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Resumen: En los últimos cuarenta años de historia, en Canarias se han originado unas profundas trans-
formaciones sociodemográficas a consecuencia de la transición demográfica, la modernización social y el 
cambio copernicano de las tendencias migratorias y, como consecuencia de ello, una importante mutación 
en las pautas de convivencia. Los datos de población, hogares y viviendas del Censo de Población y Vi-
viendas de España, desde 1991 a 2021, nos permiten realizar un estudio diacrónico de estas transformacio-
nes mediante el uso de la estadística descriptiva y de la georreferenciación. Los resultados que se ofrecen 
revelan que la estructura de los hogares de Canarias, a lo largo del periodo estudiado, se incardinan en un 
marco de transformación social, en consonancia con la historia reciente del archipiélago. Además, guar-
dan una intrínseca relación con la diferenciada estructura socioespacial de las islas, con la “urbanización” 
del medio rural y con el avance de los procesos de especialización turística, permitiéndonos reconocer 
un claro desequilibrio territorial. Por último, en la discusión de resultados y en las conclusiones de la in-
vestigación desarrollada, se hace hincapié en la importancia de analizar el contexto de la población y la 
convivencia en relación con la planificación y la política de vivienda.

Palabras clave: Canarias, población, hogares, viviendas.

FORTY YEARS OF SOCIODEMOGRAPHIC MODERNIZATION IN THE CANARY ISLANDS: THE STRUC-
TURES OF COEXISTENCE (1991-2021)

Abstract: In the last forty years of history, profound sociodemographic transformations have occurred in 
the Canary Islands because of the demographic transition, social modernization and the Copernican chan-
ge in migration trends and, as a consequence, an important mutation in the patterns of coexistence The 
population, households and housing data from the Spanish Census of Population and Housing, from 1991 
to 2021, allow us to carry out a diachronic study of these transformations through the use of descriptive 
statistics and georeferencing. The results offered reveal that the structure and typology of households in 
the Canary Islands, throughout the period studied, are part of a framework of social transformation, in line 
with the recent history of the archipelago. Furthermore, they have an intrinsic relationship with the diffe-
rentiated socio-spatial structure of the islands, with the “urbanization” of the rural environment and with 
the advancement of tourism specialization, allowing us to recognize a clear territorial imbalance, Finally, 
in the discussion of results and conclusions of the research carried out, emphasis is placed on the impor-
tance of analysing the context of population and coexistence in relation to housing planning and policy.

Keywords: Canary Islands, population, households, dwellings.
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introduCCión

A lo largo de los últimos cuarenta años de nuestra historia, en España se han producido importantes transformaciones 
sociales que devienen en nuevas pautas demográficas, en una modificación de las formas de convivencia, en una tipología 
y estructura de hogares diferente y, por ende, en las características de la vivienda que demandamos y habitamos.

Desde un punto de vista demográfico, las causas que determinan la evolución de la población, así como su estructu-
ra, se han modificado profundamente. A la contracción de la fecundidad y de la natalidad, se ha sumado la revitalización 
demográfica que representa la inmigración, con la llegada de personas de otras culturas y regiones de la Tierra, especial-
mente en edades de producción y reproducción. A estas pautas migratorias se han sumado también las del abandono de 
ciertas áreas rurales y las del desplazamiento de una migración residencial desde la ciudad hacia su periferia metropolitana 
(García-Coll et al., 2016, Otero-Enríquez et al., 2019).

En relación con las estructuras, el predominio de generaciones de jóvenes y adultos jóvenes de las pirámides de po-
blación de los años noventa se ha trasladado, paulatinamente, al de cohortes de adultos mayores, reflejando la tendencia al 
envejecimiento demográfico, así como el efecto que tiene el paso de los años en la generación del baby boom. Por su parte, 
la población anciana no sólo ha incrementado su número, sino también su participación en el conjunto, gracias al aumen-
to de la esperanza de vida, al aumento de la supervivencia a edades avanzadas (López-Villanueva et al., 2021) y a la propia 
disminución del reemplazo generacional, signos inequívocos de la segunda transición demográfica (Van de Kaa, 2003).

Desde el punto de vista de los hogares, partimos de la definición del INE de que se trata “conjunto de personas que 
residen habitualmente en la misma vivienda”, no teniendo que estar necesariamente emparentadas y pudiendo tratarse de 
una sola persona (hogar unipersonal u hogar en solitario). En este sentido, determinadas pautas sociales como la edad de 
emancipación, la disociación entre la reproducción y la nupcialidad, la edad de la primera y posteriores uniones, la edad 
en que la mujer tiene su primer descendiente, el número de descendientes si los hubiera, la autonomía residencial de las 
personas mayores y, consecuentemente, la variabilidad en la composición numérica de los hogares, informan de nuevas 
dinámicas en la estructura y tipología de nuestras formas de convivencia, pues el abanico de opciones en las formas de vida 
y de coexistencia se ha ampliado considerablemente (Montaner et al., 2021). Todo ello ha favorecido la pérdida de hege-
monía de los hogares nucleares (Camarero Rioja, 2014) y su sustitución por hogares “solitarios”, hogares sucesivamente 
más reducidos y por una gran riqueza de matizaciones según clases sociales, origen geográfico, capacidad económica, 
niveles culturales y ámbitos territoriales.

fuentes y metodoloGía

La investigación desarrollada descansa en la información que proporcionan los Censos de Población y Viviendas de 1991, 
2001, 2011 y 2021. Caracterizamos la evolución de los parámetros de población, hogares y viviendas de forma relacional, 
tras la armonización de sus contenidos. Utilizamos los datos de la población de derecho, despreciando la de hecho de 
1991; datos sobre hogares, principalmente en cuanto al número de miembros y no en cuanto a los vínculos entre dichos 
miembros; y también los datos sobre viviendas principales, dado que se corresponden con los hogares. La comparación y el 
contraste de información presiden el análisis. A ello se suma la perspectiva territorial de un archipiélago reconocido como 
Región Ultraperiférica de la Unión Europea y que integran las islas y los municipios que se representan en el mapa de la 
Figura 1. Se estudian los datos de Canarias en relación con los del promedio de España y se adopta una mirada insular y 
municipal con respecto al conjunto del archipiélago, ofreciendo información sobre la diferenciada evolución y estructura 
de esta compleja relación de población, hogares y viviendas, circunstancias que se interpretarán a la luz de las dispares 
características territoriales y socioeconómicas de estos espacios.

Desde un punto de vista metodológico, se desarrollan distintos procedimientos de estadística descriptiva. Se ela-
boran tablas de frecuencia, índices de correlación de Pearson, e índices de Nelson. Este último es un indicador sintético 
ya utilizado por Montoro Gurich (2007) para analizar la especialización territorial de los hogares, con el fin de evitar 
la excesiva complejidad en las comparaciones. El índice se basa en las propiedades de la media más la desviación típica 
como medida de dispersión de los valores de una distribución (en este caso de Canarias en su conjunto), para discrimi-
nar aquellos (municipios) que sobrepasan anormalmente determinados umbrales (Morales Yago, 2022; Nelson, 1955). 
Consiste en comparar los porcentajes de hogares según su número de miembros por cada municipio, con los porcentajes 
promedios, estableciéndose para cada una de las estructuras de hogar (un miembro, dos miembros, tres miembros, cuatro 
o más miembros) cuatro niveles: sin especialización (su porcentaje es inferior al promedio regional); especializados (su 
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porcentaje es superior al promedio regional y la suma de una desviación típica); muy especializados: su porcentaje es supe-
rior a la suma del promedio más dos a desviaciones típicas y polarizados: su porcentaje es mayor que la suma del promedio 
más tres desviaciones típica. Por tanto, considera tanto la distribución de las estructuras de los hogares en cada municipio, 
como la distribución de cada tipo de hogar en el conjunto de Canarias. De esta forma, se obtienen dos informaciones 
complementarias; por un lado, no sólo la estructura de hogar que domina en los municipios de referencia (especializados 
o no), sino también su grado de especialización (bajo, medio o alto).

Estos procedimientos estadísticos se acompañan de una representación gráfica y cartográfica. Con respecto a la 
primera, se ofrecen imágenes de evolución lineal e histogramas de frecuencias. Desde un punto de vista cartográfico los 
mapas que se ofrecen se han elaborado a partir de la vinculación de los datos estadísticos a las coordenadas territoriales en 
un sistema de información geográfica. Sin embargo, hemos prescindido de la escala en las figuras 7 y 8 para incrementar 
la visualización de los municipios.

obJetivos y estruCtura del estudio
El objetivo principal del estudio es caracterizar la mutación que se ha producido en las pautas de convivencia en 

los últimos cuarenta años de la historia de Canarias a consecuencia de las profundas transformaciones sociodemográficas 
que ha originado la segunda transición demográfica, la modernización social y el cambio en las tendencias migratorias. 
De forma complementaria, también son objetivos de la investigación desarrollada la caracterización de este proceso en el 
contexto de España y la atención a las diferencias insulares que se aprecian en el seno de Canarias. Las implicaciones que 
todo ello representa en relación con la vivienda constituyen también un objetivo secundario. Para alcanzar estos objetivos, 
esta aportación se estructura de la siguiente forma: se aborda a continuación (i) la íntima relación entre la evolución de 
la población, de los hogares y viviendas en Canarias en los cuarenta últimos años de nuestra historia y sus claves interpre-

Fuente: CNIG. Elaboración propia. 
Figura 1. Canarias, localización y división administrativa
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tativas; (ii) el creciente protagonismo de los hogares unipersonales y la paulatina pérdida de importancia de los hogares 
multipersonales, como signos más representativos de la modificación de las pautas de convivencia; (iii) la mirada territo-
rial en relación con los tres variables de análisis que nos ocupan y (iv) las conclusiones de la investigación. La bibliografía 
de referencia cierra el trabajo.

poblaCión, hoGares y viviendas: una relaCión poliédriCa

El crecimiento de la población de Canarias en los últimos cuarenta años ha sido muy intenso, mucho más que el 
que ha caracterizado al de la población del conjunto de España, como ponen de manifiesto los datos de la Figura2, en que 
se aprecia la evolución estandarizada de ambas poblaciones.

A un mayor crecimiento vegetativo (promedio de 2,64 por mil en Canarias, frente al 0,77 por mil de España en 
el periodo 1991-2021), se suma la importancia de la inmigración exterior, mucho más destacada en el caso de Canarias 
(promedio de 7,33 de Canarias frente al de 1,66 de España, en el periodo 2008-2020 (siguiendo la serie uniforme de in-
formación que ofrece el INE).

Años Canarias España Canarias (%) España (%) 

1991 1.493.784 38.872.268 100 100

2001 1.694.477 40.847.371 113,44 105,08 

2011 2.082.655 46.815.916 139,42 120,44

2021 2.178.924 47.400.798 145,87 121,94

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia.
Figura 2. Evolución estandarizada de la población de España y Canarias (1991-2021)

La diferenciada evolución del saldo vegetativo, a consecuencia de la más tardía segunda transición demográfica 
de Canarias, con unos niveles de partida mucho más altos, aunque con una tendencia decreciente también mucho más 
pronunciada, permiten interpretar el mayor crecimiento demográfico del archipiélago desde la perspectiva de la dinámica 
natural. A ello se suma la gran diferencia que registran los saldos migratorios que, entre otros factores, acusan la atracción 
de los espacios insulares a consecuencia del desarrollo turístico. Estas tendencias se perciben de forma más notoria en la 
década de 2001-2011 coincidiendo con el boom inmobiliario y con el repunte de la actividad turística del cambio de siglo, 
cuando la cifra de turistas en Canarias alcanzó los 10 millones. Ese contexto económico propició la llegada de un consi-
derable número de migrantes laborales que se ocupan, principalmente, en distintas actividades del sector servicios y en el 
sector de la construcción, además de migrantes de estilo de vida.

Por tanto, el diferencial que se aprecia en el aumento del número de hogares (Figura 3) en relación con el del con-
junto de España se debe, fundamentalmente, al incremento de la población, tal y como pone de manifiesto la correlación 
entre los indicadores de población y hogares en España (r=0,994) y la de población y hogares en Canarias (r=0,996).

Si tenemos en cuenta este punto de partida, cabe preguntarse ¿dónde se perciben diferencias? Para responder a esta 
pregunta es necesario indagar en las transformaciones que se advierten en la estructura de los hogares y en la relación que 
guarda la evolución de la población y de los hogares con la de la vivienda. Así, en 2021, aunque Canarias presenta uno de 
los valores más elevados del contexto español con respecto al número medio de personas por hogar (predominaban los 
hogares de 5 y más miembros frente a los hogares de 2 y 4 de España), en el decurso de los últimos 40 años el tamaño de los 
hogares ha disminuido en casi una persona (de 3,62 personas en 1991 a 2,57 en 2021). En el mismo periodo, en España se 
ha pasado de 3,26 a 2,50. A esta disminución del número de miembros corresponde un incremento de los hogares según 
una jerarquía inversa a su tamaño, en todos los órdenes, pues los de mayor dimensión decrecen con mayor intensidad, 
especialmente los de más de 5 personas. Sin embargo, a partir de 3 miembros empiezan a aumentar y de forma más pro-
nunciada a medida que nos acercamos a los de un solo miembro, como refleja la Figura 4.

Indudablemente, si entre 1991 y 2021 el número total de hogares canarios aumentó en 409.936 unidades, los 
grandes protagonistas de este incremento fueron los hogares unipersonales, que representaron el 41,7% del crecimiento 
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total del período. En el caso de España, el aumento fue de un 51,3%, en relación con ese crecimiento total de 6.687.149 
unidades. Ese diferencial de casi diez puntos porcentuales se explica por la estructura menos envejecida de Canarias y por 
el impacto de la inmigración. Todo ello se refleja en el nivel de ocupación de las viviendas principales.

Desde este punto de vista cuando comparamos la superficie media de dichas viviendas principales u hogares se 
advierte que ha disminuido el tamaño medio en estos cuarenta años y, a pesar de ello, la superficie media que corresponde 
a los ocupantes de estas ha aumentado considerablemente. De esta forma se advierte el “esponjamiento” que representa 
la disminución del tamaño medio del hogar en cuanto a la superficie disponible por persona. Así, en 1991, el valor de la 
primera era de 93,02 m2 mientras que en 2021 esa cifra se redujo en 7 puntos, pasando a ser de 86,01 m2 (Figura 5).

De forma inversa, la superficie media de la vivienda principal u hogar por ocupante se incrementó en 5,35 puntos, 
en el mismo periodo, pasando de 25,07 m2 a 40,61 m2 y esto valida, indirectamente, la reducción del número de personas 
por hogar.

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia. 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia. 

Figura 3. Evolución estandarizada de las cifras de población y del número de hogares de España y 
Canarias (base = 100) (1991-2021).

Figura 4. Distribución de los hogares según el número de personas. Canarias (1991-2021) .
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Cuando comparamos estos indicadores con los del promedio de España, se advierte que el nivel de partida es me-
nor en este último caso, por lo que respecta a la superficie media de la vivienda (89,94m2 en 1991) y ligeramente superior 
en 2021 (86,96m2), al mismo tiempo que la superficie media por ocupante es superior, tanto en la primera fecha como en 
la segunda, acusando este último hecho unos valores más elevados con respecto al número medio de personas por hogar 
en Canarias, como ya habíamos señalado y, por tanto, un menor promedio de disponibilidad de espacio por ocupante en 
el archipiélago. Estos datos acerca de las características de los hogares debieran tenerse en cuenta en materia de política de 
vivienda, dado que señalan, indirectamente, unas peores condiciones de habitabilidad de las viviendas principales en el 
caso de Canarias, con respecto al promedio de España.

Superficie media de la 
vivienda principal (m2)

Superficie media por ocupante de la 
vivienda principal (m2)

Años Canarias España Canarias España

1991 93,02 89,94 25,07 27,37

2021 86,01 86,96 40,61 42,41

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia.
Figura 5. ESuperficie media de la vivienda principal y de los ocupantes por vivienda principal (1991 y 2021). 

el CreCiente protaGonismo de los hoGares unipersonales

Como ya hemos mencionado anteriormente, el aumento más importante es en el número de hogares corresponde a 
los unipersonales, un fenómeno que va acompañado de la diversificación en cuanto a su composición, porque esos hogares 
ya no representan, exclusivamente, el envejecimiento de la población, sino que también muestran unas nuevas formas de 
entender la vida y de relacionarse con las demás personas (significado de la soltería, pautas de emancipación, rupturas ma-
trimoniales, aumento de las convivencias provisionales ligadas a situaciones temporales de soledad, etc.). Todos ellos son 
factores explicativos de los cambios sociodemográficos de los últimos cuarenta años, que tan bien define el siguiente texto 
de López-Villanueva y Pujadas (2018:93): “La residencia en solitario se ha erigido en muestra de autonomía individual y 
de libertad…, pero también se ha identificado como “la enfermedad del siglo XXI”, vinculada a la vejez y la soledad”. Por lo 
que respecta a este último factor, en las últimas décadas se viene observando un proceso de modernidad sociodemográfica 
en personas de 65 y más años, que repercute en un incremento de los hogares unipersonales y en pareja, sin otros convi-
vientes, aunque las proporciones son todavía menores que en otros países europeos (Pérez Díaz et al., 2023).

En Canarias, los hogares unipersonales representaban en 1991 el 13,27% del total de hogares, mientras que, en 
2021, su proporción se elevó hasta el 26,40%, es decir, que prácticamente han doblado su número. Otro tanto sucede en 
el conjunto de España, donde representaban un 13,34% en 1991, cuando en la actualidad alcanzan la cifra de 26,98%. Por 
tanto, la tendencia al alza es evidente. No cabe duda de la influencia del proceso de envejecimiento en ello, pues la pobla-
ción de 65 años y más se ha incrementado en estos cuarenta años un 44% en España y un 77% en Canarias, de tal forma 
que la correlación entre ambas tendencias arroja unos niveles muy elevados (r=0,89).  

Para analizar con un mayor nivel de detalle los hogares unipersonales, conviene tener presente que, en 1991, en 
Canarias, estos hogares estaban integrados en un 42,9% por personas de 65 añoso más, de las que el 75,6% eran mujeres. 
Para España este colectivo representaba un 55,2% de los residentes, de los cuales un 80,3% eran mujeres. Es decir que la 
mayor juventud de la población de Canarias, aún más notoria en aquella fecha, hacía que los hogares de población anciana 
tuvieran un menor peso en la propia existencia de hogares unipersonales, como bien corroboraba el hecho de que también 
era más reducido el número de mujeres en ellos. Sin embargo, en 2021, este grupo de edad disminuye su representatividad 
tanto en Canarias (al 31,7%) como en España (41,8%), aunque las mujeres siguen siendo mayoritarias en ambos casos 
(Figura 6), por lo que cabe concluir que las transformaciones sociales mencionadas con anterioridad tienen un mayor peso 
que el propio envejecimiento en el incremento de este tipo de hogares.
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Complementariamente, los hogares unipersonales representados por personas de entre 18 y 64 años en Canarias 
son mayoritarios entre los hogares unipersonales y han ido en aumento en el periodo de estudio, pasando de 57,1% en 
1991 a 68,3% en 2021, una tendencia que también se ha producido en el conjunto de España, aunque los valores, en este 
caso, son mucho más bajos (44,8% en 1991 y 58,2% en 2021). Cuando intentamos encontrar una explicación a estos di-
ferenciados comportamientos es necesario valorar el peso destacado que tienen los hogares unipersonales de extranjeros 
en Canarias, frente al del conjunto de España. En el archipiélago, el 14,8% del total de hogares unipersonales corresponde 
a personas de nacionalidad extranjera, mientras que en España la cifra desciende a 7,2%, poniéndose de manifiesto la im-
portancia de la inmigración no sólo en las características sociodemográficas de la población que reside en Canarias, sino 
también en cuanto a las formas de convivencia.

A esta circunstancia se debe añadir el hecho de que hay otra serie de factores sociales que explican estos contras-
tes y que informan de unas pautas de comportamiento que podrían ser calificadas de más modernas, nos referimos, por 
ejemplo, a una mayores tasas de divorcialidad (10,4 personas de población adulta y anciana divorciadas en Canarias (INE, 
2022) frente a 7,8% en España); a una mayor proporción de parejas que no forman núcleo; a una mayor proporción de pa-
rejas del mismo sexo; al hecho de que Canarias registrara un mayor número de hijos de mujeres no casadas que de mujeres 
casadas ya en 2007, cuando esa cifra sólo se alcanza en España en 2022, etc. Por tanto, datos que reflejan unas tendencias 
sociales más avanzadas que las que se reconocen en España, en correspondencia con un menor peso de la población rural 
y con un desarrollo turístico muy destacado.

la ConformaCión territorial de Canarias y sus impliCaCiones 
en las formas de ConvivenCia

Antes de proceder al análisis territorial, con el propósito de comparar las estructuras de convivencia en Canarias 
según el número de miembros de los hogares en las dos fechas seleccionadas, 1991 y 2021, se ha procedido, en primer 
lugar, al cálculo de las correlaciones de los hogares según su estructura. De esta forma, se ha comparado la distribución mu-
nicipal del peso porcentual de hogares solitarios y de varios miembros de 1991 con la de 2021.Los resultados obtenidos 
indican que no existe una relación significativa entre el tamaño del hogar en 1991 y el de 2021 (el índice de correlación 
arroja unos valores bajos), algo que remite a la intensidad de las transformaciones sociodemográficas de estos últimos años 
y que se refleja en las estructuras de convivencia.

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia. 
Figura 6. Estructura de los hogares unipersonales según sexo y edad en Canarias (1991-2021) .
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En segundo lugar, con la intención de realizar un estudio más afinado de las diferencias espaciales a lo largo de este 
periodo, se ha procedido a calcular el índice de Nelson, en ambos momentos, como ya se mencionaba en la metodología. 
En consecuencia, se representan cartográficamente los municipios con especialización o no según el índice de Nelson y, 
por otro, el nivel de especialización (bajo, medio o alto).No obstante, conviene tener presente que el reducido número de 
hogares de algunos municipios puede originar una reducción en la significación estadística de los datos.

El resultado muestra, mediante dos mapas, uno para 1991 y otro para 2021 (Figuras 7 y 8) una primera diferencia 
de conjunto, la de que ha aumentado ligeramente el nivel de especialización en estos cuarenta años. Es decir, en 1991 la 
diversidad de estructuras es un poco mayor que en 2021. Así, en el primer año mencionado, el 47,1% de los municipios 
de Canarias tenía algún tipo de especialización, mientras que en 2021 la cifra aumentó hasta un 51,1%, lo que indica que 
ha disminuido, ligeramente, la heterogeneidad de las formas de convivencia según el número de miembros de los hogares.

Comparando los mapas de 1991 y 2021 se puede reconocer esa primera circunstancia, pero también las diferencias 
territoriales según los distintos municipios insulares. Procediendo de forma ordenada, desde el este al oeste del archipié-
lago, se aprecia que, en Lanzarote, en 2021, como sucede en líneas generales en Canarias, disminuye la especialización, 
reduciéndose ésta a tan sólo tres municipios, dos de ellos pueden ser calificados de algo especializados en hogares de dos 
miembros, mientras que hay uno en cuatro o más, si bien en este último caso se registra el menor número de hogares de 
toda la isla, lo que hace menos representativo el dato. Además, respecto a 1991, los hogares de uno y tres miembros pier-
den la especialización. En el contexto del archipiélago, tanto en Lanzarote, como en otros municipios de Canarias, con 
una elevada proporción de población nacida en el extranjero, migrantes de estilo de vida y/o migrantes laborales, se suele 
advertir cierta especialización en hogares de uno o dos miembros. En Lanzarote, por ejemplo, esa característica la cum-
plen los municipios de Yaiza y Tías, en los que cerca del 50% de la población ha nacido en el extranjero (46,5% y 42,5% 
respectivamente).

En el caso de Fuerteventura, lo mismo sucede con los municipios de Antigua y La Oliva; el primero con una pobla-
ción nacida en el extranjero del 47,2% y una muy notable especialización en hogares de dos miembros (nivel 3), y La Oliva, 
con un porcentaje de 48,4% y una de nivel 2 en este mismo tipo de hogares. A estos niveles de especialización se añade 
el de Betancuria, que ya desde el año 1991 registraba un predominio de hogares unipersonales por su nivel de envejeci-
miento demográfico, pues se trata del municipio de menor dimensión poblacional de Canarias (755 habitantes en 2021), 
al mismo tiempo que tenía un índice de envejecimiento de 172 personas de 65 años o más por cada 100 de menos de 16 
en esa fecha. Por su parte, Tuineje, de menor dedicación turística, pero que aloja un importante volumen de trabajadores 
que se desplazan diariamente a otros municipios de la isla, presenta cierta especialización en hogares de mayor número de 
miembros, como corresponde al hecho de que albergue un mayor número de estructuras familiares nucleares con uno o 
más hijos.

En la isla de Gran Canaria, los municipios menos poblados y más envejecidos presentan los mayores niveles de es-
pecialización en hogares unipersonales, ya desde 1991 (Artenara, con un índice de envejecimiento de 587,5 y Tejeda con 
uno de 442,9 en 2021). A ellos se suma San Bartolomé de Tirajana cuyo nivel 1 se debe, probablemente, a la importancia 
de los residentes de estilo de vida (la proporción de población extranjera es de 32,9% en este municipio turístico, por 
excelencia). En sentido opuesto, los municipios con hogares de tres o cuatro y más miembros, con cierta especialización, 
coinciden con aquéllos que cuentan con poblaciones menos envejecidas y que han albergado importantes procesos de 
expansión residencial desde el cambio de siglo: procesos de metropolización(Santa Brígida, Arucas o Telde), de periur-
banización (Firgas o Valsequillo), cuando no nuevos procesos de urbanización vinculados a la demanda de viviendas en 
ámbitos próximos a los municipios turísticos (Ingenio o Santa Lucía de Tirajana).

La isla de Tenerife repite algunas de las pautas analizadas anteriormente. Los municipios turísticos más especia-
lizados de Arona, Adeje y Santiago del Teide cuentan con niveles de especialización en dos miembros y el Puerto de la 
Cruz en un miembro, manteniendo, en el caso de Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, las estructuras que se apreciaban 
ya en 1991. De esta forma, los municipios con mayores niveles de población nacida en el extranjero correlacionan con 
hogares especializados en un menor número de miembros. Por su parte, Arico y Fasnia también repiten especialización 
en un miembro, pero, en este caso, por la emigración de población joven y el proceso de envejecimiento (índices de 139,4 
y 210,9, respectivamente). En cuanto a los hogares más numerosos, de tres y, especialmente, cuatro y más miembros, los 
municipios de la fachada norte de la isla, en el este y centro, son los que registran cierta especialización. En su mayor parte, 
son municipios en los que se ha se ha producido un intenso proceso de urbanización, que podría ser calificada de periur-
bana y que ha transformado el paisaje en estos cuarenta últimos años.
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Fuente: IGN e INE. Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia. 

Fuente: IGN e INE. Censos de Población y Viviendas. Elaboración propia. 

Figura 7. Estructura y nivel de especialización de los hogares (1991) según índice de Nelson.

Figura 8. Estructura  y nivel de especialización de los hogares (2021) según índice de Nelson.
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En las islas occidentales de Canarias, las llamadas islas verdes (BOE, 2019) predomina la ausencia de especializa-
ción en hogares de más de un miembro, con excepción de dos municipios en La Palma. En el caso de La Gomera, concre-
tamente, cuatro de los seis municipios de la isla cuentan con niveles de especialización en un miembro, dado el nivel de 
envejecimiento que los caracteriza, con índices que oscilan entre los 190,7 de Alajeró y los 476,0 de Agulo. Un panorama 
semejante es el de los municipios de La Palma, con niveles de envejecimiento de más de 210 en los dos municipios especia-
lizados en un miembro, Fuencaliente de La Palma y Garafía, manteniendo este último el mismo signo desde 1991. Sólo el 
municipio de Breña Alta ofrece una especialización en hogares de tres miembros, dado su carácter de periferia residencial 
de la capital insular, Santa Cruz de La Palma. La isla más occidental, la de El Hierro no ofrece especialización alguna en 
2021 frente a la que tenía en 1991 en hogares reducidos. Ello se debe a que la tendencia al envejecimiento que se percibía 
desde los años ochenta del siglo XX se ha visto ligeramente contrarrestada por la inmigración extranjera, laboral y de estilo 
de vida, de los últimos años.

Por último, conviene apreciar que en todas las capitales insulares no se aprecian niveles de especialización, es decir, 
predomina la diversidad de formas de convivencia, lo que no obsta para que seamos conscientes de que un análisis mi-
croescalar podría revelar pautas diferencias según distritos o secciones censales de estos municipios capitalinos, especial-
mente de los de mayor dimensión demográfica: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife o Puerto 
del Rosario. La edad de la población o la dimensión de la población extranjera en ellos tienen efectos diferenciados en las 
estructuras de convivencia, al igual que la propia antigüedad de los inmuebles o de los barrios.

 ConClusiones

La evolución de la estructura de los hogares en Canarias, según el número de miembros, ha seguido un proceso 
paralelo al de las transformaciones demográficas y a las propias transformaciones sociales. En el primer caso, un tardío, 
pero más intenso proceso de envejecimiento que el que caracteriza a la población española en su conjunto, y un volumen 
de inmigración superior, en términos relativos, y con una mayor diversidad de perfiles (migración laboral, migración de 
estilo de vida, migración de pequeños empresarios, etc.) marcan las nuevas tendencias de convivencia. En el segundo caso, 
la evolución se ve afectada por procesos que ponen de manifiesto las nuevas maneras de entender la vida, como el índice 
de divorcialidad (mayor en el caso de Canarias que en el resto de España), una menor tendencia a la reproducción (tasas 
de fecundidad más bajas que en el resto del estado) y otros factores más que hablan de una “modernidad sociodemográ-
fica” mayor (convivencias provisionales ligadas a situaciones temporales de soledad, por ejemplo). En consecuencia, se 
produce una importante disminución de los hogares de mayor número de miembros, al mismo tiempo que aumentan los 
unipersonales.

Estos factores guardan también una relación estrecha con la estructura socioespacial de las islas, pues ésta se ha 
visto afectada por una mayor urbanización del medio rural y por los procesos de especialización turística, permitiéndo-
nos reconocer un claro desequilibrio territorial. Así, con la excepción de las áreas donde se ha producido un crecimiento 
residencial reciente, en paralelo a la atracción de unidades familiares nucleares, muchos de los municipios turísticos o de 
los municipios rurales envejecidos cuentan con un mayor número de hogares de uno y dos miembros. El carácter diferen-
ciado de Canarias en el contexto del estado español lo determinan, en consecuencia, factores socioeconómicos como el de 
la especialización productiva del archipiélago y pautas de conducta sociales más “abiertas”, que tienen repercusión en las 
tendencias sociodemográficas y de convivencia, así como en sus ritmos de evolución. 
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