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iNtroduccióN

El objetivo de la presente comunicación es poner de manifiesto los procesos 
de cambio territorial asociados a la difusión del asentamiento de población 
extranjera en la Marina Baixa, una comarca paradigmática por el alcance y 
magnitud de las migraciones por motivos residenciales, a la vez que se ana-
lizan las pautas de su difusión y distribución en el territorio, tomando como 
referencia inicial los años 60 del siglo xx, para llegar hasta la actualidad.

Un rasgo singular del sistema turístico del litoral de la Comunitat Valen-
ciana, en su conjunto, y en particular de la costa de la provincia de Alicante, 
la denominada Costa Blanca a efectos de su promoción e imagen turística, 
es la prevalencia del alojamiento en viviendas de uso vacacional y segunda 
residencia (Huete, 2016), utilizadas por sus propietarios o insertas ahora en 
nuevos modelos de comercialización turística (plataformas digitales para el 
alquiler). Si bien lo verdaderamente relevante es la desproporción entre el 
alojamiento en establecimientos hoteleros y el que se vincula a dinámicas 
inmobiliarias. Un hecho que la Marina Baixa reproduce a escala local, con 
la única excepción de Benidorm, ciudad paradigma de la concentración de 
plazas hoteleras en el litoral mediterráneo (Mazón, 2010).
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Desde los primeros momentos del despegue del turismo masivo en este 
espacio, a finales de los años cincuenta del siglo xx, una de las claves del 
nuevo modelo de especialización territorial y funcional que se configuraba 
fue la promoción y construcción de viviendas para uso vacacional y segunda 
residencia, ante la demanda procedente del propio mercado nacional y, en 
buena medida, de países europeos. De esos mercados, una parte sustancial lo 
integraba población de la tercera edad capaz de generar un flujo de movilidad 
por motivos residenciales y la consiguiente fijación definitiva o casi definitiva 
en los municipios receptores. De este modo, la combinación entre la llegada 
de población extranjera por motivos residenciales y la atracción que el propio 
mercado de trabajo ejercía para la población de otras regiones españolas más 
atrasadas, ante el impulso de la construcción y los servicios turísticos, hacen 
que lugares caracterizados hasta ese momento por el estancamiento demográ-
fico e incluso la regresión poblacional, experimenten dinámicas demográficas 
con incrementos espectaculares. Es significativo que, para el periodo 1960-
1991, las tasas de crecimiento demográfico superen un 850%, en L’Alfàs del 
Pi, o el 500% en Benidorm. 

La Marina Baixa1 refleja estos procesos y se presenta como un ejemplo 
representativo de los cambios demográficos y territoriales vinculados al de-
nominado residencialismo. Tal y como señalan Doménech y Llorca (2014: p. 
64) “la actividad económica principal en la Marina Baixa hasta los años 60 
del siglo xx fue la agricultura y la pesca, con un pequeño desarrollo industrial 
en el municipio de La Vila Joiosa basado en las redes y el chocolate, y fue, 
en este momento, con el desarrollo turístico de la comarca, cuando se produjo 
la transformación territorial y el cambio de modelo social y cultural de este 
espacio”.

Es significativo de estos cambios el modo en que la capital histórica, que 
había sido La Vila Joiosa, se vea desplazada en la década de los años 90 del 
siglo xx, cuando la ciudad de Benidorm se posiciona como centro administra-
tivo y de servicios, consecuencia de su crecimiento económico, al localizarse 
en ésta la mayor parte de los servicios especializados y de mayor rango.

El crecimiento de la población comarcal ha sido durante este periodo 
espectacular en municipios como Benidorm, La Nucia o Altea, motivado por 
la llegada tanto de población extranjera, en su mayor parte por motivos no 
laborales, como del propio país, ya que el mercado de trabajo asociado a la 

1 Es una comarca formada por 18 municipios, con una población de 182.196 habitantes, a 
fecha 1 de enero de 2017 (INE), y una superficie de 578,7 km2 (2,5% regional), lo que 
supone una densi dad de 314,8 habitantes/km2, por encima la media de la Comunitat Va-
lenciana (213 habitantes/km2), si bien es notable la concentración litoral y prelitoral de los 
efectivos demográficos. La población femenina, con 91.319 mujeres, supone el 50,12% del 
total, mientras que los hombres son el 49,88%.
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localizacióN de la comarca de la mariNa Baixa

construcción de la planta de alojamiento y la creación de un importante apara-
to de servicios relacionados con el propio sector turístico han sido un potente 
factor de atracción de población.

diNámica demográfica de la comarca de la mariNa Baixa

La Marina Baixa, como el resto de comarcas del territorio valenciano, ha 
registrado variaciones demográficas asociadas a los diferentes contextos so-
cioeconómicos e históricos. Pero, sobre todo, es en el espacio litoral donde, 
desde finales de los años 50 del siglo xx, se aprecia el crecimiento pobla-
cional más importante, relacionado con la eclosión de la actividad turística e 
inmobiliaria.

De este modo, la Marina Baixa, como se observa en la Figura 1, mantiene 
una población estable desde principios del siglo xx hasta 19502, momento en 
el que contaba con 35.319 habitantes; pero, a partir de la década de los 60 del 
siglo xx, la población va incrementándose de manera ininterrumpida hasta 
la actualidad, con un proceso de aceleración en dos periodos, de 1970 hasta 
el año 1991, cuando contaba con 55.991 habitantes y pasa a tener 106.632 
habitantes, lo que supone una tasa de crecimiento del 90,44%. Y entre 2001 
y 20173, siendo 182.196 la población con la que cuenta en 2017 y, por tanto, 
una tasa de crecimiento del 70,86%. Datos que evidencian que en un período 
de 40 años la población comarcal se incrementa en un 227%.

2 De 1920 a 1970 se ha considerado la poblaci'on de hecho señalada en los diferentes Censos 
de Población.

3 2017 se toman los datos del Padrón Municipal a fecha 1 de enero de 2017 para poder 
comparar un periodo similar al anterior.
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Figura 1. evolucióN de la poBlacióN comarcal desde 1920 hasta 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística4. Elaboración propia.

Esta evolución viene marcada por el desarrollo de la actividad turística 
en la comarca, a partir de una fase preturística caracterizada por la función 
veraniega de la burguesía del interior de la provincia de Alicante que se pro-
yectaba en municipios como Benidorm, La Vila Joiosa o Altea, consecuencia 
del desarrollo industrial de los valles de Alcoi. El despegue se produce a 
partir de los años 60, en un contexto de desarrollo turístico de la provincia 
de Alicante, en general, y de la comarca de la Marina Baixa, en particular, 
hecho que constata la relación ya indicada del crecimiento poblacional y de 
la actividad turística (Navalón, 1999), si bien no se produce de igual modo 
en todos sus municipios.

En la actualidad, el papel de cabecera comarcal, si se atiende al número 
de habitantes y flujos económicos, corresponde a Benidorm, con 68.045 habi-
tantes según el Censo de Población del 2011, mientras que a su alrededor se 
articulan y jerarquizan una red de pequeñas poblaciones como La Vila Joiosa 
y Altea, con más de 20.000 habitantes; L’Alfàs del Pi y la Nucia, más de 
10.000; Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Polop de la Marina y Relleu, con más 
de 1.000; y el resto de municipios, 9 en total, con menos de 1.000 habitantes. 

4 Se utiliza el Censo del 2011 por ser el año censal más próximo al periodo de estudio.
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Figura 2. represeNtacióN de los muNicipios por volumeN de 
poBlacióN eN 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Si se analiza la dinámica de los diferentes municipios desde 1960 hasta 
2017, se observa el crecimiento positivo en todos los que en la actualidad son 
mayores de 1.000 habitantes, con la excepción de Callosa d’en Sarrià que 
entre 1991 y 2017 presenta una tasa de crecimiento negativa del -3,58%. Des-
taca, además, para este periodo un proceso de ralentización que se produce en 
los municipios mayores de 20.000 habitantes donde el caso más significativo 
se registra en Benidorm que tras haber crecido un 578,10% entre 1960 y 1991, 
pasa a crecer un 57,46% en el periodo 1991-2017; o Altea, que de 1960 a 1991 
tiene una tasa de crecimiento del 118,61% mientras que entre 1991 y 2017 se 
queda en el 77,54%.

Como se observa en la Tabla 1, Benidorm es el primer municipio por nú-
mero de habitantes y el que más población ha ganado en términos absolutos 
desde 1960 a 2017 con 60.572 nuevos habitantes, al que sigue La Vila Joiosa 
con 22.601, l’Alfàs del Pi con 17.439 nuevos habitantes y La Nucia, que suma 
17.152 nuevos habitantes. En cambio, si se observan los datos en términos 
relativos y por periodos se ve como Benidorm, siendo el municipio que más 
creció de 1960 a 1991, en el periodo 1991-2017 baja su crecimiento (57,46%) 
por debajo de la media comarcal. Así, el conjunto de la comarca ha crecido, 
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Tabla 1. poBlacióN de la comarca de la mariNa Baixa

Población 2017
Tasa 

Crecimiento 
1960-1991

Tasa 
Crecimiento
1991-2017

Municipios Nº % % %
L’Alfàs del Pi 18.394 10,10 850,26% 102,69%
Altea 21.813 11,97 118,61% 77,54%
Beniardà 183 0,10 -41,81% -20,78%
Benidorm 66.831 36,68 578,10% 57,46%
Benifato 148 0,08 -36,08% 19,35%
Benimantell 495 0,27 -27,75% 9,27%
Bolulla 414 0,23 -47,34% 49,46%
Callosa d’En Sarrià 7.223 3,96 62,25% -3,58%
El Castell de Guadalest 205 0,11 -54,29% 24,24%
Confrides 221 0,12 -50,58% -25,59%
Finestrat 6.292 3,45 11,63% 378,48%
La Nucia 18.548 10,18 335,39% 205,17%
Orxeta 760 0,42 -6,52% 47,29%
Polop de la Marina 4.725 2,59 44,25% 154,72%
Relleu 1.118 0,61 -51,79% 50,67%
Sella 579 0,32 -53,17% -1,86%
Tàrbena 640 0,35 -31,51% -10,24%
La Vila Joiosa 33.607 18,45 99,73% 52,88%
TOTAL COMARCA 182.196 100,00 170,54% 70,86%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

para el mismo periodo, un 70,86%. Altea, por su parte, también ralentiza su 
crecimiento pasando de un 118,61% a un 77,54% y La Vila Joiosa también 
ralentiza su crecimiento, pasando del 99,73% de 1960-1991 al 52,88% en el 
periodo 1991-2017.

De esta manera, y con respecto a estos tres municipios mayores de 20.000 
habitantes, Altea, Benidorm y La Vila Joiosa, destaca que su tasa de creci-
miento en los últimos 20 años está por debajo del 100%, pero, en cambio, los 
municipios como La Nucia y l’Alfàs del Pi, situados en umbrales entre 10.000 
y 20.000 habitantes, también ven ralentizado su crecimiento, pero continúan 
teniendo una tasa de crecimiento por encima del 100%.
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Ahora bien, los casos más destacables en el periodo 1991-2017 son los 
municipios de Finestrat y Polop de la Marina, ambos en el grupo de más de 
1.000 habitantes, que han visto como su tasa de crecimiento en el periodo de 
análisis anterior estaba por debajo de la media comarcal y en este periodo no 
sólo está por encima sino que figuran entre las tres tasas de crecimiento mayo-
res de la comarca, de modo que la de Finestrat es la mayor tasa de crecimiento 
del periodo 1991-2017 con 378,48%; y Polop de la Marina con 154,72%.

Cabe destacar también dos pequeños municipios interiores, Orxeta y Re-
lleu, ambos con una población cercana a los 1.000 habitantes, que han visto 
como su tasa de crecimiento se sitúa alrededor del 50%.

Los datos de la población comarcal en el Censo de Población de 2011, por 
su parte, reflejan que de los 183.100 habitantes que tiene la comarca, el 32% 
son extranjeros de los cuales el 72% es de origen europeo. Se trata de una 
población residente, con unas características sociodemográficas propias (edad, 
lengua, cultura, etc.) y necesidades (servicios sociales, atención sanitaria, etc.) 
y diferentes a las que presenta la población autóctona y que, por tanto, influ-
yen en los procesos de cambio que experimenta la comarca.

En esta dinámica, vista desde la escala municipal, se observa en munici-
pios como l’Alfàs del Pi, donde alrededor de la mitad de su población total 
es extranjera, siendo el 91,8% originaria de países miembros de la Unión 
Europea. También en Finestrat, con el 43% del total de su población de origen 
extranjero, de los que el 84,4€ son de países de la Unión Europea; y el muni-
cipio de La Nucía, con el 35% de su población de origen extranjero; mientras 
que en Benidorm ese porcentaje de extranjeros se reduce al 30%.

Figura 3. origeN poBlacióN muNicipios mayores 1.000 haBitaNtes 
(ceNso 2011)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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Si se observan los mismos datos en el Padrón Municipal del 2017 de los 
municipios mayores de 1.000 habitantes se aprecian ligeros cambios de ten-
dencia que habrá que tener en consideración para ver cómo evolucionan. Si 
bien, como se observa en las dos figuras, al comparar los datos de población 
extranjera residente en la comarca se comprueba que en todos los municipios 
la población extranjera supone más del 15% del total de la población.

Figura 4. origeN poBlacióN muNicipios mayores 1.000 haBitaNtes 
(padróN 2017)

Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Elaboración propia.

De esta manera, se percibe que la dinámica general de estos municipios 
tiende a la pérdida de población extranjera5 mientras aumenta la población de 
nacionalidad española, menos en el municipio de Relleu que pierde población 
tanto extranjera como de nacionalidad española. Así, destacan municipios 
como l’Alfàs del Pi que pasa del 53% de extranjeros al 46%; o Benidorm, del 
30% al 26% de población extranjera sobre el total de su población. Pero es 
que, además, los pocos municipios en los que aumenta la población extranjera 
entre 2011 y 2017 tampoco es significativo en términos relativos puesto que el 
total comarcal de extranjeros es menor que el que se registró en el Censo de 
2011. Por ejemplo, La Vila Joiosa que contaba en 2011 con un total de 32.649 
habitantes de los que el 18% eran extranjeros, según el Padrón de 2017 tiene 
33.607 habitantes y mantiene ese 18% de población extranjera.

Otro caso a destacar es el municipio de Polop de la Marina, que se bene-
ficia de la expansión del proceso urbanizador a través de uno de los ejes de 

5 Hay que tener en cuenta que en estos datos influye la regulación de población realizada por 
el INE ante la inflación de los padrones y la dificultad de control de la población extranjera 
censada; de ahí la importancia que tendrá el próximo Censo de Población.
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crecimiento comarcal que se proyectan hacia el interior. En este caso, según 
el Censo de Población de 2011 tenía 4.159 habitantes de los que 1.375 eran 
extranjeros (33%) y según el Padrón Municipal del 2017 tiene 4.725, pero 
solo el 30% es extranjero. Se entiende pues que la mayoría de habitantes 
que llegan a este municipio proceden de la propia comarca y son migracio-
nes de proximidad debidas a su dinámica urbanizadora y a la mejora de las 
conexiones viarias con Benidorm y el litoral, lo que justifica la necesidad 
de aumentar las dotaciones de servicios públicos y equipamientos desde una 
visión supramunicipal.

Por su parte, los residentes extranjeros son de origen europeo y generan 
una demanda que impulsa el desarrollo urbanístico y territorial, mediante la 
generalización de un modelo urbano difuso basado en la construcción de asen-
tamientos nuevos, más o menos aislados y bastante desligados de los propios 
núcleos tradicionales de población, propios del modelo de sociedad dual que 
se configura en estos espacios del residencialismo (Huete, Mantecón, Mazón, 
2008; Huete, 2016). 

camBios territoriales y Nueva diNámica urBaNa 

La comarca de la Marina Baixa es uno de los exponentes más claros de desti-
no turístico basado en el atractivo del binomio clima y mar, propio del litoral 
mediterráneo. Esta especialización se produce por diferentes motivos, pero 
sobre todo gracias a factores clave como el clima, la calidad y diversidad de 
las playas, la dinámica de la sociedad local, los operadores internacionales 
que comercializaron el alojamiento, la accesibilidad y la integración en la 
estructura regional/local preexistente (Vera et alii, 2011). 

El turismo, como actividad económica, se ha convertido en motor de 
transformación territorial de la comarca, ya que no solo ha impulsado el cre-
cimiento del empleo y la renta, sino que ha resultado ser un agente de cambio 
del modelo social y cultural, provocando la transformación de las estructuras 
preexistentes.

En esta etapa y tras medio siglo de cambios, se manifiestan una serie de 
necesidades relativas a infraestructuras, equipamientos y servicios no solo 
para atender a la población estacional sino a los propios residentes, si se 
atiende al crecimiento poblacional y expansión de los núcleos, además de la 
concentración de las actividades económicas derivadas del turismo y de la 
necesaria visión del espacio comarcal como un ámbito operativo para la pla-
nificación. Son notables también los efectos en la modificación del mercado 
laboral, en las estructuras sociodemográficas o en las pautas culturales ya que 
los cambios experimentados no tienen precedentes en la comarca.

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (2010-2030) define a 
la Marina Baixa como una comarca con una fuerte especialización terciaria, 
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con tasas del 78,6% de su población activa y un sector de la construcción tam-
bién considerable en el entorno del 14%. Mientras que la actividad industrial 
es prácticamente residual y la agricultura mantiene una proporción de activos 
del 3,2%.

En cuanto a los usos del suelo, se indica que la tasa de artificialización del 
territorio es del 10%, duplicando la media de la Comu nitat Valenciana, con 
una tasa de incremento del suelo urbanizado en la Marina Baixa que en los 
últimos 20 años se ha mantenido en un 55%, por debajo de la media regional.

Es relevante señalar que el crecimiento urbano iniciado en Benidorm se 
proyecta a los municipios de su entorno, en forma de asentamientos resi-
denciales, lo que responde al hecho de que esta ciudad impulsó un modelo 
urbanístico6 basado en la opción por la edificación vertical, la densidad y la 
concentración en el territorio, por lo que el fenómeno urbanizador extensivo 
se desarrolló, ya desde las primeras etapas del desarrollo turístico, en los mu-
nicipios adyacentes, a modo de espacio metropolitano.

El marco de planificación que supone el Plan General de 1956 de la ciu-
dad de Benidorm resulta esencial para entender la relación entre Benidorm 
como destino turístico y la propia estructura urbana, basada en un cúmulo de 
actividades comerciales y recreativas propulsoras del destino turístico. Pero 
no se puede explicar ni entender la ociurbe sin el papel de complementariedad 
jugado por su entorno territorial más cercano y, en definitiva, por la comarca 
de La Marina Baixa como ámbito espacial de referencia.

Todo este cambio se refleja en la evolución demográfica de los diferentes 
municipios, como se ha visto, y en su desarrollo urbano, lo que ha incremen-
tado la complejidad de las relaciones urbano-demográficas desde Benidorm 
hacia el interior comarcal, a medida que se configura el territorio en atención 
a nuevas funciones.

Desde 1920 a 1970 el municipio con más habitantes era La Vila Joiosa, 
pero ya desde 1960 Benidorm va incrementando su población. Hecho que se 
aprecia en su tasa de crecimiento para ese periodo 110,32%, siendo siempre 
positivo si bien en los últimos periodos censales, 1991, 2001 y 2011, ve 
ralentizado su crecimiento por debajo del 100%, mientras otros continúan 
creciendo por encima de este umbral del 100%, como La Nucia, L’Alfàs del 
Pi; al tiempo que otros se incorporan a este crecimiento, como Finestrat (La 
Cala) o Polop de la Marina.

En la actualidad, se perfilan y delimitan áreas diferenciadas en cuanto a 
la concentración de la población, en un espacio jerarquizado por Benidorm 

6 La configuración urbana de la ciudad de Benidorm es el resultado del modelo de planea-
miento marcado por el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente en 1956, 
modificado parcialmente en 1963, y seguido por el Plan General de 1990, vigente en la 
actualidad.
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Figura 5. Esquema de la expansión del crecimiento hacia el interior comarcal a lo 
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como núcleo central que organiza el territorio. Desde los municipios de 
Benidorm y Altea, los mayores en cuanto a volumen de población, apo-
yados en el eje principal de comunicación de la N-332 que discurre por el 
litoral, se estructuran unos corredores que se expanden hacia el interior de 
la comarca, como el de la carretera CV-70, con una mayor concentración de 
urbanizaciones; y el de la CV-770 y la CV-760, ejes de penetración hacia 
el interior rural.

Un caso diferenciado es el de La Vila Joiosa ya que, por su dinámica so-
cioeconómica y su desarrollo urbanístico más tardío, sobre todo en la parte de 
su término municipal lindante con los municipios de Finestrat y Benidorm, si-
gue una dinámica diferenciada del resto de municipios costeros de la comarca.

Figura 5. esquema de la expaNsióN del crecimieNto hacia el iNterior 
comarcal a lo largo de ejes viarios

Fuente: Elaboración propia.

Todo este fenómeno se ve también a través de las viviendas censadas y su 
evolución. Así, en el año 1991, en la comarca había un total de 90.950 vivien-
das de las cuales el 35% eran de segunda residencia, volumen que aumentó 
en el Censo de 2001, cuando había un total de 109.651 viviendas, de las que 
el 56,74% eran de segunda residencia.

Si se observan los datos del Censo de Población del año 2011, en la co-
marca de la Marina Baixa había un total de 137.000 viviendas, de las que el 
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31,60% eran de segunda residencia y el 13,68 constaban como vacías, hecho 
que supone más del 45% de las viviendas.

A modo de ejemplo está el municipio de Altea ya que, entre 1950 y 2011, 
la población crece de 5.738 habitantes a 22.385, es decir un crecimiento del 
290,12%, mientras que el número de viviendas ha pasado de 9.600, en 1991, 
a 16.430 en 2011, lo que supone un incremento del 71%, de las que el 23,65% 
son de segunda residencia y el 21% están vacías.

coNclusioNes

La comarca de la Marina Baixa ha experimentado, desde los años sesenta del 
pasado siglo, los efectos del crecimiento de la función residencial asociada a 
la promoción y construcción de viviendas y apartamentos para uso vacacio-
nal, segunda residencia y, sobre todo, residencia definitiva para una población 
de origen nacional y extranjero, generando así lugar un flujo migratorio por 
motivos no laborales que explica aspectos clave de la demografía de este terri-
torio en la actualidad, tales como el incremento poblacional de determinados 
municipios y la propia la estructura de su población, marcada por un elevado 
grado de envejecimiento. Además, otro aspecto relevante de este proceso ha 
sido la expansión, sin precedentes, del uso residencial del suelo y los cambios 
en la estructura territorial y urbana que se producen a tenor de la dinámica 
inmobiliaria y de la difusión del modelo de asentamientos dispersos en un 
espacio cuya función anterior era básicamente rural (Vera y Díez, 2016). 

En su conjunto, el asentamiento de población y su difusión territorial tuvo 
un primer impulso que afectó a los municipios costeros, pero el hecho más 
relevante es el modo en que, en las últimas décadas, se expande y afecta en 
áreas no estrictamente costeras, tanto del prelitoral (La Nucia, Polop) como 
del interior comarcal, en sentido estricto, lo que permite, en algunos casos, 
saldos migratorios positivos que contribuyen a frenar una tendencia marcada 
por el vaciamiento demográfico; por tanto, la fijación de nuevos residentes, 
en particular de origen extranjero, está contribuyendo a cambiar la tendencia 
propia de las áreas rurales de la comarca. Si bien son previsibles otros efec-
tos, como los derivados del envejecimiento, o la “dualización” de la sociedad 
local.

En apretado balance, en el periodo 2001 a 2017, han sido los municipios 
medianos los que han experimentado un crecimiento mayor, en términos 
relativos, e incluso algunos municipios rurales del interior, favorecidos estos 
últimos por la mejora de la accesibilidad, el aumento del precio de la vivienda 
en la costa, el auge de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de trabajo, 
como se observa en lugares donde se han construido unidades residenciales 
para atraer a nuevos perfiles de población. 
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Con los datos del Padrón de 2017, la población de origen extranjero su-
pone más del 30% del total de habitantes empadronados en siete municipios, 
litorales y prelitorales, y solo La Vila queda por debajo del 20% en cuanto a 
población extranjera.

Desde una lectura de los procesos en el territorio, se observa que el nú-
cleo de Benidorm, modelo de la edificación vertical, la alta densidad y la 
concentración urbana, proyecta su expansión más difusa hacia los municipios 
adyacentes, a través de asentamientos residenciales de baja densidad.

En el primer periodo analizado, que abarca desde 1960 a 1991, son los 
municipios ubicados a lo largo de la N332 (Benidorm, Altea, L’Alfàs) y en el 
prelitoral más accesible (La Nucia) los que presentan un mayor crecimiento 
de la población y consiguiente expansión urbana. Mientras que, en el segun-
do periodo de análisis, 1991-2017, los casos más destacables por su tasa de 
crecimiento poblacional son los municipios de Finestrat y Polop de la Marina. 
De hecho, Finestrat presenta la mayor tasa de crecimiento en el periodo 1991-
2017, con un 378,48%, y Polop de la Marina con un 154,72%. 

Por tanto, el proceso iniciado en los años sesenta en Benidorm, se expande 
hacia el interior desde los años noventa. Además, destaca lo ocurrido en pe-
queños municipios rurales del espacio interior, como Orxeta y Relleu, ambos 
con una población cercana a los 1.000 habitantes, que han visto como su tasa 
de crecimiento se sitúa alrededor del 50%.

Desde estas coordenadas, se advierte que el crecimiento del área central 
de Benidorm, ante factores como la saturación, agotamiento del suelo cali-
ficado e incremento de su coste, se expande hacia el interior por el eje de la 
CV-70 y, de forma más secundaria, por la CV-770, hacia Orxeta y Relleu, 
difundiendo el crecimiento urbano y demográfico y apuntando nuevas pautas 
en la distribución de la población en la comarca. No obstante, sigue siendo 
notable la desigual distribución de la población y del crecimiento en el terri-
torio ya que, en el periodo 1991-2017, persisten tasas de crecimiento demo-
gráfico negativas en lugares como Sella, con -1’86%, Tárbena, cuya tasa es de 
-10’24%, y el caso de Confrides, en el interior más profundo de la comarca, 
cuya tasa de crecimiento es de un -25’59%. 
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