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Resumen: El presente documento pretende emprender un estudio preliminar que 
analice el progreso demográfico y los cambios poblacionales experimentados tanto 
por los municipios que actualmente componen la Aglomeración Urbana de Murcia 
(desde el año 1900), como por las principales pedanías y complejos residenciales 
pertenecientes a estos (desde el año 1950). 

El análisis centra su atención en los contrastes evolutivos acaecidos entre enti-
dades menores (pedanías y urbanizaciones) y entidades mayores (municipios), 
tomando como referencia el desarrollo seguido por la variable demográfica regional 
en su conjunto. Para ello, se pretende constatar tanto los diferentes procesos de con-
centración y dispersión demográfica, como los efectos que la recesión económica ha 
tenido en la población de estos tres ámbitos. 

Palabras clave: evolución demográfica, aglomeración urbana, densidad de población. 

Desde finales de la penúltima década del pasado siglo, una pujante literatura 
denominada «nueva geografía económica» situó la dimensión espacial entre las 
inquietudes más relevantes de los investigadores en la materia (Ayuda et al., 2005). 
Esta corriente tiene como principal línea de estudio el análisis de los procesos de 
concentración y desconcentración de actividades económicas y población, con-
siderando la existencia de una conexión directa entre ambos fenómenos (Hen-
derson et al., 2001). La nueva geografía económica orienta los trabajos sobre el 
carácter polarizado del crecimiento económico efectuado por autores como Myr-
dal (1957), adaptando su campo de análisis al estudio de las áreas metropolitanas, 
los motivos de su dispersión, su poder de atracción poblacional, las dinámicas que 
generan a largo plazo, su distribución y organización (Fujita y Thies, 2002). 

mailto:ruben.gimenez@um.es
mailto:ramongm@um.es
mailto:jmserran@um.es
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El modelo de poblamiento concentrado ha sido la tónica dominante desde que 
la industrialización hizo presencia en las principales urbes del planeta, constitu-
yendo la concentración y desconcentración de las actividades económicas una 
de las motivaciones de mayor peso en los desplazamientos poblacionales (Dezés, 
2001). La reciente deslocalización de estas actividades económicas, el progreso de 
los medios y vías de comunicación y la congestión de los centros urbanos, entre 
otros factores, han provocado que la población, y en consecuencia los espacios 
urbanizados, se diluyan a lo largo del territorio próximo (Indovina, 2006). La des-
congestión de los nodos urbanos centrales en favor de los núcleos periféricos y 
ciudades de menor entidad, emplazadas en torno a las áreas de influencia de las 
metrópolis, es un proceso contrastado (Indovina, 1998). 

Este estudio trata de analizar las causas, proceso y estado actual del fenómeno 
de dispersión poblacional acaecido en la Aglomeración Urbana de Murcia. Se exa-
minan en profundidad los cambios demográficos experimentados por este ámbito 
urbano, la pérdida de relevancia del núcleo capitalino central, las tendencias resi-
denciales seguidas por la población, los diferentes flujos y asentamientos poblacio-
nales, así como la pujanza de unas áreas sobre otras. 

El punto de partida de este análisis se basa en una revisión de literatura aca-
démica especializada sobre la temática tratada, la recogida de datos demográficos 
procedentes de fuentes estadísticas oficiales (INE y CREM), la depuración y tra-
tamiento de los mismos mediante hojas de cálculo y software de representación y 
edición territorial (SIG), y su análisis y discusión final. 

La estructura de este trabajo engloba un breve estudio del ámbito geográfico 
tratado, el análisis de la evolución demográfica a escala municipal y entidades 
menores (pedanías y complejos residenciales), así como un balance final donde se 
contrastan las dinámicas de crecimiento poblacional y la vitalidad de unas delimi-
taciones administrativas sobre otras. 

1.   Ámbito de estudio

La Región de Murcia, emplazada en el Sureste peninsular, constituye una auto-
nomía uniprovincial que se extiende a lo largo de 11.313 km2. En torno al núcleo 
capitalino (Murcia), y en pleno corazón regional, se ha ido generando desde hace 
décadas un aglomerado residencial caracterizado por su dilatada dinamicidad eco-
nómica y demográfica (Serrano, 2005). Las actuales áreas urbanas compuestas por 
redes de municipios interconectados entre sí, conforman el motor de desarrollo 
demográfico, industrial y de servicios de las grandes urbes que les dan nombre, 
otorgándoles nuevas tipologías, morfologías y paisajes urbanos (Serrano, 2008).
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Tres cuartas partes de esta región urbana (880 km2) están ocupadas por el tér-
mino municipal que acoge la ciudad central (Murcia) (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de localización de municipios AMM (Área Metropolitana de Murcia).

Fuente. Elaboración propia, Sede Electrónica de Catastro (SEC).

Con una superficie significativamente inferior, cerca de 170 km2, Molina de 
Segura se consolida como el segundo municipio de referencia. La extensión terri-
torial del resto de municipios que componen la aglomeración urbana analizada es 
bastante más contenida, repartiéndose la superficie restante (20%) entre Santo-
mera (municipio segregado del de Murcia el 29/09/1978), Las Torres de Cotillas, 
Alguazas, Alcantarilla, Beniel y los nuevos términos municipales incluidos en esta 
red urbana (Archena, Lorquí y Ceutí).

Dentro del marco espacial de análisis estudiado, se pretende profundizar estu-
diando el fenómeno demográfico en las principales entidades menores que inte-
gran esta aglomeración urbana. Entidades que hacen referencia tanto a pedanías 
como a complejos residenciales de nueva construcción englobados dentro de un 
área de influencia cuya distancia a la metrópoli central no sobrepasa los 20 km y 
que por su evolución reciente merecen ser analizadas y contrastadas en relación 
con la cabecera municipal (Figura 2). 

rubén giménez / ramón garcía / josé maría serrano
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Figura 2. Mapa de localización entidades menores (AMM).

Fuente. Elaboración propia, Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia.

Se estudia el comportamiento demográfico de una totalidad de veinticinco 
delimitaciones menores, de las cuales veintitrés son dependientes del municipio 
central (Murcia), las dos restantes hacen referencia a urbanizaciones de nuevo 
cuño consolidadas en el interior de los límites administrativos de Molina de 
Segura (Altorreal y La Alcayna). Las pedanías murcianas estudiadas abarcan el 
30,8% de la superficie municipal (273,2 km2), albergando Sangonera la Seca más 
de una cuarta parte de la superficie total ocupada por la totalidad de entidades 
menores analizadas (74,2 km2). Se trata de una cifra muy elevada en relación al 
resto, teniendo en cuenta que la superficie media de estos asentamientos es 11,1 
km2, valor al cual se aproxima la extensión de la cabecera municipal (11,5 km2). 
Por su parte, los complejos residenciales pertenecientes a Molina de Segura son los 
que menor superficie ocupan, en torno a 2 km2. 

2.   Análisis demográfico de entidades municipales (desde 1900)

Las pautas de comportamiento demográfico no varían de forma inmediata, 
sino que son fruto de los diferentes procesos económicos, territoriales y sociales 
experimentados por un ámbito geográfico durante un periodo de tiempo prolon-
gado (Bel y Gómez, 1998). El grado de desarrollo espacial y demográfico vivido 
desde comienzos del pasado siglo por los municipios que componen la Aglomera-
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ción Urbana de Murcia, es consecuencia tanto del continuo incremento poblacio-
nal que ha caracterizado al conjunto regional durante los últimos años, como de 
las dispares atracciones intrarregionales ejercida por los mismos (Gómez, 1993). 

2.1.   Evolución de poblacional absoluta en entidades municipales 

Al inicio de siglo xx, la población asentada en el espacio estudiado apenas 
superaba los 140 mil habitantes, menos de una cuarta parte de los registrados en 
2017 (650.468), año en el que los efectivos demográficos han llegado a suponer el 
44,2% del conjunto regional (Tabla 1).

Tabla 1. Evolución poblacional absoluta municipios AMM (1900-2017).

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2017

Murcia 111.693 125.243 142.480 159.825 195.658 217.934 249.771 243.687 284.585 328.100 370.745 437.667 443.243

Molina de 
Segura

8.654 10.494 11.082 12.374 13.887 14.861 16.415 23.579 31.515 37.806 46.905 66.771 70.344

Alcantarilla 4.986 5.752 6.399 7.879 10.966 13.294 15.959 20.070 24.617 30.144 34.303 41.406 41.331

Las Torres de 
Cotillas

2.616 2.964 3.557 3.954 4.806 5.327 6.010 7.259 11.349 14.132 16.450 21.478 21.420

Archena 4.510 5.827 6.238 7.071 8.269 7.608 8.935 10.110 11.944 13.487 14.964 18.426 18.771

Santomera  - -   -  - -   - -  -  7.346 8.518 11.726 15.547 16.058

Ceutí 2.303 2.642 2.891 3.504 4.127 3.933 4.649 5.396 5.664 6.411 7.696 10.899 11.472

Beniel 1.617 2.111 2.497 3.058 4.183 4.381 4.572 5.041 6.043 7.220 8.469 11.057 11.233

Alguazas 2.579 2.910 3.169 3.349 4.063 4.226 5.079 4.886 5.782 6.931 7.068 9.356 9.557

Lorquí 1.439 1.777 2.275 2.734 3.600 3.220 4.066 4.200 5.049 5.328 5.644 6.932 7.039

Total AMM 140.397 159.720 180.588 203.748 249.559 274.784 315.456 324.228 393.894 458.077 523.970 639.539 650.468

AMM / 
Región (%)

24,1 25,7 27,6 31,3 34,1 36,4 39,3 39,0 41,2 43,8 43,7 43,7 44,2

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre las entidades de rango superior que integran la aglomeración analizada, 
adquiere un marcado protagonismo el municipio capitalino. Dicha delimitación 
administrativa a pesar de haber incrementado considerablemente el valor absoluto 
de sus residentes, ha perdido peso poblacional en relación al resto de municipios 
adyacentes, pasando de acoger cerca del 80% de los efectivos censados en el AMM 
en 1900, a apenas el 68% en la actualidad (Figura 3). El descenso de carga demo-
gráfica sufrido por el núcleo principal, es causa y consecuencia del fortalecimiento 
de entidades que tradicionalmente han poseído menor relevancia. Términos 
municipales que durante las últimas décadas han comenzado a vivir un continuo 
incremento poblacional incentivado por diversas causas. Entre estas causas desta-
can la mejora en las comunicaciones, el acceso al vehículo privado, el desmedido 
precio del suelo, o la congestión en los centros urbanos (Ayuda, et al., 2005). 
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Figura 3. Evolución del reparto porcentual de los efectivos demográficos del AMM  
por municipios (1900, 1950, 2017).

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Avalados por su tradicional vocación industrial, su proximidad y facilidad de 
comunicación con el núcleo principal, Molina de Segura y Alcantarilla se con-
solidan como entidades satélite de referencia, acogiendo en la actualidad cifras 
superiores a 70 y 41 mil habitantes respectivamente. En cierta medida, ambas 
adquieren el papel de ciudades dormitorio, generando continuos movimientos 
pendulares desde los anillos periféricos a la metrópoli central. Ahora bien, los nue-
vos efectivos no se han asentado de forma generalizada en el casco urbano de estos 
dos municipios, sino que durante la última década se ha percibido una tendencia 
común en la mayor parte de los núcleos periféricos que vienen incrementando sus 
cifras poblacionales desde mediados del siglo xx. Dicha tendencia refleja como 
las ciudades medias han ido siguiendo un patrón que se asemeja al iniciado por 
los grandes centros urbanos, lo que les ha llevado a una cierta descentralización 
urbana, provocando que la tradicional morfología compacta se disperse en el 
espacio (Indovina, 1998). Este proceso de fragmentación urbana, se ha visto refor-
zado por el afloramiento de diversos complejos residenciales (urbanizaciones) que 
han emergido en la mayor parte de entidades municipales colindantes al núcleo 
principal, siendo este uno de los aspectos que mayor influencia ha poseído en el 
incremento censal de estos municipios (Shlomo et al., 2011). 

2.2.   Evolución de la densidad demográfica municipal 

La densidad demográfica media de los municipios del AMM ha seguido una 
tendencia positiva durante la mayor parte de la serie, multiplicándose por cinco 
desde 1900 (114 hab./km2) hasta los últimos años de la primera década del nuevo 
milenio, momento en el que se situó por encima de los 500 hab./km2. Desde ese 
tiempo hasta esta parte, la evolución del valor estudiado experimentó un estanca-
miento provocado por la crisis económica que asoló el país (Figura 4). 
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Figura 4. Evolución de densidad de población municipios AMM (1900-2017).

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE).

La delimitación administrativa que mayor fuerza ha ejercido para romper la 
relativa homogeneidad existente entre los municipios analizados ha sido Alcan-
tarilla, entidad que ha incrementado la presión demográfica ejercida sobre la 
superficie terrestre de forma apabullante. La reducida superficie (16,2 km2), su 
proximidad a la metrópoli central (se encuentra situada en el interior de los límites 
administrativos del municipio principal) y su dinamicidad industrial, son factores 
que han estimulado el incremento de carga poblacional experimentado por este 
municipio, superando a día de hoy (2017) los 2.500 residentes por km2.

El resto de términos que durante toda la serie se han mantenido por encima 
del umbral marcado por la densidad media analizada han sido, Archena, Ceutí y 
Beniel. Núcleos poblacionales que al igual que sucedía con Alcantarilla, abarcan 
una superficie reducida, siendo los dos últimos los que menor superficie albergan 
de todos los considerados. Por su parte, el municipio capitalino siempre ha regis-
trado una carga demográfica similar a la media, valor en torno al que se sitúa Las 
Torres de Cotillas desde hace cuatro décadas. 

3.   Análisis demográfico de entidades menores (desde 1950)

Dado que las demarcaciones municipales, en especial alguna de ellas, son dema-
siado extensas, el análisis de marco municipal no permite alcanzar un mayor grado 
de detalle sobre la disposición de los efectivos demográficos, los asentamientos y, por 
ende la organización del territorio (Serrano y García, 2016). Por lo cual, merced al 
uso de la estadística regional a escala local (nomenclátor), se han delimitado y anali-
zado las entidades de población menores de mayor relevancia. Es decir, aquellas que 
a día de hoy alcanzan un umbral de 3.000 habitantes, morfología compacta y casa-
licio dispuesto de manera agrupada. Se deduce que con el mencionado peso demo-
gráfico, dichas entidades deben contar con cierto equipamiento de oferta básico y 
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la correspondiente demanda para ser consideradas como sujetos activos a tener en 
cuenta dentro del funcionamiento global presente y futuro del AMM (Bel, 1985). 

3.1.   Evolución de población absoluta de entidades menores 

Como es de sobra conocido, descender desde la estadística municipal a niveles 
administrativos inferiores suele presentar determinadas dificultades a la hora de 
obtener registros históricos y constatar la veracidad de los mismos. Debido a ello, 
se ha decidido restringir el periodo de estudio, tomando como año inicial 1950, 
fecha desde la cual se registran mayores modificaciones (Tabla 2). 

Tabla 2. Evolución poblacional absoluta entidades menores (1950-2017).

1950 1970 1991 2001 2011 2017
El Palmar 3.561 5.356 14.044 15.469 31.590 23.107

Puente Tocinos 3.277 3.149 7.486 8.884 12.391 16.418
La Alberca 3.628 4.411 7.365 9.300 11.852 12.528

Cabezo de Torres 2.647 5.128 6.982 8.808 12.204 12.885
Sangonera la Verde 2.219 3.192 6.557 7.944 9.442 11.296

Beniaján 3.250 3.540 4.615 6.665 8.719 10.916
Altorreal* (M. de Segura) - - - 1.278 6.572 8.001

Los Garres 1.607 1.872 3.789 4.063 6.469 7.393
Santo Angel 1.063 1.435 2.726 3.915 4.569 5.949
Guadalupe 2.123 2.229 3.131 3.210 5.645 6.866

Churra 1.203 1.038 1.756 2.670 5.616 7.614
Aljucer 959 1.088 4.022 3.711 4.536 7.620

Barr. Del Progreso 501 1.412 2.912 3.003 4.344 5.422
Torreagüera 2.953 3.450 4.514 3.835 4.523 8.853

La Alcayna*(M. de Segura) - - - 1.406 4.024 4.353
Algezares 2.461 3.069 3.206 3.148 3.686 5.475

Zarandona 448 1.480 1.422 2.797 3.716 6.817
Alquerías 1.647 1.994 2.639 3.020 3.932 6.033
La Ñora 3.013 3.008 3.074 3.381 3.566 4.802

Sangonera la Seca 981 1.033 3.061 3.269 3.551 5.521
El Raal 726 1.043 2.639 2.809 3.543 6.311

Javalí Nuevo 2.741 3.020 3.019 3.298 3.215 3.253
Los Ramos 1.187 1.761 2.308 2.300 2.860 3.290
Los Dolores 1.297 1.001 2.182 2.829 3.022 4.787
El Puntal 2.472 3.045 3.451 4.018 5.563 6.622

total entidades 45.964 57.754 96.900 115.030 169.150 202.132
entidades/municipio (%) 21,1 23,7 29,5 31,0 38,6 45,6

Cabecera Municipal (Murcia) 56.924 101.440 152.962 164.923 176.258 168.191

cabecera/municipio (%) 26,1 41,6 46,6 44,5 40,3 37,9

Fuente. Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), nomenclátor.
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Al igual que sucede con las entidades municipales, el incremento de personas 
en cabecera, pedanías o en las dos urbanizaciones es palpable. En la última década 
del pasado siglo, la cifra de censados en las pedanías y urbanizaciones observadas 
ya superaba los cien mil residentes, duplicando la cantidad registrada al inicio 
de la serie. El incremento todavía ha sido más abultado durante las últimas tres 
décadas, volviéndose a doblar el valor, lo que supone prácticamente la mitad de la 
población residente en el término municipal (45,6%) y el doble de lo que repre-
sentaba el valor porcentual en 1950. Al contrario que sucede en las pedanías, la 
cabecera municipal no ha sido capaz de seguir el ritmo poblacional, advirtiendo 
durante los últimos años un descenso demográfico sin precedentes. La principal 
causa de la caída poblacional sufrida en cabecera, puede deberse a la situación de 
inestabilidad económica que viene atravesando el país desde 2008, dicho proceso 
ha provocado un transvase poblacional periférico. Este desplazamiento demográ-
fico está avalado por una situación de menor gasto y mayor oportunidad laboral 
emanada del sector primario. 

La ciudad de Murcia llegó a dar cobijo en 1991 a casi la mitad de la población 
asentada en el término municipal, en la actualidad, apenas acoge el 37% de censo. 
A pesar de seguir una tendencia regresiva desde el inicio de la segunda década del 
siglo xxi, El Palmar se consolida como la pedanía de referencia (23.107 habitan-
tes), le siguen Puente Tocinos, La Alberca, Cabezo de Torres, Sangonera la Verde 
y Beniaján. Todas ellas por encima de los diez mil residentes, actuando algunas 
como auténticos barrios de la ciudad principal. Las dos urbanizaciones asentadas 
en Molina de Segura, independientemente de su reciente construcción, cuentan 
con un censo considerable, acogiendo Altorreal en torno a ocho mil moradores, 
situándose el número de personas residentes en La Alcayna por encima de los 
cuatro mil efectivos. 

3.2.   Densidad entidades menores 

El análisis de densidad demográfica correspondiente a las entidades locales 
revela el incesante incremento de efectivos experimentado por las pedanías y asen-
tamientos de similar relevancia. El elevado grado de densificación adquirido por 
determinados núcleos en tan breve periodo de tiempo, ha provocado que práctica-
mente el 90% de las entidades de rango inferior examinadas cuenten en 2017 con 
una cantidad de residentes por kilómetro cuadrado superior al umbral medio del 
ámbito metropolitano (528,4 hab./km2) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Evolución de la densidad de población entidades menores (1950-2017).

1950 1970 1991 2001 2011 2017
Altorreal* (Molina de Segura) - - - 603 3.100 3.774

Puente Tocinos 614 590 1.403 1.665 2.323 3.077
Zarandona 181 599 576 1.132 1.504 2.760

La Alcayna* (Molina de Segura) - - - 740 2.118 2.291
Aljucer 229 260 962 888 1.085 1.823

Los Dolores 412 318 693 898 960 1.520
Churra 215 185 314 477 1.003 1.360

Barr. Del Progreso 123 347 715 737 1.066 1.331
Los Garres 283 330 667 715 1.139 1.302
La Alberca 353 430 717 906 1.154 1.220

Torreagüera 380 444 581 494 582 1.139
Guadalupe 342 360 505 518 910 1.107

La Ñora 662 661 676 743 784 1.055
Cabezo de Torres 184 357 486 613 849 896

El Palmar 137 206 539 594 1.213 887
Santo Ángel 152 205 390 561 654 852

El Puntal 318 391 444 516 715 851
Sangonera la Verde 154 222 455 552 656 784

Beniaján 233 254 331 479 626 784
El Raal 89 128 323 343 433 772

Alquerías 209 253 335 384 500 767
Los Ramos 183 271 355 354 440 506

Javalí Nuevo 306 337 337 368 359 363
Algezares 99 124 130 127 149 221

Sangonera la Seca 13 14 41 44 48 74
DENSIDAD MEDIA 166 208 350 415 610 729

Cabecera Municipal (Murcia) 4.950 8.821 13.301 14.341 15.327 14.625

Fuente. Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), nomenclátor.

Destaca la Urbanización de Altorreal, complejo residencial construido en los 
años 80 y del cual no se han obtenido datos hasta el inicio del siglo xxi. Las pri-
meras reseñas manifestadas indican el intenso proceso de atracción ejercido desde 
su ejecución, contabilizando en 2001 más de 600 hab./km2. Este inminente pobla-
miento tan sólo es el punto de partida que ha llevado a este aglomerado residencial 
a constituir la entidad de rango inferior con mayor presión demográfica de las 
estudiadas. Otros núcleos menores que a día de hoy cuentan con densidades por 
encima de los 2.000 hab/km2 son Puente Tocinos (3.077), Zarandona (2.760) y 
La Alcayna (2.291). El florecimiento experimentado por estas entidades ha sido 
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reciente, exhibiendo durante las primeras décadas de la serie densidades muy con-
tenidas. El número de núcleos por debajo del umbral de densidad media es menor 
en la actualidad que en 1950 (Figura 5). 

Figura 5. Mapa de densidad demográfica entidades menores 1950-2017.

Fuente. Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), nomenclátor  
y Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia.

Tradicionalmente, el menor peso demográfico se ha concentrado en las peda-
nías ubicadas al sur del municipio, encontrando la única excepción al NE, en El 
Raal (89 hab./km2). Durante las últimas décadas se ha ido percibiendo la concen-
tración de la población en el primer anillo residencial, con el descenso de densidad 
en cabecera y el aumento del mismo en pedanías colindantes a la misma. 

4.   Balance del modelo de poblamiento y organización del AMM

La totalidad de las entidades observadas (independientemente de su rango) 
han experimentado una evolución demográfica al alza, provocando que tanto el 
porcentaje de crecimiento del AMM como el de la ciudad de Murcia sea desde 
1900 hasta la actualidad superior al regional. Estas dos variables mencionadas 
(AMM y ciudad de Murcia) han evolucionado de forma paralela hasta 1960, año 
en el cual el ámbito metropolitano en su conjunto comienza a evolucionar con 
mayor vigor que la metrópoli que lo genera (Murcia), lastrándose el crecimiento 
de ambos con la aparición de la crisis económica (Figura 6). 
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Figura 6. Evolución porcentual crecimiento medio regional y AMM (1900-2017).

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE).

El constante proceso de concentración poblacional que se viene llevando a 
cabo a nivel autonómico contrasta con la descentralización manifestada dentro de 
la propia AMM desde finales de la primera década del siglo xxi. Con la finalidad 
de analizar la reciente tendencia de dispersión metropolitana, se evalúa el grado 
de crecimiento demográfico de los tres ámbitos observados, así como la pujanza 
de unas áreas urbanas sobre otras. 

4.1.   Dinámica de crecimiento municipal

El porcentaje de incremento poblacional de la casi totalidad de municipios 
estudiados, es superior a la media tanto del ámbito metropolitano como regional, 
siendo Santomera la única entidad por debajo de este umbral (Figura 7).

Figura 7. Evolución crecimiento demográfico municipal (1900-2017).

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Los municipios con mayor aumento exponencial han sido Alcantarilla, Las 
Torres de Cotillas y Molina de Segura, todos ellos elevando el número de sus resi-
dentes en más de un 700% desde 1900. Se trata de las entidades con mayor desa-
rrollo industrial del AMM, aspecto por el cual han atraído un elevado número 
de residentes en busca de oportunidades laborales procedentes tanto de la propia 
región como de fuera del territorio nacional. El incremento poblacional más abul-
tado en estos tres términos municipales se dio con el florecimiento de la indus-
trialización (segunda mitad del siglo xx), impulso que fue continuado durante la 
primera década del xxi por población inmigrante fundamentalmente latinoame-
ricana (ecuatorianos, bolivianos, colombianos, etc.).

Por su parte, el municipio capitalino en todo momento ha incrementado sus 
registros de forma moderada, estancándose durante la última década a causa de la 
recesión económica mencionada.

Si se analiza la evolución porcentual de los municipios observados en dos 
periodos de tiempo diferentes (1900-1960 y 1950-2017), se puede constatar las 
delimitaciones de mayor éxito poblacional en cada uno de esos periodos y la 
pujanza de unas áreas urbanas sobre otras (Figura 8).

Figura 8. Mapas de evolución demográfica municipios (AMM).

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE) y SEC.

Durante la primera mitad del siglo xx la población tiende a concentrarse en 
torno al municipio capitalino, registrando Alcantarilla en el periodo 1900-1960 el 
mayor incremento demográfico (220%). El desarrollo experimentado de esa parte 
hasta la actualidad ha sido completamente inverso, registrando el municipio capi-
talino el proceso de atracción más débil, con un incremento del 103%, siendo los 
municipios septentrionales los que mayor cantidad de individuos han acogido, 
con un crecimiento por encima de 250% en el caso de Molina de Segura y Las 
Torres de Cotillas, por las causas laborales mencionadas. 
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4.2.   Dinámica de crecimiento de entidades menores 

Si se analiza el porcentaje de incremento poblacional tomando tres periodos 
de tiempo diferentes (1991-2001 / 2001-2011 / 2011-2017), se pude constatar que 
las pedanías y complejos urbanísticos han crecido a mayor ritmo que municipios 
y total regional. Del mismo modo, estos periodos temporales pueden indicar los 
efectos poblacionales que la crisis económica ha tenido sobre las entidades meno-
res estudiadas (Figura 9). 

Figura 9. Evolución porcentual de población en los ámbitos estudiados  
durante tres periodos de tiempo (1991-2001 / 2001-2011 / 2011-2007).

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE).

La intensidad del proceso de irradiación demográfica y urbana es patente, los 
datos muestran el constante incremento poblacional experimentado por las enti-
dades menores, el cual supera el crecimiento medio de los municipios e iguala el 
regional en el periodo 2001-2011. La tendencia seguida por el valor poblacional 
de pedanías y urbanizaciones es positiva desde el inicio de la segunda década del 
siglo xx hasta la actualidad, periodo en el cual el crecimiento medio regional ha 
sufrido un estancamiento acusado, manteniendo en 2017 el mismo número de 
habitantes que en 2011. 

Los periodos estudiados son un claro reflejo de las diferentes etapas económi-
cas que ha atravesado el país y en consecuencia la Región de Murcia. En ellas se 
puede apreciar de forma evidente la atracción poblacional ejercida por los muni-
cipios que a día de hoy componen el AMM (fundamentalmente el municipio cen-
tral, Murcia) hasta finales del siglo xx. Este flujo poblacional está provocado por el 
marcado éxodo rural, la llegada de población inmigrante en busca de trabajo y los 
procesos de concentración demográfica de esa época. El incremento poblacional 
se acentuó en los tres ámbitos estudiados durante los primeros años del nuevo 
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milenio, desplomándose de forma brusca con la llegada de la crisis económica, 
aspecto que frenó en seco la tendencia al alza que venía experimentando el con-
junto regional desde hace décadas. 

El contraste presente entre las propias pedanías es abultado, hallando entida-
des que han incrementado sus censos de forma desorbitada en relación con otras 
(Figura 10). 

Figura 10. Evolución porcentual de población de entidades menores  
en tres periodos de tiempo (1991-2001 / 2001-2011 / 2011-2017).

Fuente. Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), nomenclátor.

El análisis del crecimiento porcentual en base 100 de las entidades menores 
en los tres periodos de tiempo establecidos anteriormente, muestra el desarrollo 
expansivo que comenzaba a experimentar el municipio de Murcia hacia el Norte 
durante las últimas décadas del siglo xx. Este proceso de difusión urbana y demo-
gráfica pobló de forma vigorosa entidades como Zarandona y Churra, las cuales 
incrementaron su población considerablemente entre los años 1991 y 2001. La 
bonanza económica advertida al inicio del siglo xxi, provocó la construcción de 
innumerables complejos residenciales de nuevo cuño (urbanizaciones) que fue-
ron habitados de forma rápida por turistas extranjeros en un primer momento 
y por población local posteriormente. El atractivo ofrecido por estos nodos resi-
denciales llevó a Altorreal y La Alcayna (en menor medida) a experimentar el 
mayor crecimiento poblacional conocido hasta la fecha en las entidades observa-
das. El incremento demográfico de Altorreal fue tan exponencial que enmascaró 
el llevado a cabo por el resto de pedanías y cabecera municipal. El relativo «éxito 
demográfico» de esta urbanización (Altorreal) se apoyaba en la combinación de 
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una serie de factores favorables que combinados entre sí dotan a este complejo 
de ciertas peculiaridades. Entre las singularidades que goza Altorreal destaca su 
proximidad al nodo central (Murcia) y los centros comerciales (Nueva Condo-
mina, Thader y El Tiro), el amplio desarrollo de vías de comunicación generado 
al norte de la ciudad de Murcia, la gran cantidad de espacios verdes y deportivos 
de «cierto standing» que lo abanderan (campos de golf), o la gran cantidad de 
servicios básicos con los que se cuenta dentro del perímetro habitado (centros 
docentes, supermercados, transporte público, guarderías, etc.). El continuo pobla-
miento de carácter turístico que albergó Altorreal dio síntomas de agotamiento 
en 2008, año en el cual estalló la burbuja inmobiliaria generada, lo que provocó el 
estancamiento poblacional de estas urbanizaciones, que pasaron de constituir un 
asentamiento de segunda residencia ideado para cubrir las necesidades de turistas 
de clase media-alta, a convertirse en una entidad dormitorio donde reside pobla-
ción que vive y trabaja en el AMM. 

Conclusiones

La dinámica de desarrollo urbano extensivo seguido desde hace décadas por 
la mayor parte de áreas urbanas de los países industrializados, ha comenzado a 
manifestarse con fuerza en latitudes mediterráneas. De tal modo, la Aglomeración 
Urbana de Murcia ha experimentado un continuo proceso de desconcentración 
espacial de actividades económicas y población. Las tradicionales migraciones 
campo-ciudad se han ido sustituyendo por incesantes desplazamientos interurba-
nos, donde los núcleos centrales y los municipios de mayor densidad poblacional 
tienden a perder efectivos a costa de las periferias. 

Durante el último siglo, el desarrollo poblacional de la Región de Murcia ha 
evolucionado a un ritmo inferior de lo que lo han hecho tanto los municipios 
que integran el AMM, como las principales entidades menores observadas en este 
estudio. Se trata de un espacio urbanizado que ha experimentado una lógica con-
tradictoria, al constituir un foco de concentración poblacional a nivel regional, y 
seguir una tendencia de dispersión a escala metropolitana.

El conjunto de variables estudias han sufrido diferentes procesos demográficos 
incentivados por las diferentes contextos socioeconómicos en los que se han visto 
sometidos. Estas circunstancias han designado tres escenarios que se correspon-
den con marcados periodos económicos relativos a situaciones dadas con anterio-
ridad a la crisis (bonanza económica), durante la crisis (estancamiento y regresión) 
y posteriores a la crisis (restructuración y estabilidad económica). El periodo de 
bonanza económica trae consigo un intenso proceso demográfico apoyado en el 
abanico de oportunidades laborales ofrecidas, lo que incentiva la atracción de flu-
jos migratorios tanto intrarregionales (concentración poblacional y éxodo rural), 
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como internacionales (mano de obra latinoamericana). Este fenómeno migratorio 
va acompañado del inicio de una tendencia expansiva a escala metropolitana, la 
cual lleva a una irradiación poblacional y residencial con la construcción de com-
plejos residenciales que en un primer momento cubren las demandas turísticas 
de segunda residencia y que con la llegada de la crisis económica actúan como 
residencia principal de la población local que trabaja en el AMM. Ahora bien, esta 
recesión económica redujo el crecimiento medio regional y agudizó la dispersión 
metropolitana, provocando cierto estancamiento y regresión demográfica en las 
áreas urbanas centrales (municipio y ciudad de Murcia). Este descenso de habitan-
tes ha propiciado la caída de su relevancia censal, desarrollándose a menor ritmo 
que el resto de municipios y pedanías. 

Además del núcleo capitalino y su casco urbano, se ha de contemplar la evolu-
ción de otros ámbitos singulares. La franja sur del municipio de Murcia, ha sido el 
área de expansión inicial, espacio que ha acaparado el grueso del aumento urbano 
y demográfico hasta la llegada de los 80, ocupando una banda que se desarrolla 
desde El Palmar hasta Torreagüera, encontrando la barrera a su expansión en la 
ladera del Parque Regional El Valle y Carrascoy. El arco norte comprende el área 
de mayor dinamicidad actual, territorio que ha acogido el desarrollo más reciente, 
el cual se encuentra avalado por la construcción de centros comerciales y vías rápi-
das que favorecen la agilidad de comunicación. Molina de Segura, ha sufrido un 
reciente rejuvenecimiento demográfico incentivado por un constante proceso de 
expansión urbana llevado a cabo bajo lógicas de poblamiento disperso ya mencio-
nadas. Dentro de este arco septentrional, en cierta forma se podría incluir Torres 
de Cotillas, delimitación administrativa de vivo ascenso demográfico en las últi-
mas décadas. Por su parte, Alcantarilla, a pesar de mantener un elevado ritmo de 
crecimiento poblacional se encuentra relativamente limitada en su demarcación 
municipal, al situarse rodeada por el municipio capitalino y no poder expandirse 
sobre el territorio próximo. Estos tres municipios destacan por poseer una dina-
micidad industrial de relevancia en el ámbito regional. El resto del territorio man-
tiene una superficie de huerta que actúa como cinturón verde en riesgo de ser 
ocupado por nuevos desarrollos urbanos. 

En definitiva, nos encontramos ante una aglomeración urbana que ha experi-
mentado un proceso de expansión urbano-demográfico similar al sufrido por la 
mayor parte de áreas urbanizadas del Planeta. Este ha estado marcado por la reali-
dad económica del momento, situación que ha inducido los diferentes factores que 
han condicionado su desarrollo. 
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