizativas en red. 
El modelo comunicativo de internet contribuye a reducir la dependencia de los canales 
tradicionales de comunicación. Las organizaciones cuentan con la oportunidad de 
difundir sus discursos y actividades más allá de las fronteras locales, logrando apoyos y 
reconocimientos a escala mundial; “la mediatización de sus mensajes forma parte de las 
nuevas herramientas de lucha, la visibilidad de la acción se constituye en un requisito 
indispensable 1. 
Internet ofrece a los movimientos la posibilidad de ser los creadores de sus mensajes y 
no depender de la voluntad política y económica de los grandes medios de 
comunicación. La ampliación del acceso a la información y la posibilidad de producir su 
propia información, modifica los estilos de la intervención política. 
Llegados a este punto conviene recordar que es en la década de los 80 del pasado siglo 
cuando se comienza a denominar como nuevos movimientos sociales a aquellos 
actores colectivos identificados con valores más generales y universales que los 
específicos y sectoriales de los movimientos tradicionales, entendiendo como tales 
principalmente al movimiento obrero. 
Clauss Offei afirma que se observa la aparición de un nuevo paradigma de acción 
colectiva a través de los nuevos movimientos sociales, entendido como configuración de 
actores, contenidos, valores y modos de actuar en conflictos político-sociales. Offe 
presenta ese nuevo paradigma, analizando cuatro movimientos sociales: ecologistas o 
de protección del medio ambiente, pro derechos humanos, pacifismo y organizaciones 
por la Paz y colectivos que propugnan formas alternativas o comunitarias de producción 
y distribución de bienes y servicios. Todos estos movimientos han adquirido en no pocas 
ocasiones relevancia internacional, entendiéndose o identificándose como momento de 
arranque de los mismos desde las protestas estudiantiles del mayo del 68, hasta los 
movimientos por los derechos civiles en EE.UU., pasando por la lucha contra las armas 
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atómicas en Gran Bretaña y Alemania, o las protestas mundiales contra las guerras 
(Vietnam, el Golfo, Irak, etc.). Simultáneamente, la virulencia de los problemas 
generados por la globalización, principalmente en África e Iberoamérica, obran como 
detonante para la gestación de movimientos sociales en contra del modelo neoliberal, 
que incluyen en su seno diversas expresiones de los opositores al pensamiento único. 
Alain Touraine 2 alerta sobre la aparición de nuevas preocupaciones y nuevos 
horizontes para los movimientos sociales, muchos de los cuales tan sólo se pueden 
explicar a partir de las acciones que son capaces de proponer y de ejecutar en un 
mundo de flujos de comunicación en red. En estudios previos había establecido una 
tipología definiendo un movimiento social a través de tres categorías analíticas, la 
identidad del movimiento, el adversario y la visión o modelo social. Castellsii retoma esta 
tipología y establece además una diferencia entre tipos de movimientos sociales, los 
reactivos y los proactivos (ecologismo y feminismo). Dentro de los denominados 
reactivos, Castells analiza  tres movimientos diferentes en cuanto las categorías 
establecidas por Touraine, pero similares en cuanto a su oposición al orden global de la 
última  década del siglo XX. Dichos movimientos son la guerrilla zapatista de Chiapas, la 
milicia estadounidense y Aum Shinrikyo, una secta religiosa japonesa. Según el autor, el 
impacto de estos movimientos está estrechamente ligado a la presencia de los medios 
de comunicación y al uso efectivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs). Constituyéndose estas últimas en infraestructura organizativa y 
soporte fundamental para la acción de los referidos movimientos. 
La actuación de movimientos y organizaciones sociales en el contexto mundial está 
vinculada, según De Sousa Santos 3, por un lado a la emergencia de temas que por su 
naturaleza son globales (la sostenibilidad del planeta y los problemas ambientales, la 
violación de los derechos humanos, la afirmación de identidades de sexo, etnia, 
nacionalidad, etc.) y por otro lado, por la oportunidad de que grupos subordinados, 
movimientos sociales o regiones se organicen transnacionalmente en defensa de 
intereses comunes, y usen en su beneficio las posibilidad de interacción creadas  por el 
sistema mundial. 
Son estos atributos, los movimientos sociales se apropian del espacio de los flujos 
(según Castells una sociedad está construida en torno a flujos: de capital, de 
información, de tecnología, de imágenes, etc. cuyo soporte material serán aquellos 
elementos que permitan su articulación en tiempo simultáneo), las redes son cada vez 
más amplias y comienzan a realizarse encuentros y acciones de organizaciones y 
movimientos sociales y sindicales mundiales. La organización de los mismos se plantea 
de forma descentralizada, y por supuesto, en red. 
Las nociones de red y de articulación en red no son nuevas. En la actualidad, tanto las 
empresas multinacionales como los movimientos de resistencia global funcionan de esa 
manera. Las llamadas redes internacionales de oposición a la globalización neoliberal o 
“movimientos antiglobalización” son una expresión del surgimiento de este espacio 
global disputado, estando conectadas en red a través de las herramientas de internet 
que resultan imprescindibles para su actuación y para la redimensión de sus territorios 
de influencia y acción 3. iii.Aprovechan el desarrollo de los medios de comunicación y 
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transporte para efectuar acciones colectivas globales o promover redes de apoyo 
transnacional, evidenciando así una nueva percepción del espacio tiempo.  
Internet representa otro ámbito desde el que las redes de movimientos sociales 
mundiales pueden dar batalla, desde donde proponer un espacio contra hegemónico y 
quebrar el bloqueo informativo de los grandes medios de comunicación. Redefinen el 
escenario de la protesta mundial, la información y la fluidez de la comunicación pasan a 
ser un requisito indispensable para articular la mayor parte de sus acciones, y con ello 
sostener el lema “estamos en todas partes”. Proponen la construcción de una acción 
colectiva en función de problemáticas locales articuladas con las globales, o al revés, y 
se valen de las redes para nivelar las relacionen de poder que se dan entre ambos 
espacios. 
Ya hemos destacado que los movimientos alternativos a la globalización o 
antiglobalización emplean las mismas herramientas utilizadas por aquellas instancias de 
poder económico, militar y financiero a las que se oponen. De ahí que se extienda entre 
estos movimientos, como mejor forma de comunicarse y organizarse, el uso de las 
nuevas tecnologías de la información (principalmente Internet y el correo electrónico). 
Internet hace posible la creación de nuevos espacios políticos al margen de las 
instituciones tradicionales y, por tanto, al margen de las tradicionales instancias de 
poder y control. Sin embargo, aunque suene paradójico, conviene recordar que en la 
actualidad más de media humanidad no tiene acceso a la Red, ni a ningún tipo de 
tecnologías de la información. Y lo que es mucho más grave, la mayoría de la 
humanidad no disfruta de los derechos civiles, políticos y económicos básicos que se 
recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Motivos más que 
suficientes para apostar rotunda y tajantemente por un modelo alternativo a la 
globalización económica-financiera y tecnológica de corte neoliberal” 4.iv. 
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Abstract 

Understanding Domestic Violence is fundamental to perceiving the problem of Gender 

Violence. According to Concha Garcia Hernandez, domestic violence makes reference 

to that which takes place within the home, as much from the husband to his wife, as from 

the mother to her children, the grandson to the grandfather, etc. It excludes those 

relationships between couples who do not live together. However gender violence has to 

do with “violence that is exerted towards women due to being women”, and includes both 

ill-treatment of a partner, and physical or sexual aggression from strangers, genital 

mutilation, feminine infanticides, etc. Although it is unjust and above all deplorable, we 

could affirm that still, at the present time, women continue to be the “weaker sex”, 

because they are victims of innumerable cases of domestic violence.  

Key words: 

Domestic violence, aggression, woman, victim, psychological, physical, abuse, minors, 

sexual violence, roll, sex, man. 
 
 
La violencia domestica ha existido siempre, pero en los últimos años ha adquirido 
relevancia mediática y social, lo que antes eran crímenes pasionales ahora son 
considerados de género. Actualmente este tipo de sucesos ocupan espacios temporales 
en los medios de comunicación, que adoptan un papel importante en la difusión de los 
mismos de manera que ejercen cierta influencia en los receptores, fomentando la 
sensibilidad de los mismos, pretendiendo producir,  de este modo un efecto reaccionario 
ante la violencia domestica.  Normalmente, suele ser el género masculino el que ejerce 
el maltrato sobre el género femenino.  
Es importante explicar que entendemos por Violencia Domestica. ivLa violencia 
doméstica es aquella que tiene lugar en el ámbito familiar, no solo entre las cuatro 
paredes de una casa. El término familiar habrá de entenderse también en sentido 
amplio. Se considera que la violencia doméstica se da entre adultos de una edad similar 
o de descendientes a ascendientes. La violencia hacia los niños suele denominarse 
abuso de menores. Esta violencia puede ser ejercida por una persona hacia su cónyuge 
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o hijos, por un hijo/ -a hacia sus progenitores (asociado con frecuencia a la 
drogadicción, o padres ancianos). Puede denominarse así también a la existente en 
parejas homosexuales (entre dos hombres o entre dos mujeres), etc. 
Por otro lado es importante aclarar el término Doméstico, ligado al espacio privado 
otorgado a la mujer. Si es el hombre el que tradicionalmente engloba todo el espacio 
público, el de la mujer siempre ha estado relacionado con el hogar, diferenciándose 
respecto a los demás miembros de la unidad familiar.  
Comprender la Violencia Doméstica es fundamental para percibir el problema de la 
Violencia de Género. Según   Concha García Hernández, la ivviolencia doméstica hace 
referencia a aquella que se produce dentro del hogar, tanto del marido a su esposa, 
como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc. Excluye aquellas relaciones de 
pareja en las que no hay convivencia. En cambio la violencia de género tiene que ver 
con “la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo”, e incluye tanto 
malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación 
genital, infanticidios femeninos, etc. 
Después de definir conceptos y diferenciar en torno a la violencia domestica, 
ahondemos un poco  más en los tipos de violencia. Esta engloba muchas y 
diferenciadas representaciones de ejercer la misma, puede ser ivViolencia Psíquica, 
considerada como toda conducta orientada a la desvalorización de la otra persona. Los 
malos tratos psíquicos causan sufrimiento y son tan dañinos o más que los malos tratos 
físicos en cuanto al deterioro de la salud física y mental de la víctima. Efectivamente y 
de acuerdo con estos autores las heridas ocasionadas por este tipo de violencia afectan 
a la psiquis provocando en la victima cambios en su conducta, miedos creados, que 
permanecerán toda la vida.  
La  percepción de este tipo de violencia es complicada, ya que presentan diferentes 
niveles de gravedad según se refuercen la desvalorización de la víctima que los sufre y 
el control sobre ella. 
La manipulación emocional es el motor principal de la violencia psíquica. A través de la 
manipulación emocional los/as agresores/as manifiestan desprecio, humillación  de 
manera que produce una reducción en la autoestima de las víctimas, además de falta de 
seguridad e indiferencia total hacia las necesidades de las mismas. El objetivo es 
convertir a la víctima en un ser dócil, manejable. ivLa amenaza, es un mecanismo a 
través del cual se ejerce control y se difunde el miedo en la victima de tal manera que se 
coarta la liberta de la misma no atreviéndose a hacer lo que desea, simplemente buscan 
evitar el desencadenamiento de la violencia.  
La victima cambia su conducta, se vuelve un ser frágil, obediente, apenas con 
personalidad, ya que el objetivo en este caso de la víctima es no provocar una situación 
violenta. Sobre todo porque tiene claro que es la víctima la culpable de crear dichas 
situaciones. Esta creencia, de ser culpable, forma parte del cambio de actitud y de 
personalidad de la víctima, siendo una consecuencia del miedo que sustenta la misma.  
El hogar familiar es un espacio reservado principalmente a la mujer pero también se 
desenvuelven en el todos los miembros de la unidad familiar. En este espacio, este tipo 
de violencia se manifiesta en diferentes grados. En la convivencia con una persona 
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mayor dependiente que tiene la necesidad de ser cuidada, son numerosos los caso en 
el que el/la cuidador/a, suele sentirse frustrado ante la situación de dependencia de la  
persona mayor a su cargo produciendo en el cierto grado de manipulación psíquica 
hacia la misma. Estos suelen ser hijos/as solteros que por alguna causa la trayectoria de 
su vida no ha sido la esperada, y la que tiene que sumar además la situación de 
dependencia de una persona mayor a su cargo. La responsabilidad de cuidar de la 
misma no es capaz de asumirla, causando un reforzamiento en la frustración y 
provocando con ello una situación de violencia psíquica y, en muchos casos, física.  
En las familias con hijos menores a cargo cuyos padres se encuentran en situación de 
exclusión social por cuestiones laborales, económicas, higiénicas, o de salubridad, ante 
la incapacidad del buen cuidado, se suelen desarrollar actitudes violentas hacia las 
víctimas, que a su vez son consideradas responsables por los agresores de la mala 
situación o de la situación de exclusión. Esta creencia, de culpabilizar al otro, para 
eximir la responsabilidad propia, desencadena un contexto de violencia y continuas 
agresiones. 
Por supuesto no podemos dejar atrás la violencia psíquica entre las parejas. Es muy 
común que suceda entre el hombre y la mujer como una manera de control de la 
actividad diaria del otro, situación en la que se producen los reproches, la hostilidad, los 
insultos, desencadenando así una series de manipulaciones emocionales cuyo 
resultado final es la consecución de objetivo que anteriormente nombrábamos, provocar 
miedo y con ello la sumisión de la víctima.  
La Violencia Domestica puede ser de tipo Sexual.ivLa violencia sexual es todo acto en 
el que se obliga a una persona a soportar, bajo coacción, de otra u otras personas, 
acciones de naturaleza sexual o a realizarlas.  
Es decir, cualquier acto abusivo de naturaleza sexual o que atente contra la libertad 
sexual de una persona, lesionando su dignidad debe ser considerado como un acto 
violento, ya que se está coartando e intimidando a la persona, limitándole la libertad de 
decisión y anulando psicológicamente su capacidad de interpretación de los hechos.  
Se conocen muchos casos en los que las víctimas justifican a los/as agresores/as, 
culpándose a si mismas, decreciendo su autoestima y provocando una visión falsa de la 
realidad. Este reconocimiento de culpabilidad forma parte del proceso de la violencia ya 
que el objeto principal es conseguir hacer de la victima aquella persona que los 
agresores /as, consideran optimas, con la personalidad moldeada, con comportamiento 
preciso y una actitud dócil, según el criterio de los mismos.  
La ejecución de la violencia tiene diferentes direcciones, puede ser desde una persona 
hacia su cónyuge o hijos, por un hijo/a hacia sus progenitores. Este hecho suele ir 
asociado al consumo y adicciones a ciertas sustancias prohibidas.  
Cuando este tipo de violencia se ejerce hacia los niños se denomina abuso de menores.  
Al hablar de maltrato sexual nos referimos al uso de la fuerza física, para obligar a la 
otra persona a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. El maltrato se 
caracteriza por la amenaza de agredir y la posterior agresión física. Con la coacción se 
infunde el miedo, se crea un contexto de desconfianza, de turbación para finalmente 
ejecutarla y agredir físicamente a la víctima.  
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El chantaje o coerción social, es otra herramienta de la violencia,  por la cual suele ser el 
varón quien obligue a la mujer, presionando sobre su rol de género, para que cumpla 
con las expectativas que este rol impone por ser mujer.  
Es importante distinguir los escenarios en los que se suceden prácticas sexuales que 
suelen imponer los/as agresores/as como muestra de arrepentimiento ante una 
situación anterior de otro tipo de violencia, física, psíquica, etc. de las situaciones en las 
que estas prácticas son impuestas como castigo. Aunque son dos escenarios distintos, 
igualmente son parte de la violencia sexual. El primer escenario, consiste en el 
arrepentimiento, ejerciendo, de este modo chantaje emocional hacia la víctima, 
provocando que acceda a su petición como muestra de amor. El  segundo escenario, 
consiste en forzar a través de la violencia física, o psíquica prácticas sexuales en contra 
de la voluntad la víctima.  
Aunque ambas prácticas están recogidas dentro de la violencia sexual, suele ocurrir que 
sólo se reconozca como tal la segunda práctica, dado que la primera se disfraza de 
arrepentimiento. No se debe caer en el error de no analizar dicha situación. El 
arrepentimiento es un modo de coacción emocional, pretendiendo conseguir la 
manipulación de la víctima para alcanzar su objetivo, el control de las actividades 
sociales y sexuales de la misma. 
Un tercer tipo es la ivViolencia física, considerada como toda acción, omisión o patrón 
de conducta que dañe la integridad corporal de una persona.  
Se incluyen en esta categoría omisiones voluntarias en el cuidado físico de los niños o 
adolescentes, personas dependientes o normalmente mujeres (privación de 
alimentación, abrigo, atención de la salud, etc.) que afecten su integridad física y 
desarrollo (negligencia física).  
Para ejercer la violencia física es importante que el agresor se sienta con mayor 
fortaleza física que la víctima. Normalmente sucede de hombres hacia mujeres, mujeres 
u hombres hacia niños menores o hacia personas dependiente. Un ejemplo de este tipo 
de violencia es la deficiente higiene que tienen algunas personas mayores, debido a la 
desatención de la misma. Recordemos aquellos casos en los que se obliga, tanto a 
menores como a mayores a beber su propio orina. Otros casos son aquellos en los que 
la victima presenta innumerables quemaduras procedentes de cigarrillos.  
El insulto es una herramienta con la que se inicia un contexto que puede desembocar en 
violencia. Se comienza por insultar a la víctima, humillarla, y a medida que pasa el 
tiempo, seguido va una cachetada o un empujón. Estamos entonces pasando a la 
violencia física.  Este tipo de violencia suele ser perceptibles al ojo humano ya que suele 
dejar marcas como arañazos, moretones, zonas hinchadas o fracturadas, malos olores, 
roturas en las vestimentas etc.  
Es evidente que cada vez que nos encontremos con alguien que presente estas 
características, no tiene porqué haber detrás una situación de violencia. Pero sí es 
importante observar  en nuestro contexto social si algún conocido de repente cambia su 
actitud, se deteriora su imagen, su higiene o aparecen señales de violencia como 
arañazos, moretones, hinchazón, etc., entonces sí podríamos estar ante casos de 
violencia ya que hemos observado un cambio brusco en su modo de vida o hemos 
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observado signos de la misma. Ante una situación así, es conveniente actuar con 
rapidez, acercarse a la victima, intentar que la misma confiese y sobre todo denunciar el 
caso a la policía.   
La Violencia física es la forma más evidente del maltrato doméstico. Un sujeto usa la 
fuerza contra el cuerpo de otro sujeto de manera mal intencionada,  con propósito de 
dañar, producir lesiones físicas y sobre todo miedo. Como suele dejar rastro puede ser 
detectada con rapidez, lo cual permite a la victima pedir ayuda de manera más fácil o a 
su ámbito social ejercer esa ayuda, aunque lamentablemente en la mayoría de las 
ocasiones esta no haya sido pedida por la victima.  
Conseguir crear miedo es lo primordial en las situaciones de todo tipo de violencia, a 
través de él se consiguen todos los objetivos marcados por los/as agresores/as. Éste 
toma diferentes direcciones, puede ser hacia el agresor, hacia una situación peor o 
desconocida para la víctima, miedo por si mismo, a perder su propia integridad, etc.  
Aunque ya lo mencionamos al comienzo de este articulo, es conveniente recordar que 
los roles de género imponen conductas diferenciadas según la pertenencia a un género 
femenino o masculino. España arrastra consigo la estela de una época en la que estos 
roles estaban muy diferenciados, tanto que el rol femenino sufría discriminación sobre el 
rol masculino. Durante la dictadura la educación que se daba a los hijos era diferente 
según fueras varón o hembra, y las asignaturas no eran la misma, mientras las mujeres 
aprendían a bordar y coser, los varones disfrutaban de otro tipo de asignaturas propias 
de su género. A las chicas las enseñaban a ser unas buenas esposas, conocer todas 
las labores del hogar, mientras que el hombre aprendía a ser un buen marido y ser el 
portador económico del mismo. Con la “liberación” femenina, la situación cambia, la 
mujer se incorpora al mundo laboral en condiciones muy parecidas al hombre, y 
comienza a ser la mujer una portadora más a la economía familiar, desatendiendo así 
su rol para el que ha sido educada, provocando un cambio en la percepción de lo que 
antes era la familia y el papel que cada uno tenía dentro de la misma. 
Todos estos cambios que está teniendo la “familia tradicional”, no son aceptados por 
muchos componentes de la misma, al considerar que cualquier tiempo pasado fue 
mejor, y provocando diferentes situaciones de violencia domestica.. 
Según datos estadísticos del Instituto de la Mujer, en el año 2002 hubo un total de 
43313 denuncias de mujeres maltratadas por sus parejas, evolucionado esta cifra hasta 
el año 2007 a un total de 63347 denuncias, una evolución de aproximadamente 20000 
denuncias.  En cambio las denuncias impuestas por hombres maltratados en el año 
2002 son de 8216, subiendo a 10902 denuncias en el año 2007. Una subida estimada 
en torno a las 2000 denuncias. Cifra 10 veces reducida respecto a las denuncias 
impuestas por las mujeres.  
Por otro lado, según la relación con el autor/a, son los hijos/as, los que menos 
denuncias han puesto. En el caso de las hijas, en el año 2002 se denunciaron 3177 
casos, mientras que en el 2007, 3742 casos, habiendo una evolución de apenas 600 
denuncias. En el caso de los hijos, en el año 2002 se denunciaron 2478 casos, mientras 
que en el 2007,  2480 casos, cuya diferencia es de tan solo dos casos mas.  
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Como vemos, existen importantes diferencias según se trate de un género u otro. Los 
caso en los que  las mujeres que denuncian a sus parejas es bastante superior al 
número de casos en que los hombre denuncian a sus parejas.  
En lo que respecta a los hijos/as, también existen grandes diferencias como hemos 
podido comprobar.  
Aunque resulta injusto y sobre todo lamentable, podríamos afirmar que aun, hoy por 
hoy, la mujer sigue siendo “el sexo débil”, al ser victima de innumerables casos de 
violencia domestica.  
 

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR, SEGÚN RELACIÓN 
CON EL/LA AUTOR/A. 
   2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PAREJA O EXPAREJA 
(1)  

             
43.313    

             
50.090    

       
57.527    

       
59.758    

       
62.170              63.347   

MADRES  
               
3.433    

               
3.791    

         
4.867    

         
5.324    

         
5.058                5.111   

HIJAS  
               
3.177    

               
3.363    

         
3.964    

         
4.303    

         
3.954                3.742   

OTROS PARIENTES  
               
6.430    

               
6.803    

         
7.786    

         
8.871    

         
8.702                8.373   
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TOTAL  
       
56.353           64.047      74.144      78.256      79.884        80.573    

PAREJA O EXPAREJA 
(1)  

               
8.216    

               
8.861    

         
9.518    

       
11.080    

       
10.801              10.902   

PADRES  
               
2.181    

               
2.421    

         
2.646    

         
2.826    

         
2.625                2.528   

HIJOS  
               
2.478    

               
2.427    

         
2.796    

         
2.886    

         
2.695                2.480   

OTROS PARIENTES  
               
5.604    

               
5.641    

         
6.151    

         
6.919    

         
6.754                6.545   
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TOTAL  
       
18.479           19.350      21.111      23.711      22.875        22.455    

(1) Se incluyen todos aquellos casos en los que la autoría corresponde 
al: Cónyuge, Excónyuge (incluido    
separado/a-divorciado/a), Compañero/a sentimental,  Excompañero/a 
sentimental, Novio/a o Exnovio/a    
Fuente de datos: Instituto de la mujer; Estadísticas; Violencia. 
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Socióloga 
mindfrei@unex.es 
  
DE LA TORRE, Alonso. La frontera que nunca existió, Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Extremadura - Editora Regional de Extremadura, Mérida, 
2007, 195 págs. 
 
Afirma el autor, en nota final, que el tema del libro alimentó reportajes publicados en 
periódicos y revistas, y es consecuencia de viajes realizados por la frontera de España y 
Portugal durante veinte años. Y aunque pudiera parecer que ese lapso de tiempo tan 
dilatado da ocasión a incluir datos e informaciones puntuales poco o nada vigentes, se 
requiere precisamente esa perspectiva temporal para aquilatar el hilo conductor de este 
libro de viajes y que es, nada menos, la vida compartida por comunidades ubicadas en 
la proximidad y a ambos lados de dicha frontera.  
Se trazan, así, itinerarios que no obedecen a la mera división administrativa ni del 
espacio geográfico, dado que esa separación ha sido frecuentemente relativizada en 
aras de asuntos más prioritarios y cotidianos, como la subsistencia o el intercambio 
comercial, y de cuestiones señaladas por la tradición y la cultura, como mitos y 
creencias comunes. Cada capítulo gira, con título evocador, en torno a un núcleo de 
interés diferente; entre ellos, los dialectos particulares del valle de Jálama, el 
contrabando, las casas de la duda, la comarca del mármol. En todos los capítulos se 
describen rutas que integran poblaciones españolas y portuguesas, o que se decantan 
por uno de los dos países, en un recorrido pormenorizado por las regiones alentejana, 
lusitana y extremeña. Son rutas destacadas por la riqueza natural y paisajística que 
mantienen, por la producción económica que las caracteriza, por el patrimonio y los 
recursos artísticos que atesoran, por gastronomía y costumbres peculiares, por pasados 
prósperos o desventurados, por personajes históricos o de leyendas que encarnan 
valores heroicos y que, a veces, son vencidos por el destino. 
Libro de viajes que, en definitiva, compendia una parte considerable de Extremadura y 
Portugal, sus imbricaciones históricas, culturales y sociales. Una guía prometedora para 
aquellos viajeros dispuestos a conocer y apreciar los rasgos más representativos de la 
Raya y su significado en los países donde se ubica.  
 
 
 
 
 
 
 
PÉREZ RUBIO, José Antonio (Coord.). Sociología y desarrollo. El reto del 
desarrollo sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 
2007, 516 págs. 
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Presenta este volumen un conjunto de escritos articulados en torno a los aspectos 
sociológicos del desarrollo, entendiendo que este tipo de proceso de cambio social  
adquiere particular importancia a finales del siglo XX e inicios del XXI, sobre todo al ser 
interpretado y buscado a la luz de la sostenibilidad y la equidad social, frente a 
planteamientos estrictamente económicos y escenarios de sociedades polarizadas, ricas 
y subdesarrolladas. Se persigue con ello dar una visión actualizada de las aportaciones 
más interesantes y enriquecedoras de la Sociología del desarrollo a las graves 
cuestiones de dependencia y atraso enmascarados en un mundo globalizado, con 
especial detenimiento en las tendencias, estrategias y agentes sociales que transforman 
actualmente países y zonas rurales deprimidas. 
Coordina las diversas colaboraciones el Dr. José Antonio Pérez Rubio, profesor de 
Sociología en la Universidad de Extremadura, quien firma el Prefacio y elabora el 
contenido de la primera parte del libro titulada ‘Itinerarios de los análisis sobre desarrollo 
desde el punto de vista sociológico. Desde el crecimiento a la sostenibilidad’, donde, en 
primer lugar, repasa la trayectoria seguida por la Sociología del desarrollo y valora su 
estatus científico para exponer a continuación, de forma exhaustiva, las teorías 
sociológicas centradas en el desarrollo y el subdesarrollo. Estas perspectivas son 
analizadas en profundidad distinguiendo los enfoques sociológicos del equilibrio y del 
conflicto, tanto en su aplicación a los análisis económicos como a las propuestas 
teóricas de la modernización, con las reacciones estructuralistas consiguientes y 
explicaciones diferentes de la dependencia, para concluir en los posicionamientos 
recientes contra el deterioro medioambiental asociado al proceso de globalización; los 
nuevos enfoques, centrados en el desarrollo sostenible, conceden protagonismo a 
movimientos y redes sociales que postulan otras formas de organización humana, y 
otros procedimientos para preservar los sistemas y gestionar los recursos. Concluye 
esta primera parte con un detallado análisis de las dimensiones implícitas en el 
desarrollo sostenible, sus avatares en la globalización y los discursos formulados por los 
actores implicados en el mismo. 
La segunda parte del libro, ‘Una muestra de las tendencias de los énfasis sociológicos 
respecto a la sostenibilidad’, se abre con una Introducción del coordinador que destaca 
cómo “son la mejora de las condiciones de vida inmediatas a nivel local las que se 
convierten en el proyecto principal” (p. 241) de colectivos y comunidades, dependiendo 
de los medios de supervivencia disponibles. El protagonismo de las variadas 
poblaciones marginadas en el desarrollo sostenible es analizado, tanto a nivel macro 
como micro, en los ocho trabajos incorporados a esta sección; sus autores son 
relevantes expertos en el tema, procedentes del ámbito universitario y de prestigiosas 
instituciones que acometen la observación y el estudio de las realidades vividas en el 
Norte y el Sur desde una perspectiva interdisciplinar.  Soslayando la profundidad y el 
rigor con que son tratados los temas, se presenta a continuación cada uno de ellos de 
forma muy breve. 
En el primer capitulo, tras reconocer la complementariedad de las cuatro corrientes de 
pensamiento económico (la economía ecológica, la economía de la vida real, el 
neoestructuralismo y el neoliberalismo) predominantes en América Latina, A. Yurjevic 
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plantea la subordinación de la economía a las necesidades humanas como garantía del 
desarrollo. Desde una óptica socioantropológica, B. Muñoz evidencia las sucesivas 
valoraciones “del otro” mantenidas por las teorías del subdesarrollo deteniéndose en los 
estudios afroamericanos y neocoloniales. En el capítulo tres, E. Sevilla Guzmán centra 
su análisis crítico en las contribuciones de la agroecología y el “pensamiento 
alternativo”, propios de movimientos sociales urbanos y rurales en el Sur, en oposición 
al capitalismo agroindustrial. Por su parte, T. R. Villasante, miembro del CIMAS, indaga 
la dinámica grupal en las dimensiones macro/micro, quedando patente las estrategias 
de acción colectiva y cambio puestas en juego por redes sociales diferentes en 
contextos locales, que inciden a la vez en lo global.  
Los dos capítulos siguientes, cinco y seis, toman como eje del análisis el concepto de 
“capital social”. En concreto, F. Herreros Vázquez, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, registra y compara las investigaciones que correlacionan el 
desarrollo económico con el capital social; con una aportación más teórica, E. Moyano 
Estrada disecciona la complejidad del capital social y considera su valor como 
herramienta válida para el análisis del desarrollo, aplicándolo especialmente al 
desarrollo de las zonas rurales. El capítulo siete recoge un  trabajo de los profesores 
universitarios L. Camarero y M. González, quienes precisamente inciden en el desarrollo 
local de las áreas rurales destacando la importancia de los llamados “intangibles 
económicos”, fenómeno asociado a la adopción local del cambio cultural orientado por lo 
global. Por último, E. García reaviva el análisis sociológico de alimentación, tanteando 
los costes sociales y ecológicos de la dieta actual y su incidencia en el desarrollo a corto 
y medio plazo. El libro se cierra con notas aclaratorias y referencias bibliográficas. 
 
El libro cumple con creces el fin perseguido por la calidad y actualidad de las 
contribuciones que llevan a cabo sus autores, en una línea crítica con posturas 
segregadoras y comprometida con la acción social colectiva que toma la iniciativa del 
desarrollo sostenible. Su lectura es recomendable para quienes, desde puestos políticos 
y administrativos, toman decisiones y gestionan recursos respecto a transformaciones 
sociales a implementar en poblaciones discriminadas, ya se ubiquen en áreas urbanas o 
rurales; también para quienes trabajan cotidianamente con grupos desfavorecidos 
desde organizaciones solidarias diversas y, por supuesto, para los interesados en 
procesos recientes de cambio social. 
 
 
 
 
 
 
UÑA JUÁREZ, O. – HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A.  (Dirs.).  Diccionario de Sociología, 
Editorial ESIC, Madrid, 2004, 1.657 Págs.  
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 Bajo la experta dirección de los catedráticos de Sociología Drs. Octavio Uña y Alfredo 
Hernández, profesores respectivamente de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y 
de la Universidad de Valladolid, se publica una obra enciclopédica de excelente factura 
y justificada necesidad ante el cambio de milenio y la profunda transformación de 
saberes científicos y humanísticos a los que estamos asistiendo, procesos ambos que 
se conjugan y sedimentan en una sociedad plural y abierta, todo lo cual requiere, como 
ambos directores afirman en el Prólogo, prestar atención a “ la fijación, transmisión, 
deconstrucción y reconstrucción del conocimiento”. Tales mutaciones y consolidaciones, 
así como las nuevas señas de identidad generadas,  interesan de modo particular e 
intenso a la sociología, disciplina en la que precipitan las acciones y los hechos sociales 
como compleja urdimbre, multidimensional y dinámica, que es preciso interpretar en sí 
misma y en relación con los restantes ámbitos del pensamiento y del quehacer 
humanos; de ahí que, durante las últimas décadas, se detecte en el seno de la 
sociología un incremento espectacular de temas y problemas sociales que son 
estudiados bajo una variedad apreciable de miradas y propuestas metodológicas, de 
lenguajes y perspectivas teóricas, paulatinamente más beneficiados por las 
contribuciones de territorios académicos colindantes.   
En tal contexto se hace aún más indispensable una herramienta interdisciplinaria que 
afronte debidamente los nuevos retos epistemológicos y empíricos surgidos en el 
conocimiento de la sociedad, y que, a la vez, sea capaz de desentrañar y traducir los 
nexos establecidos entre la sociología y las restantes ciencias sociales, sin perder de 
vista las aportaciones mutuas que las enriquecen y las peculiaridades que las 
configuran en sus propios ámbitos de conocimiento.  Estos requisitos son cumplidos con 
creces por el Diccionario de Sociología, tanto por la cantidad de términos que son objeto 
de definición, más de 1.700, como por el esfuerzo realizado para exponer tan amplísima 
relación de designaciones con las pertinentes implicaciones sin renunciar a la precisión; 
debido, pues, al tratamiento tan completo y cuidadoso que se otorga al repertorio 
conceptual incluido, se logra una elevada calidad en la exposición de los contenidos 
sociológicos, así como una visión actualizada y rigurosa de las influencias mutuas 
sobrevenidas con otras disciplinas, como son antropología, política, filosofía, 
demografía, economía, derecho, lingüística, psicología, historia, etc.  Taxativo es, al 
respecto, el planteamiento sostenido por los catedráticos O. Uña y A. Hernández, 
cuando dicen en el Prólogo que el fin perseguido “ha sido reflexionar sobre las 
orientaciones científicas que hoy concurren en la sociología, así como sobre los autores 
y colaboradores de las áreas sociales de más relevancia e influencia en la investigación 
sociológica contemporánea”. En la exitosa consecución de esta finalidad ha participado 
un nutrido elenco de profesores y colaboradores de la sociología y de las ciencias 
afines, en total, más de doscientos profesionales procedentes de centros universitarios y 
de alta investigación, de forma que puede hablarse de una destacada representación de 
especialistas en los ámbitos contemplados, significándose la mayoría por su avalada 
trayectoria académica y científica.  
El Diccionario de Sociología constituye, por tanto, una obra de consulta indispensable 
para los estudiantes de dicha materia y de las restantes ciencias sociales, donde 
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pueden encontrar un valioso referente para sus búsquedas por la amplitud de 
contenidos que da cabida y la bibliografía que acompaña cada término; por lo mismo es 
un práctico auxiliar para los profesionales y expertos en ciencias sociales, en especial, si 
se dedican a la enseñanza en las etapas media y superior, así como para quienes 
trabajan en las distintas esferas de lo social ya sea desde instancias públicas o 
privadas, sobre todo si las tareas desempeñadas conllevan el trato directo con grupos y 
organizaciones, la comunicación mediática en cualquiera de sus modalidades y 
funciones, o el análisis de contextos sociales como escenarios de futuros cambios; 
interesa igualmente a los eruditos, movidos por la inquietud intelectual de descifrar las 
claves del universo sociológico y sus categorías de indagación. Incluso es un libro muy 
útil para el lector profano en estos asuntos, ya que el Diccionario de Sociología añade al 
final, además del índice de autores, el correspondiente índice de términos mediante el 
cual se facilita el acceso y la posterior introducción a un conocimiento pertinente al 
mundo en que vive. A todo ello contribuye la esmerada edición realizada por ESIC 
Editorial, de fácil consulta.   
 
WRIGHT, Amaranta. Desgarrados, hechos trizas. Levi´s, América Latina y el sueño 
de los tejanos, Foca, Madrid, 2009, 319 págs. 
 
La autora de este libro nació en Buenos Aires (Argentina), en 1972, de padres británicos 
que establecen buenas relaciones con un sector de la clase media de ese país,  el 
intelectual y políticamente implicado en cambios políticos y económicos; su padre era 
corresponsal jefe de Reuters, trabajo que debe abandonar en 1976, lo que les lleva a 
Gran Bretaña poco antes del golpe militar;  formada en Oxford, en 1993 vuelve a 
Buenos Aires en búsqueda de un pasado que le dé identidad  y trabaja en el periodismo; 
cuatro años después, ya en Miami (USA), acepta un trabajo ofrecido por la multinacional 
Levi´s consistente en viajar a una serie de capitales de América Latina para indagar las 
ideas, expectativas, deseos, miedos, ideales de los adolescentes latinoamericanos; se 
trata, en definitiva, de elaborar y transmitir informes a los directivos de Levi´s para que la 
empresa pueda consolidar su liderazgo en los mercados juveniles de esa extensa zona, 
creando una identidad de marca distintiva, al tiempo que acaba con las imitaciones.  
El trabajo lleva a la autora a viajar a las ciudades más importantes de  Perú, Panamá, 
Venezuela, Colombia y Chile, con el objetivo de conocer la forma de pensar y de sentir 
de los adolescentes y jóvenes urbanos. Un resultado inmediato, e incluso gráfico, es el 
establecimiento de clasificaciones informales de las “tribus” que integran, con los rasgos 
más significativos que presentan en cuanto grupos humanos que se reconocen distintos 
entre sí y que interaccionan de algún modo; surgen así interesantes reflexiones acerca 
de las influencias que algunos grupos ejercen sobre otros, de los enfrentamientos y 
diferencias que les separan, de las actitudes y comportamientos que adoptan ante 
cuestiones políticas, ideológicas, económicas y culturales (desconfiado/optimista, 
irreverente/tradicional, alternativo/conservador, etc.), de su grado de integración en 
estructuras familiares, educativas, laborales, comunitarias; de las debilidades y 
preocupaciones que merman su identidad colectiva. Y, como telón de fondo, los 
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contextos próximos en que se desenvuelven y que condicionan fuertemente las 
respuestas y estilos de vida que adoptan.  
Para que ese encuadre sea más comprensible, A. Wright remite a la historia social, 
económica y política reciente de las sociedades con las que entra en contacto, de 
manera que muchos de los problemas que aquejan a la juventud latinoamericana actual 
se originan y acrecientan por la violencia, la corrupción, la desigualdad, la exclusión, la 
injusticia, entre otras presiones destructivas, que han dominado o se mantienen en esos 
países; y de las que buena parte de los jóvenes son conscientes. 
Son precisamente las observaciones directas que lleva a cabo, junto a las respuestas 
que obtiene de cientos de adolescentes y jóvenes de variada extracción social y cultural, 
y sus propias dudas existenciales lo que va decantando y perfilando la  identidad y las 
opciones ideológicas que asume la autora. Finalmente, en 1997, un año después de 
aceptar el trabajo, lo abandona convencida de que el imperio de las marcas agudiza los 
perjuicios que ya padecen la mayoría de adolescentes y jóvenes latinoamericanos, pues 
éstas sólo pueden ofrecerles una identidad ficticia que les evade de la realidad, una 
huida falsa que les hunde en el consumismo y acaba, de raíz, con el compromiso social 
y la participación democrática que requieren una liberación nacional. Frente al 
neoliberalismo y la globalidad, opta por la acción colectiva y la denuncia.   
Fruto de esa conciencia política es este libro, escrito a medio camino entre el relato de 
la experiencia personal y la documentación periodística, entre la investigación informal y 
el acicate de cambios sociales. En sus páginas contrastan modos de vida de sociedades 
opulentas y pobres, de grupos dispares en geografías distantes, manteniendo el interés 
a lo largo de los trece capítulos y el Epílogo de que consta. Si alguna  observación 
puede parecer obsoleta, conviene recordar que la edición original en inglés data de 
2005. Se añade, al final, un Glosario con términos y giros lingüísticos peculiares de los 
países de América Latina para facilitar la comprensión del texto.  
 
 
YUNUS, Muhammad, ¿Es posible acabar con la pobreza? Editorial Complutense-
Foro Complutense, Madrid, 2007, 47 págs. 
Este libro, breve en contenido pero intenso en el mensaje que transmite, recoge la 
conferencia titulada “Un mundo sin pobreza”, dictada por el profesor Muhammad Yunus 
en 2006 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de 
Madrid, con motivo de su investidura como Doctor Honoris causa por dicha universidad. 
Ese mismo año el autor recibió el premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a su 
labor en la erradicación de la pobreza en numerosos países, incluidos los considerados 
industrializados como España. 
El texto se estructura en una escueta y anónima Presentación, seguida de la 
conferencia propiamente dicha y un debate posterior. La exposición central empieza 
relatando el proceso de toma de conciencia por parte de M. Yunus, profesor de 
Economía en una universidad de Bangladesh, de la dualidad irreconciliable existente 
entre la durísima realidad de los pobres y las teorías y prácticas económicas al uso. Ese 
proceso requiere una observación continua de las carencias materiales, los sufrimientos 
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y las dependencias que la miseria lleva aparejados, y que afectan gravemente la vida 
cotidiana de los más pobres, reforzando su debilidad en todos los ámbitos. Y, sobre 
todo, exige un ejercicio incansable de reflexión que se alimenta de lo observado y está 
abierta al hallazgo de soluciones eficaces para resolver los problemas que 
sucesivamente van surgiendo. Es, en toda regla, un aprendizaje sistemático y 
“científico”, dirigido a la consecución de una meta que puede considerarse utópica, pero 
que el profesor Yunus limita y concreta hasta hacerla parecer accesible porque, dice, “si 
bien no es posible ayudar a la gente a salir definitivamente de la miseria, lo que sí se 
puede hacer, con toda seguridad, es influir en la vida de una persona al menos en el 
transcurso de un día.” (p. 10). 
Esa actitud abierta y no marcada por la inercia de la predisposición mental se forma, en 
opinión del autor, durante la educación del sujeto, por lo que ésta debe ser liberadora; 
es preciso también “abandonar el punto de vista del ave y tratar de adquirir la 
perspectiva del gusano” (p. 15) para afrontar situaciones y objetivos inmediatos. Y, 
punto fundamental, asumir que “todo ser humano tiene la misma capacidad, el mismo 
potencial” (p. 25), obstaculizado por las oportunidades desiguales y la falta de medios. 
El sistema, por tanto, genera y reproduce la pobreza. El derecho al crédito es, pues, 
prioritario. 
Con las experiencias y el bagaje anotados, la alternativa adoptada por M. Yunus y sus 
colaboradores fue la fundación del banco Grameen, en 1983, con el propósito de prestar 
dinero a los más desfavorecidos, actuando conforme a principios opuestos a los de la 
banca convencional; en concreto, no se exigen garantías de los préstamos, las 
transacciones se realizan con individuos en el marco de un grupo de cinco personas – 
casi siempre, amigas – que se prestan ayuda mutua para solucionar problemas, la 
mayoría de los prestatarios son mujeres con las que se realizan operaciones bancarias 
semanalmente en sus domicilios. Los servicios ofrecidos son microcréditos usados para 
actividades lucrativas, becas y préstamos para el estudio, programas de seguro médico, 
fondos de pensión. Los efectos detectados apuntan a una mejora de los ingresos 
familiares y de la situación sanitaria, la escolarización infantil plena, la planificación 
familiar. Su optimista discurso concluye apelando al concurso de todos para acabar con 
la pobreza como reto inmediato a superar en el nuevo milenio.    
El contenido del Debate aclara y justifica algunas ideas y prácticas aplicadas en la 
concesión de los créditos, apunta las críticas recibidas y la expansión del programa a 
todo tipo de sociedades en calidad de empresa social. 
Más allá de las dudas y comentarios que hayan suscitado el proyecto del banco 
Grameen y las fundaciones asociadas al mismo, M. Yunus, es protagonista indudable 
de una revolución silenciosa que en muchos países atraviesa barreras culturales, 
religiosas y políticas, aportando un conocimiento y unas prácticas económicas que 
divergen de los establecidos con resultados alentadores.  
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EN CLAVE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LECCIÓN MAGISTRAL:  
UNA APROXIMACIÓN A LA SOCIOLOGÍA PARA LOS AMIGOS Y COLEGAS.  
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José Antonio Pérez Rubio 
Catedrático de Sociología de la UEX 
 
Esta Lección Magistral fue dictada por José Antonio Pérez Rubio con motivo del 
homenaje que se le ofreció en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de la 
Universidad de Extremadura, el día 27 de marzo de 2009, día de la festividad de San 
Vicente Ferrer patrón protector de los economistas y contables, en reconocimiento  de 
los 32 años de docencia  y de los13 de responsabilidad como Director de la Escuela de 
Ciencias Empresariales  y como Decano de la Facultad. 

This Skillful Lesson was given by José Antonio Pérez Rubio in order to the tribute that 

was given to him in the faculty of Enterprise Studies and Tourism of Extremadura’s 

University, the 27th of march 2009, St. Vicente Ferrer’s, the protective landlord of the 

economist and accountants, festival, in gratitude for the 32 years of teaching and the 13 

of responsibility as the Enterprise Sciences  School’s Director and as the faculty’s Dean. 

 

Key words: 

Enterprise Sciences, sociology, Serendip, Malinowski, Weber, Comte, Durkheim, 

Rocher, Parsons, Lipset y Solari , Mingione . Myrdal, academic, structural change, wall 

of Berlin, experience. 
 
 

Sr. Rector, Sr. Decano, gracias por contar conmigo para esta lección magistral; 
gracias compañeros, alumnos y amigos, gracias Christine, gracias Cristina,  gracias 
Juan Antonio Pérez Claeys Bouuaert de Patoul, gracias a los representantes de la 
Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura, amigos y compañeros de trabajo, a 
todos  gracias  por  acompañarme en este entrañable acto en el cual vosotros sois los 
protagonista 

Desde hace más de 20 años fui un “llanero solitario” en esto de la Sociología 
en este semidistrito universitario y sobre todo en esta Facultad, en realidad ahora me 
siento más comprendido por vosotros y más acompañado por mis compañeros 
sociólogos que en aquel tiempo. Durante bastante tiempo tuve la sensación de de ser 
un bicho raro en este mar de economistas que componéis el claustro de la Facultad de 
Estudios Empresariales y Turismo. Sin embargo, como habéis podido comprobar nunca 
desistí del empeño en que nuestros alumnos no disfrutaran del conocimiento de esta 
Ciencia singular que es la Sociología, y admití y disfruté con gusto las bromas que me 
gastasteis respecto a ella.  

Para tratar de no ser pesado, voy a introducir anécdotas respecto a nuestra 
convivencia como compañeros y amigos que somos, puesto que la salsa de la vida es el 
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buen humor mezclado con la seriedad en el conocimiento científico y la lealtad a los 
principios de la amistad y la camaradería, aunque  últimamente estas dos cosas no 
están muy de moda en nuestra sociedad. 
 A tenor de esto, cuando la titulación de la Diplomatura en Ciencias 
Empresariales estaba en la Universidad Laboral a finales de los años 80 del siglo XX, un 
día en una clase de Sociología de la Empresa estaba yo empeñado en enseñar la 
diferencia entre el rol y la posición  laboral, cuando después de un descanso me dirigía 
de nuevo a la mesa del profesor para continuar la explicación, vi un una imagen 
imborrable y llena de imaginación: un rollo de papel higiénico colgado de encerado, con 
una leyenda que decía: Esto es un rol la deposición vendrá después. Era evidente que 
los alumnos todavía no habían asimilado aquel conocimiento científico y lo estaban 
confundiendo con “algo” escatológico. Al final creo que lograron entenderlo, a no ser que 
se hubiera agotado el papel higiénico cosa que dudo dada las abundancias todo tipo de 
que gozábamos en la Universidad Laboral y en aquella época 
 Con respecto a vosotros,  yo siempre me preguntaba ¿cuando será el día en 
que podré darle una pequeña lección de Sociología a estos compañeros tan 
necesitados y sin duda interesados en esta materia?, pues bien el día ha llegado 
queridos amigos. En mis trece años como Director y Decano en esta Facultad (1995-
2008) tuve tentaciones de “abusar” de mi poder para llevar a cabo esta misión, pero, no 
obstante, me retuve previendo la reacción o no tuve suficiente imaginación para ello.  La 
verdad es que en las cuatro legislaturas y pico que  me aguantasteis, procuré emplear 
mis artes de sociólogo para llevar al centro a donde hoy está, estábamos haciendo 
sociología. Para iluminaros un poco, ya que mi misión hoy es daros una lección de 
Sociología (!lástima no poder dar curso que hubiera sido lo propio!), hoy me propongo, 
aunque esa muy brevemente hacer de la Sociología algo atractivo a través de ejemplos 
y anécdotas, puesto que la teoría  ya la estudiareis por vuestra cuenta , en lo cual 
confió. 
 
La Sociología es una ciencia y no como pretenden los interesados en que no lo 
sea. 
Siempre he dicho que no hay ciencia “rollo” y/o aburrida sino que hay profesores de 
sociología poco pedagógicos y desmotivados,  lo que induce a pensar que no la han 
llegado ellos mismos a conocer.  
 Tal como he comprobado en la brega de las reuniones de la CONFEDE 
(Conferencia de Decanos de Economía y Empresa), y me lo habéis dicho vosotros 
cuando cursasteis vuestros estudios, es evidente que en las facultades de Económicas 
de este país, no es que no se enseñara sociología dado que en la mayoría de ellas está 
considerada como una “maría”, si no lo que no se enseñaba era la motivación por ella, 
en la motivación está la base del conocimiento, perdonad si estoy partiendo de 
prepuestos falsos en mis apreciaciones, es una opinión personal. 
 Voy a pararme en esto del conocimiento por un momento. Todo científico que 
se preste debe saber lo que es el principio del Serendipity , principio que se puede 
traducir por la virtud de ver lo que los demás no alcanzan a ver. Este concepto está 
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sacado de un cuento persa del siglo XVIII por Walpole y que contaba a un amigo: (….) 
los tres príncipes del reino de Sheredip (palabra arabe para designar la isla de Ceilán o 
Sri Lanka) sobretodo eran famosos gracias a su capacidad de  observación y sagacidad. 
  Como sabéis los descubrimientos afortunados e inesperados en las ciencias 
está plagados de chiripas, carambolas, y casualidades (os invito a buscar la palabra 
Serendip). Efectivamente, a los científicos, sobre todo si son católicos, se les puede 
“aparecer la Virgen” en algún momento. En ciencias sociales también ocurre, así le 
ocurrió a Malinowski con los Tobriand y su interés por saber que funciones desempeña 
la magia en las sociedades tradicionales; a M.Weber y la relación entre un 
comportamiento religioso y  un comportamiento de carácter empresarial, cuando 
propuso a la ética protestante calvinista como fuente  del espíritu de la personalidad 
básica del empresario capitalista;  a Mc Cleland en el decubrimiento de la necesidad de 
cumplimiento o de logro  (el achievement en inglés) y su relacíón con el espíritu 
innovador en la personas y los ciclos económicos en los países. 
Pero para que esto ocurra, hace falta ser científico o al menos tener una predisposición 
a la búsqueda científica;  así la ocurrió a Arquímedes cuando se sumergió en la bañera, 
a Newton cuando se le cayó la manzana, a Franklin cuando cayó el rayo en el palo, etc. 
 
Pero… ¿qué es esto de la Sociología que tanto cuesta convencer de su 
importancia? 

El primer  desarrollo de su conceptualización como ciencia, como muchos de 
vosotros sabéis, fue elaborado por el filosofo positivista A. Comte, la razón básica de 
esta aportación al conocimiento científico estaba basado en la estupefacción que le 
provocaba las grandes transformaciones que estaban ocurriendo con la introducción 
masiva del maquinismo,  y la sustitución  o el cambio de  la sociedad que había 
perdurado como modelo desde el periodo neolítico: la sociedad tradicional de base 
agrícola, por otra de nuevo cuño basada en formas de producción en torno a la 
transformación  artificial de productos y donde la fabrica, más adelante la empresa, 
serian los sustitutos de la familia como unidad de producción. Al mismo tiempo que 
Comte quedaba absorto por los cambios económicos y sobretodo tecnológicos (no 
olvidemos que Comte también fue promotor de que la tecnocracia como élite detentara 
el poder político, hoy día tan en boga en los ámbitos económicos y académicos), otros 
pensadores híbridos entre la filosofía, la economía  y la sociología también se maravillan 
de los logros materiales de la civilización industrial desde diferentes perspectivas y 
diferentes corrientes ideológicas. Así comenzaron a desfilar los grandes padres la de la 
Sociología, a veces compartidos con otras disciplinas científicas: K. Marx, F. Engels, 
Spencer, David Ricardo, Pareto, Tönnies, Durkheim, etc. No es mi intención contar la 
historia de la Sociología pero si advertir que no se puede aprender sociología si no se 
tiene como referencia a la historia del pensamiento sociológico, lo mismo ocurre para la 
economía y demás ciencias. De esta forma  se fue formando un cuerpo de conocimiento 
científico que ha llegado a constituir un arsenal de conceptos propios basados en 
prueba empírica.  
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 Como es lógico, sí el interés del botánico no es un árbol especifico o una flor, ni 
el interés del físico es una explosión atómica, el sociólogo no puede estar interesado por 
la acción o un fenómeno en particular. A toda ciencia, para su justificación, como tal le 
interesa construir modelos, buscar los denominadores comunes que deben traducirse 
en leyes validas en todo tiempo y lugar. Si la ley de la gravedad se cumple en física, el 
parentesco o la unión por lazos de sangre sigue hoy día actuando  con gran potencia y 
efectividad. Aunque el parentesco sea  la ley de hierro del comportamiento en la 
sociedad tradicional ¿díganme si hoy día el nacer en el en seno de una familia con 
abolengo no sigue teniendo importancia?, a pesar de  estar instalados  en la sociedad 
posindustrial, programada, tecnotrónica, etc. ¿ que es más fácil que un Kennedy llegue 
a presidente de los USA o el hijo de un obrero industrial de Pittsburg?. 
 Los hechos sociales no pueden hablar por si mismos, pueden hablar en la 
pluma de un periodista o un literato, los hechos sociales deben ser vinculados entre si y 
articulados a un conjunto de conocimientos científicos. Así, por ejemplo, el hecho de que 
se produzca una descarga eléctrica , es decir, que caiga un rayo, adquiere relevancia 
científica cuando se la relaciona con el choque de masas de nubes con cargas 
eléctricas  diferentes, de la misma forma que el incremento de la delincuencia adquiere 
significado sociológico cuando este fenómeno se le vincula con otros factores, como la 
disminución del nivel de vida, el cambio de orden de valores en las familias, la falta 
promoción social que proporcionan el fracaso en los estudios, etc.  
 Por tanto,  que es lo que debe hacer un sociólogo ante los hechos que le 
envuelven y a veces le condicionan, pues debe ante todo realizar varios movimientos: 
 
1º Intentar asombrarse, como hacían los clásicos, y preguntarse  sobre la explicación de 
los fenómenos sociales, es decir, “objetivizar” los hechos en la medida de lo posible. 
2º Reflexionar  sobre los mecanismos de funcionamiento y las causas que los han 
provocado. 
3º Explicar con el arsenal conceptual disponible y prefijado por teorías y métodos 
experimentados 
 
 Al científico social le ha “parido” un tipo de sociedad en un lugar  y con una 
serie de condicionamientos. Ely Chinoy en su magistral libro: “La sociedad . Una 
introducción a la Sociología”, explica de manera muy pedagógica como el individuo y en 
este caso el científico social es un producto social, es decir, es producto de su sociedad 
y su cultura hasta el punto que aprende hábitos, actitudes, creencias  y valores de 
aquellos  que le cuidaron, educaron y protegieron. Del mismo modo que aprende 
gustos, y aversiones, esperanzas y ambiciones, de la misma manera aprende las 
interpretaciones a cerca de sociedad en que vive o del mundo sobrenatural. La 
influencia de la familia, de los amigos, de las entidades a las que pertenecemos como la 
comunidad rural o urbana etc. permean hasta llegar a los ámbitos más íntimos de 
nuestra vida. Para ilustrar esto, Chinoy  cuenta la historia del campesino en la gran 
ciudad (se supone que pudiera ser Nueva York): Un campesino caminaba con un amigo 
por una calle ruidosa cuando aquel le tomó por el brazo y la dijo; Escucha el chirrido del 
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grillo. El citadino no oyó nada, hasta que el campesino no le llevo hasta la grieta  donde 
el grillo exhibía sus virtudes sin que la multitud le oyese. ¿Cómo es posible que 
adviertas un sonido tan débil en medio de tanto ruido? , le preguntó maravillado el 
citadino. Mira- le respondió el campesino-en el momento que arrojaba un moneda al 
suelo. Más de una docena de peatones volvieron la cabeza al oír el débil sonido. 
 
He aquí la clave de las diferencias de los contextos sociales de los que parte la 
Sociología 
 
El estatus de la Sociología en nuestro país 
 Es indudable que la falta de legitimación social de la Sociología por parte no ya 
del gran público, sino de aquellos que se encuentran próximos a ella, es una cuestión 
pendiente y en cierta manera un batalla perdida por el momento, que no la guerra, por 
culpa también de los mismos sociólogos. 
 En nuestro país la Sociología tiene otro estatus, no diré menor, que las otras 
ciencias del “stablishment” académico en comparación con otras universidades 
extranjeras que conozco. La Sociología en España nació podemos decir castrada desde 
el primer momento de su implantación  como disciplina académica. Franco la 
estigmatizó desde el principio como un nido de revolucionarios anti régimen y le cortó 
las alas a pesar de la existencia de la vieja Facultad de Ciencias Políticas y 
Económicas. Donde estudiamos algunas materias catalogadas como subversivas, que 
con frecuencia eran interrumpidas por la asistencia de la policía a los seminarios, “sin 
duda alguna la policía estaría muy interesada en aprender esta ciencia que tanta 
inquietud les causaba”.  A finales de la dictadura, el régimen aceptó que en la nueva 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se impartiera la Licenciatura en Sociología, 
de tal forma que hasta el año 1978 no salió la primera promoción de sociólogos, 
mientras que en otros países esta disciplina se impartía antes de los años 20 del siglo 
pasado. Años antes de 1978, este que les habla, después de ha ver cursado  la 
Licenciatura en Ciencias Políticas tuvo que “emigrar”, también por otros motivos, para 
estudiar tan apasionante ciencia. De todo esto se deduce que el primer obstáculo con 
que topa la legitimación de la Sociología  es de carácter político. 
 Un segundo escollo, quizás más sibilino que se oponía a su legitimación, fue la 
implantación  y extensificación del sistema taylorista – fordista de producción , donde las 
relaciones laborales se reducían a interés la gestión de carácter autoritario en el ámbito 
empresarial, clave del desarrollismo de los años 60. Hasta el punto que incluso los 
logros que enseñaron la Escuela de Relaciones Humanas, la escuela de Chicago y 
otros a pesar de que no se les podía tildar de revolucionarios quedaron aparcados. La 
Sociología de ésta forma se escoró hacia planteamientos de carácter político, como filial 
del sistema político de la transición, de tal forma que la sociología ha quedado como una 
ciencia auxiliar en gran parte de las universidades españolas y como instrumento de 
investigación. 
 En tercer lugar, la Sociología ha sufrido y sufre frecuentes abordajes y embates 
procedentes de otras disciplinas académicas en terrenos que son eminentemente 
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sociológicos, como puede ser el caso de la Psicología en las áreas de psicología 
industrial o empresarial, en temas relacionados con la motivación;  de la Economía en 
los terrenos de la organización de empresas, el marketing  o también en los análisis y 
las consecuencias del subdesarrollo. 
 En fin, podemos decir que la Sociología está como está, pues como ocurre en 
este “valle de lágrimas” que es la profesión sociológica, una de las causas ha sido la 
falta de elites sociológicas y “grupos de presión” que hayan sabido llevarla al estatus 
que le corresponde. Hemos tenido y tenemos ministros sociólogos, tenemos un colegio 
profesional desde hace tiempo, pero evidentemente los sociólogos no suelen tener un 
gran espíritu corporativista, también muchos de los sociólogos formados en las 
universidades de nuestro país, dada la falta de información  y de motivación no aspiran 
a más que a “colocarse”  ante la falta de oportunidades que le ofrece el sistema. Es 
evidente que necesitarían sociólogos que crean en el oficio de sociólogos, como diría 
Pierre Bourdieu. 
 
Experiencias y anécdotas como ejemplos sociológicos 
 Cualquier acontecimiento social ya sea coyuntural o estructural tiene una 
interpretación sociológica. Cualquiera de vosotros puede poner ejemplos de su 
experiencia personal en clave sociológica, de tal forma que esta lección magistral podría 
haberse titulado: Sociología a partir de nuestra vida cotidiana. Pero lo cotidiano no tiene 
valor científico si no se aplican los conceptos relativos al arsenal conceptual que le 
corresponde a la Sociología. 
 Tomando como idea el asombro de los teóricos clásicos de los cuales hemos 
hablado, John M. Macionis y Ken Plumer en su libro: Sociología: nos propone imaginar 
por un momento que hubiéramos vivido en año 1700, siendo este  un periodo muy 
reciente en la historia de la humanidad. Probablemente habríamos nacido en una 
pequeña comunidad rural y habríamos viajado como mucho a los pueblos vecinos. No 
habríamos conocido los trenes, los automóviles, los teléfonos, las cámaras fotográficas, 
los teléfonos,  los computadores personales, los Mc Donnals, las vacaciones, el DVD, 
etc. Y esto unido a la posibilidad de ir a la universidad, elegir religión, casarse con la 
pareja a la que uno ama, el matrimonio homosexual, de votar en una urna, etc. Todos 
estos cambios que la mayoría de los aquí presentes han visto y vivido nos llevan a 
reflexionar sobre los cambios en nuestra propia vida.  
 Algunas anécdotas vividas por mi os resultarán más cercanas. Mi padre me 
contaba la escena cuando el primer automóvil que entró en su pueblo (Valdefuentes). 
Fue en 1923, él tenia entonces 6 años, durante horas una muchedumbre lo esperó en 
un lugar llamado “La Canchalera” situado en el camino de Montánchez. La 
muchedumbre corrió detrás de aquel Ford modelo T (semejante al que James Dean 
exhibía en la película “Gigante”) que si duda había sido fabricado en Detroit por el 
método fordista de producción en serie. El coche evidentemente lo había adquirido un 
medico “postinero” de Madrid enviado al pueblo por los servicios de sanidad de la época 
y debía demostrar al pueblo su nivel de modernidad como buen citadino que era. 
Contaba también otra anécdota paradigmática referida a los cambios habidos en la 
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sociedad tradicional. Decía que cualquier persona mayor podía mandarle a comprar 
tabaco y él obedecer sin rechistar. Camino del “estanco” del pueblo su hermano y él al 
pasar por una bodega que despedía un fuerte olor a queso y jamón que allí se estaban 
curando, idearon ir allí a comer el trozo de pan que le correspondía como “merendilla” 
(palabra extremeña para designar la merienda infantil de la tarde) e imaginar que al 
comer el pan saboreaban aquellos productos. Mi padre viajó a la capital, Cáceres, por 
primera vez en carro de 4 mulas para cargar nitrato, sólo vio la estación del ferrocarril 
hasta que le movilizaron para ir a la Guerra Civil. 
 Tengo recuerdos imborrables y vivencias personales de mi paso por la escuela 
rural de mi pueblo, allí conocí  la amistad y costumbres de mis paisanos y sus familias. 
Las vivencias fueron  muy fuertes en cuanto al conocimiento y goce de la naturaleza 
(como por ejemplo, el ir a coger nidos o bañarse en charcas y arroyos como Dios nos 
trajo al mundo). Pues bien en esta “Arcadia feliz”, también producto de mi imaginación, 
la vida era dura, pues la mayoría de mis compañeros usaban como calzado sus pies 
descalzos. Mi compañero Domingo “el Cano” selló conmigo un pacto en cuanto a la 
ración de leche americana que nos correspondía  (tengo que aclarar que los Acuerdos 
Cooperación  España-USA de 1952 contemplaban ceder la soberanía con instalación de 
las bases militares a cambio de ayuda económica, en la que se incluía la distribución de 
leche en polvo para diluir y queso de “bola” entre los escolares españoles, sobre todo en 
el medio rural). Pues bien, Domingo hacia la cola obligatoria detrás de mi (por aquello 
del apellido) y cuando yo recogía  aquel recipiente ( para mi imbebible) se lo daba y el 
de un golpe se lo bebía, mientras que el suyo se lo llevaba a su madre corriendo antes 
de que se terminara el recreo, a cambio Domingo intercambiaba conmigo pájaros, grillos 
y lagartijas para mi zoo particular. 
 Cuando mis padres me internaron en colegio de jesuitas con el objetivo de que 
me hiciera “un hombre de bien”, aquellas costumbres me las lleve conmigo y algunas 
me salieron caras, sin embargo, la imaginación y la solidaridad de la pandilla a la cual 
pertenecía me ayudaba a sobrellevar, para mi, aquella prisión. La pandilla se 
comportaba como tal y entre sus actividades se encontraban el contrabando y el trueque  
con los alumnos externo de TBOs, tabaco,  cartón y las latas para fabricar juguetes con 
estos materiales etc., no me resisto a citar que la invención del “bocadillo de pastillas 
“Juanola” estaba entre las innovaciones aportadas por la pandilla. Mientras tanto mis 
tres tíos sacerdotes martirizaban a mi madre, y a mi de paso, sentenciando: ¡este niño 
nunca será universitario se tendrá que dedicar al campo!, aunque en realidad esta 
sentencia me hacia feliz. Los jesuitas se deshicieron de mí y de la pandilla a base 
castigos sibilinos que aquí no puedo contar por falta de tiempo. Entré en la enseñanza 
pública y allí el refinamiento citadino hizo mella en mí, me aficioné a la lectura, conocí a 
los Beatles y hasta los 17, estudiando el PREU (El curso preparatorio para la 
Universidad) no salí de excursión fuera de Extremadura, el viaje consistía en visitar 
entre otros lugares Toledo  y las ciudades de la costa mediterránea. La mayoría de 
nosotros vimos por primera vez el mar el memorable día 5 de marzo de 1965, para 
conmemorarlo nos bañamos aquel grupo de extremeños, la gente salió a las terrazas 



ALMENARA. Revista Extremeña de Ciencias Sociales. 

Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura (ACISE) 74 

                                                                                                                        
para ver el espectáculo. El día anterior habíamos atravesado La Mancha bajo un manto 
de nieve. 
 Si estas historias particulares forman parte  de los cambios sociales habidos y 
si son explicativas de las normas y valores de una sociedad en proceso de cambio. 
Siguiendo a Macionis y Plumer, imaginemos ahora que hemos nacido en la Republica 
de Sierra Leona, uno de los países más pobres del mundo. Si fuéramos hombres 
nuestra esperanza de vida seria de 36 años, si fuéramos mujer de 39, 316 niños de 
cada mil morirían  antes alcanzar la edad de 5 años. Sus oportunidades de recibir 
educación secundaria o universitaria serian sólo de una entre 50 y virtualmente no 
tendríamos oportunidad si fuéramos mujer, ya que el 82  por ciento son analfabetas. En 
Sierra Leona había hasta hace poco 4 líneas de teléfono y 17 aparatos de televisión por 
cada 1000 habitantes. Si damos un salto en el espacio, y aunque es difícil predecir, 
podemos ir viendo las tendencias. Así, por ejemplo, hemos empezado a ver “bebes 
probeta” a finales de siglo XX, lo que puede indicar que parte de la población puede 
nacer mediante algún tipo de ingeniería genética. Hemos sido testigos de la 
miniaturización de los dispositivos electrónicos, las generaciones futuras de telefonía 
móvil, etc. 
 Recientemente, estamos asistiendo agrandes cambios en las estructuras 
socieconómicas de la sociedad capitalistas y estamos entrando en una dinámica que 
nos aboga al establecimiento de las sociedades posindustriales. Así hemos visto caer y 
enterrar los sistemas de economías planificadas de los países de Este a partir de la 
caída del Muro de Berlín. Muy felices se las prometía el sistema contrapuesto a aquel, 
pero sin embargo, hemos asistido con ojos atónitos a la escena de como el gobierno de 
los USA ha intervenido el sistema financiero y las grandes corporaciones industriales 
con cantidades astronómicas dólares en el paraíso del liberalismo más exacerbado. 
¿Que está pasando?, pues yo diría nada que no sepamos de cómo se desarrollan los 
cambios sociales y de los factores que actúan en ellos, de los agentes que intervienen, 
de las condiciones que requiere el cambio de un modelo a otro que se estaba gestando; 
esta claro que no hay modelos definitivos ni paradigmas instalados “ad infinitud”, ya 
Heráclito lo había comprobado observando el río: todo fluye, todo cambia. El devenir es 
el principio de todas las cosas.  
 Los cambios estructurales suponen cambios no sólo en  las técnicas  y  en la 
economía, quizás sean estos las aspectos más visibles, también suponen cambios en 
los hábitos en las costumbres y hasta en las formas de supervivencia. Sirva otra 
anécdota en relación a lo anteriormente mencionado. Hace unos días iba yo ha realizar 
unas gestiones, es decir, iba yo a hacer un “recao” (como se dice en Extremadura), y en 
el trayecto de desde la Cruz o Plaza de América hasta los Edificios Múltiples tuve que 
saludar a tres personas en diferentes momentos: una exsecretaria de su marido, 
pequeño empresario de construcción, que estaba haciendo “footing”, un empresario del 
transporte que tenia 5 camiones con sólo uno operando, y un ganadero del ovino. Nada 
en común aparentemente entre ellos, sin embargo, del contenido de las cortas 
conversaciones se deducía lo siguiente: 
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1º Que la actual crisis tiene para ellos protagonistas visibles: los políticos y “los 
avariciosos” banqueros. Discurso parecido ya se vio y “algo huele mal en Dinamarca 
como diría Hammlet”, cuando echamos la vista atrás y vemos que el recurso a estas 
culpabilidades y su articulación ideológica son parecidas al discurso de la ruina de 
Alemania después de la I Guerra Mundial y que dieron pie a Adolfo Hitler y su cohorte 
para iniciar la hecatombe de la II Guerra Mundial, en este caso, aunque no llegue la 
sangre al río, pueden expandirse planteamientos semejantes. 
2º La situación familiar, digo familiar y no empresarial, puesto que en los tres casos se 
preocupación giraba en torno ha como articular formulas  de solidaridad y de ayuda 
mutua para salir de impasse y la preocupación por el futuro de sus hijos. En los tres 
casos la preocupación era  si iban ha funcionar las redes de solidaridad, es decir, la 
lógica de los sentimientos.  
 
 A tenor de esto último, me viene a la memoria el ejemplo de lo que explica Guy 
Rocher en su Introducción a la Sociología a partir de Talcott Parsons cuando distinguía 
dos formas básicas en la acción de las personas,  dos grandes orientaciones o guías de 
vida que se cumplen en toda acción humana, para ello concibió dos modelos ideales: el 
rol del padre o del esposo como contrapuesto al del comerciante o empresario. Las 
bases del comportamiento y la orientación de vida del marido o del padre entrarían en el 
modelo de lo que se ha dado en llamar la” racionalidad de los sentimientos o de la 
afectividad”: 
 - el marido no juzga a su mujer y sus hijos con los mismos criterios con que 
juzga  a todas las mujeres y los niños, a esto lo llamó “particularismo” 
 -al igual que lo anterior aprecia a su mujer y sus hijos por lo que son no por lo 
que hacen, normalmente no se reniega de hijo por fracasar en los estudios, a esto le 
llamó “el ser” 
 -no se interesa por su hijo por su condición de estudiante o paciente si el padre 
fuera medico o profesor, a esto le llamó “globalismo”. 
Al contrario el rol del comerciante o del empresario se rige por el principio de la 
racionalidad formal o lo que se lo mismo por la neutralidad afectiva: 

• el comerciante o el empresario fijará un precio y los condiciones venta para 
todos sus clientes por igual, a esto lo llamó “universalismo” 

• el empresario elige al cliente o el cliente al empresario por su reputación o por 
la calidad de su mercancía, a esto lo llamó el “obrar” 

• el comerciante o empresario tratan al cliente  como cliente y no como persona 
global, a esto lo llamó “especificidad” 

• el empresario y el cliente están guiados por interés particulares, a esto lo llamó 
“egocentrismo” 
 
Ahora bien que es lo que ocurre cuando los grandes bloques de opciones se 

mezclan, es decir cuando mezclamos las orientaciones de la racionalidad sustantiva o 
de los sentimientos con la racionalidad formal. Pues ocurren cosas como estas: 
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• que el empresario, por muy innovador que sea colocará a su hijo en la empresa 

si este no encuentra trabajo o es un fracasado en los estudios 
• que el medico a través de sus colegas favorecerá que su mujer enferma sea 

atendida por un gran cirujano. 
Un ejemplo de estados grandes orientaciones o tipos de racionalidad en el 

comportamiento lo podemos encontrar en la empresa familiar, donde el empresario 
emplea al hijo, al yerno o el cuñado por el simple hecho de ser hijo, cuñado o yerno, no 
por el hecho de ser grandes profesionales del oficio o en el negocio, es decir aquí 
juegan un papel trascendental “los lazos de sangre”. Es decir, en la empresa familiar, 
efectivamente, se encuentran estos dos tipos racionalidad a veces contrapuestos.  

Esto planteamientos que aparentemente parecen obvios puesto que son el pan 
de cada día  de la vida cotidiana, han sido aplicados a la explicación de escenarios más 
complejos. Así por ejemplo Lipset y Solari los aplicaron para analizar las razones del 
subdesarrollo en América Latina, a partir de las diferencias de mentalidad empresarial 
dominante en estos países en comparación con los USA, llegando a la conclusión de  
que el comportamiento del empresario latino americano se asemeja más al rol del padre 
y del esposo mientras que el empresariado USA se asemejaba más a las orientaciones 
del comerciante. ¿Que pasaba en estos países con los comportamientos empresariales 
divergentes al comportamiento empresarial  dominante? Pues ocurría que cuando entre 
el empresariado latino americano surgía un grupo de empresarios que se dejaban 
arrastrar por los valores que definen al modelo del comerciante se convierten en 
empresarios innovadores. Al contrario de lo que ocurría  de entre los empresarios 
norteamericanos cuando se dejaba arrastrar por los valores básicos del esposo o del 
padre, este a partir de ese momento caía en una espiral que le podía llevar a la ruina, es 
decir, se convertía en un marginal.  

Es indudable que estos analistas “barrían para casa” cuando trataban de  poner 
como modelo al empresariado norteamericano, sin embargo, como todos sabemos, 
otras variables  o factores económicos, sociológicos, políticos o culturales  pueden ser 
protagonistas en la variación del curso de la historia de un sistema socioeconómico 
determinado y en este caso de los países subdesarrollados. 

 
Conclusión 
Con estos ejemplos sacados tanto de la vida cotidiana como de las lecciones 

que nos da la historia, he tratado de destacar el papel que tienen  los llamados 
“intangibles” por algunos economistas y que no lo son tanto para el análisis sociológico. 
De tal forma que dichos  ”intangibles” no son ni más ni menos que los aspectos 
psicosociológicos que no dejan de actuar, de influir, de incidir insistentemente en los 
cambios sociales, y que dan la impresión de que han  aparecido recientemente, como 
es el caso para la “economía de los significados”. 

Como conclusión diré que la sociología y la economía se necesitan, y es 
indudable  que las dos pierden si están en proceso de continuo divorcio, para evitar esto 
me acojo a los argumentos de algunos grandes economistas. Gunnar Myrdal, 
economista fuera de toda sospecha, Premio Nobel de Economía en 1974 y promotor 
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como sabéis de la “causación circular acumulativa”, en su libro “Teoría económica y 
regiones subdesarrolladas”explica  las causas de la desigualdad o el “gap” entre las 
regiones de la siguiente forma: El sistema económico no está en equilibrio, siempre 
estará moviéndose  hacia ese estado aunque no sea en línea recta. A este movimiento 
contribuyen factores económicos y no económicos (subraya). Estos factores no son 
dados ya que reaccionan de forma desequilibrante. El análisis del desarrollo no puede 
detenerse ante una visión  de factores económicos, ni tampoco no económicos, 
siguiendo la división tradicional. Para el, más bien existirían  “factores pertinentes” y 
“factores no pertinentes”o mejor dicho “más pertinentes” o “menos martinetes”. 

 
En este sentido dado que nos adentramos en un nuevo modelo de desarrollo 

en el contexto de la sociedad postindustrial es necesario resaltar  “el retorno del sujeto” 
frente  al imperio ciego de la razón objetiva, a la diversidad frente a la homogeneidad 
precedente, donde frente al dominio  y la transformación de la naturaleza se valora la 
calidad ambiental y los espacios diferentes frente a las congestionados sistemas 
urbanos. Este nuevo paradigma  se traduce a nivel de las  economías regionales en 
buscar alternativas en torno a actividades como el turismo sostenible, las 
denominaciones de origen, los servicios etc, estrategias que se han visto fuertemente 
apoyadas  por la política comunitaria. Una de las consecuencias más notables  de los 
procesos anteriormente apuntados, como dice Camarero, es la consideración  que 
adquiere  la interacción entre la esfera económica y el marco sociológico que la rodea. 
Lo que Mingione llamo “la inserción social de la economía”, el cual tras realizar una 
critica a las visiones economicistas que achacan al mercado y a la competitividad el 
papel de ser ellos los elementos básicos  de la reestructuración social, llega a la 
conclusión  de que corresponde a la combinación de tres tipos de factores o variables 
interdependientes, ya reconocidos por Polanyi: 

- factores y conductas de tipo comunitario 
- factores de tipo asociativo –retributivo  
- y,  por último, a tensiones y conductas propias  del mercado competitivo. 

 Es decir, la inserción social de la economía  se resuelve reconociendo la 
importancia del “contexto social” tal y como se pudo comprobar sobre el terreno en los 
estudios sobre “la tercera Italia” realizados por economistas de la talla de Becattini . Ya 
hace casi dos siglos Alfred Marshal  hablaba de la “atmósfera industrial” refiriéndose a la 
importancia del medio social. 
 Últimamente, Lash y  Urry nos señalan  como en la circulación de bienes,  las 
mercancías se vacían de contenido material. De tal forma que lo importante de la 
producción en la economía actual no son los objetos o mercancías sino los signos. De 
esta manera argumentan que los factores sociales  y culturales  también viven en el 
corazón del éxito económico. Así los símbolos medioambientales, las marcas de calidad 
respetuosas con el medio ambiente, los de autenticidad, la denominaciones de origen, 
las marcas etc. adquieren un valor añadido no sólo desde el punto del marketing 
económico sino como signos de distancia social, prestigio de diferenciación, de 
exclusividad etc.. Es decir, los aspectos sociales adquieren cada vez más relevancia a 
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la hora de analizar los cambios estructurales que están aconteciendo. Estamos en la 
llamada “economía de los intangibles”, en la “economía de los símbolos”. 
El fracaso de los programas de desarrollo del Tercer Mundo, lo decían Daly y M. 
Cernea, autores también fuera de toda sospecha por haber sido altos dirigentes de 
organismos internacionales como el FMI YBM y arrepentidos de su gestión en estos 
organismos,  han puesto los problemas sociales de estos países en el candelero y como 
prioridad en conjunto con los problemas económicos. El libro de Cernea teorizando 
sobre sus experiencias en estos organismos de ayuda al subdesarrollo se titula: Primero 
la gente. Titulo de referencia para esto que estoy contando, es decir, y tomando el dicho 
bastante extendido entre los analistas del desarrollo cuando se ha habla de la ayuda a 
los países subdesarrollados: “no hay que regalarles la caña,  sino enseñarles a pescar”, 
es aquí donde está el quid de la cuestión.  
 
No voy a seguir disertando de  la conveniencia de considerar la necesidad de la 
perspectiva sociológica como necesaria para economía, creo que para una primera 
lección introductoria es suficiente, dado que además como personas bien formadas que 
sois estáis convencidos de ello. Espero que ésta no sea una primera aproximación ya 
que me tendréis a vuestra disposición para ayudaros en esta materia, más cuando el 
proceso de Bolonia implica un principio inexcusable: la transversalidad en las disciplinas 
académicas. Desde mi punto de vista yo creo que deberíais “aprovecharos de mí”, sobre 
todo a partir del curso que viene dado que tendré más tiempo libre, aunque como sabéis 
estoy siempre liado o como se dice en extremeño castizo “ando siempre con el jarapal al 
aire” (tengo que anunciaros que la palabra jarapal no la identifica el ordenador), con esto 
quiero transmitiros que el texto lo he elaborado con esta maquina yo solito y con la cual 
me llevo cada vez mejor a pesar de nuestras desavenencias y disputas . Son los signos 
de los tiempos 
Muchas Gracias por vuestra atención la verdad que me ha sorprendido vuestro interés, 
a pesar de que muchas cosas estoy seguro de que ya las sabíais 
 
Gracias al Sr. Rector por haber tenido la deferencia de asistir, también al Decanato  por 
haber haberme invitado a impartir esta Lección Magistral, como homenaje a nuestras 
canas y el reconocimiento de nuestra  contribución a la promoción de esta Facultad y de 
esta Universidad. Gracias por la placa de homenaje la colocaré en sitio destacado de mi 
casa 
 
 
 
 
 
 
IN MEMORIAM  FELICIANO MORCUENDE, SOCIOLOGO EXTREMEÑO 
 
Marcelo Sánchez – Oro Sánchez 
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Abstract 

I believe that what can best define Feliciano Morcuende is his unclassifiable personality 

(although it seems a paradox), along with his constant commitment to the most 

underprivileged and the regional identity of Extremadura. In my opinion he is the 

prototype of modern man, in the sociological sense of the term, who, as Guy Rocher 

indicates, is identified with the development of a plurality of roles, of social roles; in 

contrast to the model of a man of traditional society whose roles are reduced to the 

derivatives of the model of patriarchal society: segmentation by  gender and age. 

 
Key words: 

Morcuende, sociologist, commitment, Extremadura, in memoriam. 
 
 
Conocí a Feliciano desde hace más de 30 años. É debía estar terminando sus estudios 
de sociología en Madrid pero con frecuentes visitas a Extremadura. Ya por entonces 
ejercía un indudable influjo entre un puñado de jóvenes extremeños que tratábamos de 
encauzar nuestro compromiso con la Iglesia de aquellos años, con la reivindicación de 
la extremeñidad, con el mundo del trabajo y la opción de clase. Con el compromiso 
social en general. En una reunión del Grupo de Objetores de Conciencia del Norte de 
Extremadura, tirados en el campo, en corro, a la orilla de la Garganta de Cuartos, 
Feliciano, con esa expresión que siempre le acompañó de niño mayor con ojos 
achinados, sentenció la discusión con algo parecido a esto: “dejad de hacer ideología”. 
Él sabía bien a que se refería con ello, yo sólo lo he llegado a saber con el paso de los 
años y con el estudio de la sociología: en ese contexto ideología solo podía significar 
pseudo-ciencia, inacción y demagogia. Creo no equivocarme si digo que es justo lo 
contrario a lo que siempre pretendió que fuese su vida. En todo caso, no olvidé jamás 
ese día ni esa sentencia. Fue al primer sociólogo que conocí, y me dije (se que esto 
suena a demasiado adolescente) “yo quiero ser como Feliciano”. Me convenció. Nunca 
hemos sido buenos amigos, he calificado mi amistad con él como subterránea. Nos 
“vigilábamos de cerca”, coincidimos en demasiadas batallas pero en paralelo. Nunca 
enfrente, porque tengo para mí que él, salvo contadas ocasiones no estaba en frente de 
nadie. Tal vez fuese tan solo una descompensación generacional. Es igual. 
Otro de mis “tropiezos” significativo con Feliciano fue al poco de yo comenzar a trabajar 
como trabajador social en el Ayuntamiento de Cáceres. Finales de los años ochenta. 
Llegó a mis manos un trabajo de investigación sobre la mendicidad infantil en Cáceres, 
financiado por el Ayuntamiento, dirigido por él y ejecutado el trabajo de campo con 
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educadores del Movimiento Junior. Por lo que pude leer de este trabajo volcó en él toda 
su impronta investigadora que, creo, luego tuvo poco recorrido porque se enredó en 
otras muchas cosas. Esta investigación, en mi opinión, era pionera en nuestra región en 
cuanto a todo: temática, metodología, formas de abordaje, planteamiento del trabajo, 
conclusiones. Feliciano volcaba en ella todo su apasionado deseo de análisis desde 
presupuestos científicos de las injusticias, de la precariedad social que acompaña a los 
menores mendicantes, de la desestructuración familiar. El concepto que me impactó de 
este trabajo de Feliciano fue el de “chabolismo vertical” refiriéndose él a las viviendas 
que se decían de la Diputación, también conocidas como el “Bloque de los cuernos”, 
que aún hoy existen en la Carretera de Torrejón el Rubio, frente a la cárcel vieja de 
Cáceres. Como suele ocurrir  en Extremadura, estos trabajos ni se editan, ni se tiene en 
consideración y se olvidan.  
Creo que lo que mejor puede definir a Feliciano es su personalidad inclasificable 
(aunque parezca una paradoja), junto con su insobornable compromiso con los más 
desfavorecidos y con todo lo extremeño. En  mi opinión es el prototipo de hombre 
moderno, dicho en sentido sociológico del término que, como señala Guy Rocher, se 
identifica con el desarrollo de una pluralidad de papeles sociales; frente al modelo 
hombre tradicional cuyo roles se reducen a lo derivado de las exigencia de la sociedad 
patriarcal: segmentación y dominio por los criterios de genero y edad. Creo identificar 
hasta nueve roles desempeñados por Feliciano a lo largo de su vida, lo que da idea del 
tipo de extremeño que llegó a ser. Todos ellos los desempeñó con desprendimiento 
personal y pasión sorprendentes. Estos roles son una expresión pública de su 
extraordinaria personalidad, por lo que es muy probable que haya más y que sean 
conocidos por otros/as colegas, por tanto mi intención no es la de la exhaustividad, sino 
la del homenaje y el afectuoso recuerdo. Estudió teología, llegó a ser casi cura, 
educador del movimiento Junior de A.C., creo no equivocarme si digo que estuvo varios 
años como “liberado” en la Comisión Permanente, en Madrid, lo que en los años de la 
transición le permitiría contactar con realidades muy diversa de la España plural, con la 
mirada y el corazón puestos siempre en Extremadura. Agricultor, tabaquero en la Vera, 
durante el tiempo que le conocí en estas faenas se jactaba de “vivir del campo” que 
trabajaba él directamente, mientras compaginaba tareas como “agitador” del norte de 
Extremadura. Afiliado el PSOE llegó, de la mano de la primera Consejera de Acción 
Social, la recordada Mª Ángeles Bujanda, a ser Director General de Acción Social, el 
primero que tuvo como misión dar el paso a las políticas de bienestar social tras el 
auxilio social y el asistencialismo tardo franquista. Muchos le recordamos en esta época 
porque fue principal impulso de la red regional de Servicios Sociales de Base y, su 
empeño legendario, por dotar a la región de un sistema de recogida de datos 
estandarizados de demandas sociales a través de esta incipiente red municipal y 
mancomunal. Sindicalista de la UGT. Dejó el PSOE creo que a principios de los noventa 
para pasar a engrosar las filas de una UI refundada, organización a la que, como era 
característico en él, se entregó sin condiciones hasta ser elegido candidato a alcalde de 
Mérida en las últimas elecciones municipales por esta formación. Transversalmente a 
todos estos procesos personales y políticos, estuvo y animó desde el primer momento 
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las diversas organizaciones de los/as sociólogos/as de Extremadura: en la constitución 
de la Asociación de Sociólogos y Politólogos de Extremadura (ASyPE), en su 
transformación en Asociación Extremeña de Sociología (AES), en el Grupo Extremeño 
de Sociología (GES), en el fallido intento de constituir un Colegio Profesional en 
Extremadura y finalmente en ACISE, a la que apenas le dio tiempo a conocer. 
 
 Amigo Feliciano, siempre estarás entre nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS INSTITUCIONALES. ACTIVIDADES 2008 y 2009 
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Junta Directiva de ACISE 

 
Marcelo Sánchez-Oro Sánchez (Presidente) 

José Ignacio Urquijo Valdivielso  (Vicepresidente) 
Vicente Ramos Díaz (Secretario) 

Miguel Ángel Cortés Barrantes (Tesorero) 
Jesús Moreno Ramos (Vocal) 

Rachid Al Quaroui (Vocal) 
 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 y 2009 
 
� Junio 2007: creación de ACISE 
 
� Septiembre 2007: presentación de ACISE a Instituciones y entrevistas con 

diferentes autoridades e iinstituciones de la región, entre otros el presidente de la 
Junta de Extremadura, el Rector y Vicerrectores de la UEX, Centros Regionales 
de la UNED, Obispado de Coria- Cáceres, Alcaldesa de Cáceres, FEMPEX, 
organizaciones sindicales, ONGS, Cáritas, Consejo Regional de la Juventud, 
Consejo Económico y Social de Extremadura, Diputaciones de Badajoz y 
Cáceres, Colegios Profesionales y Redes Extremeñas de Desarrollo Rural entre 
otras. 

 
� Noviembre: acto de presentación pública de ACISE mediante rueda de prensa 

donde se dan a conocer los objetivos de la Asociación. Creación del Blog de la 
Asociación: http://sociologiaext.wordpress.com/, con una media de 1800 
visitas al mes. 

 
� A lo largo de 2008 ACISE entra a formar parte de la Federación Española de 

Sociología (FES), el 7 de mayo de 2009 acudimos pro primera vez a una 
Asamblea General. 

 
� Acuerdo Marco de colaboración con la Universidad de Extremadura (UEX), cuyo 

desarrollo está en marcha tras haberse reunido por primera vez la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo el 31 de marzo de 2009, constituida por parte de la 
UEX, por el Vicerrector de coordinación y relaciones Institucionales Don Segundo 
Píriz Durán y el Decano de la facultad de Derecho, Don Jaime Rossell Granados; 
y, por parte de Acise, por el Catedrático de Sociología de la UEX Don José 
Antonio Pérez Rubio. 

Mayo 2008: Debate abierto: “Análisis de los resultados electorales del 9-M”. 
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Moderado por el Director de la Fundación Cultura y Sociedad, Don José María 
Izquierdo Calle. 

Mayo, junio, septiembre 2008: Cursos de formación para investigadores sociales: 

1.- Herramientas para tratamiento y análisis de datos sociales de 
carácter cuantitativo (SPSS). Impartido por Jesús Moreno y Yolanda 
García. 

2.- Cursos sobre la difusión de los contenidos sociológicos en internet. 
Impartido por José Ignacio Urquijo. 

3.- Curso práctico de investigación social. (introducción). Impartido por 
Leopoldo Torrado y Marcelo Sánchez-Oro. 

Octubre 2008: Jornada de Estudio “Crisis y Sociedad”. 

Conferencia Marco a cargo de la Ilma. Sra. Doña Mª Dolores Aguilar 
Seco. Vicepresidenta 2ª de la Junta de Extremadura. 

Panel de Interpretación:”Por qué esta crisis aquí y ahora” 

• Don Artemio Baigorri Agoiz. (Profesor de Sociología de la UEX. 
Experto en urbanismo). 

• Don José Antonio Pérez Rubio. (Profesor de Sociología de la 
UEX. Experto en Desarrollo Rural y Sostenible.) 

• Don Santiago Zapata Blanco. (Profesor de Historia Económica de 
la UEX. Experto en historia agraria). 

• Don Julián Carretero. Secretario General de CC.OO. Extremadura 
• Don Miguel Bernal Carrión, Secretario General de UGT 

Extremadura. 

 

 Panel de Experiencia: “Lo que de verdad es la crisis” 

Expresión pública y de “primera mano” de los efectos de la crisis sobre 
personas y colectivos concretos. 
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Octubre y noviembre de 2009: Proyecto de Investigación “Capital social a ambos 
lados de la frontera” Estas actividades, tienen como objetivo último la realización de 
un documento que permita evaluar el “capital social” de las localidades investigadas. 

A cargo de los investigadores de ACISE: 

J. A. Pérez Rubio 
F.J. Monago Lozano  
E. Medina García   
Christine Caleys Boueart 

 
Enero-febrero de 2009: Proyecto: “Herramientas para la participación ciudadana” 
 

Desarrollo de acciones formativas dirigidas a la sociedad cacereña general y a los 
actores sociales en particular sobre herramientas para la acción ciudadana desde los 
principios de la “acción investigación participativa”. 

 
• Acción formativa nº 1. Participación Ciudadana: iniciativas, planificación, 

organización, efectividad. (Técnicas y herramientas para la participación en 
barrios.). Impartido por Miguel Ángel Cortés 

 
• Acción Formativa Nº 2. Técnicas para el fomento de la cooperación social 

en los barrios. (Redes Sociales Y Capital Social.). Impartido por Frco. 
Javier Monago Lozano 

 
• Acción Formativa Nº 3. La Participación “desde abajo”. Participación 

Institucional Y Presupuestos Participativos) Impartido por Leopoldo 
Torrado Bermejo (Sociólogo) y Oscar Muñoz Carrera(Sociólogo)  

 

 
 
 
 

 
 
12 de Mayo de 2009: Debate sobre Europa. 

 
INTERVINIERON 
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Sr. Don Ignacio Sánchez Amor (PSOE-Regional). Presidente de la Comisión 
de Asuntos Europeos en la Asamblea de Extremadura 
 
Sr. Don Laureano león (PP-Extremadura) Portavoz del Partido Popular en la 
Comisión de Asuntos Europeos en la Asamblea de Extremadura. 
 
Moderan y dinamizan. 
 
Sr. Don Leopoldo Torrado Bermejo. Sociólogo. Jefe de Servicio de 
Desarrollo, Ordenación Territorial y Asistencia de la Junta de Extremadura 
 
Sr. Don José Ignacio Urquijo Valdivielso. Sociólogo. Vicepresidente de 
ACISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN ACISE 1 
 
D./Dª…………………………………………………………………………………………….. 
NIF…………………………………….Domicilio……………………………………………… 
Nº………Piso…………CP........................Localidad………............................................. 
Teléfono…………………………Mail…………………………………………………………. 
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Deseo inscribirme en ACISE –Cuota anual 30 �- 
Domiciliación bancaria:  
Entidad…………………………………………………………………………………………… 
Titular…………………………………………………………………………………………….. 
C.C. (20 dígitos)………………………………………………………………………………… 
Firma 
 
Enviar a: C/ Ocho de marzo, 5-8. 10005-Cáceres (España) 
http://sociologiaext.wordpress.com 
E-mail: msanoro@unex.es 
 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A ALMENARA 1 
 
D./Dª……………………………………………………………………………………………. 
NIF…………………………………….Domicilio…………………………………………….. 
Nº………Piso…………CP........................Localidad………............................................ 
Teléfono…………………………Mail………………………………………………………… 
Deseo suscribirme a la Revista Almenara  –Precio –donativo- ejemplar 5 �- 
 
Domiciliación bancaria:  
Entidad…………………………………………………………………………………………… 
Titular…………………………………………………………………………………………….. 
C.C. (20 dígitos)………………………………………………………………………………… 
Firma 
 
Enviar a: C/ Ocho de marzo, 5-8. 10005-Cáceres (España) 
http://sociologiaext.wordpress.com 
E-mail: msanoro@unex.es 
 
 
1— De acuerdo a la legalidad vigente incorporamos sus datos a nuestros ficheros garantizando su 
confidencialidad. Si lo desea puede acceder a ellos, rectificarlos o cancelarlos, escribiendo a 
ACISE 
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