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Características urbanas y demográficas 
de un barrio periférico de la zona norte de Alicante.  

El caso de Virgen del Remedio1

Alejandro Sainz-Pardo Trujillo
Graduado en Geografía y O.T. Universidad de Alicante

alsainzpardo@gmail.com

Resumen: Durante los años sesenta y setenta del pasado siglo, Alicante experimentó 
una etapa de crecimiento demográfico que se tradujo en la génesis de nuevos barrios al 
margen de las previsiones de crecimiento del primer plan general de la ciudad de 1956.

Con el paso del tiempo, estos barrios han definido espacios bien diferenciados 
dentro de la ciudad. En el caso de los barrios de la zona norte, han derivado en una 
situación de vulnerabilidad urbana y social que motiva su estudio.

En consecuencia, se propone el análisis de uno de estos barrios: Virgen del 
Remedio. El objeto es, atendiendo a sus antecedentes, observar sus características 
básicas y demográficas para mostrar su perfil de barrio vulnerable en la periferia 
norte de Alicante.

Palabra clave: barrios vulnerables, Alicante, población, inmigración, geografía 
urbana.

Muchas de las ciudades y capitales españolas, a partir de la segunda mitad del 
siglo xx, experimentaron un crecimiento urbano a la sombra del éxodo rural. 
Amparadas por la legislación de viviendas de protección oficial del Franquismo, 
en las ciudades de tamaño grande y medio de España, fue común la proliferación 
de barriadas de casas baratas que acogieron la llegada de estos flujos de migración 
interior. Como afirma José María Serrano Martínez (1998, 152) son estos flujos 
migratorios interiores los principales causantes de los grandes cambios registrados 
en todo lo referente a los procesos de crecimiento urbano.

1   El presente capítulo forma parte del trabajo de fin de grado «Característica urbana, demográfica 
y funcional de un barrio periférico de la Zona Norte de Alicante. El caso de Virgen del Remedio», 
defendido por el autor el 20 de junio de 2017 en la Universidad de Alicante.
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Como todas estas ciudades, Alicante fue ciudad receptora de este tipo de inmi-
gración. A su condición de capital provincial y ciudad portuaria con una fuerte 
vocación comercial, se le unió el despegue por aquellos años del turismo de masas, 
que no tardaría en ser uno de los principales motores de desarrollo económico y 
social en el litoral. 

En consecuencia, tuvo lugar una expansión urbana sin precedentes en la his-
toria de la ciudad, llegando a rebasarse las previsiones de crecimiento del primer 
plan general de Alicante elaborado en 1956. Proliferaron barrios periféricos de 
viviendas baratas de promoción privada asequibles para los inmigrantes, siendo 
de especial relevancia los que se construyeron a la sazón en la zona norte de la 
ciudad por la alta densidad de población que acogieron (Sainz-Pardo, 2017).

Con el paso del tiempo, estos barrios han derivado en una situación de vul-
nerabilidad urbana y social manifestada en el estudio-diagnóstico que el Excmo. 
Ayuntamiento de Alicante elaboró en el año 2005 sobre los barrios de la zona norte 
de la ciudad.

No se trata de un caso aislado; es habitual ver barriadas de similar naturaleza 
en las grandes ciudades españolas, cuya vulnerabilidad ha derivado en una degra-
dación urbana y social que ha propiciado procesos de segregación social y margi-
nalidad. En consecuencia, es necesario atender al grado de vulnerabilidad urbana 
y social de estos barrios para implementar las medidas necesarias que den cumpli-
miento a una de las prioridades de la Comisión Europea, reflejadas en la Estrategia 
Europea 2020: el fortalecimiento de la dimensión urbana y la lucha a favor de la 
inclusión social (Comisión Europea, 2014). 

Por lo expuesto, se propone el análisis de Virgen del Remedio como ejemplo de 
barrio vulnerable periférico de la zona norte de Alicante, surgido a la sombra de 
las razones anteriormente expresadas. 

El objetivo es dar a conocer sus características básicas y rasgos demográficos 
con el fin de mostrar la vigencia de la condición de barrio vulnerable, tras el largo 
periodo de crisis económica iniciado en 2008. Además, se persigue motivar el 
estudio en profundidad de esta vulnerabilidad para continuar y/o revisar las polí-
ticas sociales y urbanas que ya se vienen impulsando desde la pasada década por 
parte del Ayuntamiento de Alicante.

La metodología que se ha empleando ha sido, en primer lugar, la consulta 
bibliográfica en obras de referencia y estudios elaborados por el Ayuntamiento de 
Alicante. De la misma manera, ha sido necesaria la consulta de fuentes estadísti-
cas emanadas de organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística. 
En este sentido, se destaca la consulta de las Estadísticas del Padrón Continuo y 
los Censos de Población y Vivienda, que ofrecen datos a escala intramunicipal 
a partir de los distritos y secciones censales en los que se subdivide la ciudad de 
Alicante. De esta manera, las secciones censales que se han trabajado son la 6 y 9, 
correspondientes al Distrito 4; y la 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21, corres-
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pondientes al Distrito 5. Cabe señalar que las secciones censales mencionadas no 
coinciden estrictamente con los límites que se han considerado, trabajados por 
los autores Felix Pillet (1979) y Santiago Varela (1998). No obstante, dada la com-
plejidad que supone obtener los datos estadísticos afinados a los límites del barrio 
considerados, se ha optado por dar como válidos los datos extraídos, referidos a 
las secciones censales mencionadas. Así mismo, cabe añadir el error de muestreo 
que pueden presentar tanto las Estadísticas del Padrón Continuo como los Censos 
de Población y Viviendas. Puede ocurrir que, personas que viven en el barrio, no 
se hallen empadronadas y, por tanto, no consten en las estadísticas oficiales; a lo 
que se añade que, en el caso de los datos recabados por el Censo de Población y 
Vivienda, estos son del año 2011, por lo que pueden mostrar variaciones debido 
al tiempo transcurrido. 

Toda la labor de investigación se ha visto completada con el conocimiento pre-
vio del barrio y un trabajo de campo encaminado a identificar los usos del suelo 
existentes.

La investigación se estructura en dos apartados, más uno de conclusiones. En el 
primer apartado se realiza una descripción del barrio explicando, en primer lugar, 
los límites que abarca, seguido de una breve alusión a los orígenes del mismo, un 
análisis de sus características básicas y, por último, su situación de barrio vulne-
rable según el estudio-diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento de Alicante en 
el año 2005.

Seguidamente, en un segundo apartado, se ponen de manifiesto las caracterís-
ticas de la población actual; aspectos como la evolución demográfica a partir de la 
llegada de inmigración extranjera o las características de la población activa.

Finalmente, en el último apartado, se lleva a cabo una síntesis de todas las con-
clusiones extraídas para mostrar la vigencia de la condición de barrio vulnerable.

1.   Descripción del barrio

1.1.   Situación y límites

Virgen del Remedio se ubica en el norte de la ciudad, aproximadamente a 
tres kilómetros del centro siguiendo la antigua carretera de Villafranqueza o El 
Palamó, la actual avenida del pintor Gastón Castelló. Forma parte, por tanto, del 
conjunto de barrios de la zona norte de la ciudad.

Se trata de un emplazamiento de suave pendiente hacia el sur, con la presencia 
de algunos cerros y escarpes de pequeña altura que han condicionado su traza. No 
obstante, representa una de las zonas más altas de la ciudad.

El déficit de suelo urbanizable que diera cabida a una demanda real de viviendas 
en la ciudad, a tenor de la llegada de nueva población, hizo construir en muchos 
casos en suelos clasificados como rústico o no urbanizable. De esta manera se 
explica que el barrio fuera construido, en origen, en suelo rústico y al margen del 
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plan general, aprovechando una de las vías de comunicación importantes como es 
la carretera a Villafranqueza.

Un emplazamiento de terrenos improductivos y con un bajo valor del precio 
del suelo en comparación con otras zonas de la ciudad; donde, a doscientos metros 
al este, se situaba un vertedero hoy desaparecido y, también, próximo a una fábrica 
de gomas situada al suroeste que durante los primeros años causó molestias por 
las emisiones de humos. A su alrededor fueron construidos otros barrios de nueva 
creación de similar naturaleza (Pillet, 1979).

Figura 1. Plano de situación de Virgen del Remedio.

Fuente: cartografía base del Instituto Cartográfico Valenciano, 2017. Elaboración propia.

La delimitación del área de estudio que se considera, es la trabajada por los 
autores Felix Pillet Capdepón (1979) y Santiago Varela Botella (1998). Esta delimi-
tación encierra las cinco fases de construcción del barrio que los citados autores 
han identificado. Es decir, la fase I construida en el periodo 1961-1963, la fase II 
construida en el periodo 1963-1966, la fase III construida en el periodo 1966-
1971, la fase IV construida en el periodo 1971-1973 y la fase V construida en el 
periodo 1975-1978. En la figura 2 se muestran los límites que comprenden.

Por tanto, la delimitación propuesta limita a levante con los barrios de Colonia 
Requena y Juan XXIII 2.º sector. A poniente limita con el conjunto de Ciudad 
Jardín. Al norte encuentra su límite en el Bulevar Norte y al sur con el Parque Lo 
Morant, la Vía Parque y los barrios de Virgen del Carmen y 400 Viviendas.
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Figura 2. Plano de las fases de construcción de Virgen del Remedio.

Fuente: Varela Botella, S. Los barrios de Viviendas en Alicante y Provincia, 1940-1970.  
Base cartográfica del Instituto Cartográfico Valenciano. Elaboración propia.

1.2.   Orígenes

Las migraciones interiores del campo a la ciudad que tuvieron lugar de manera 
generalizada en España durante los años sesenta y setenta del siglo xx, conocidas 
como éxodo rural, propiciaron un aumento demográfico en Alicante que tuvo su 
reflejo en el territorio con la expansión urbana de la ciudad y la creación de nuevos 
barrios (Ramos, 1984).

Los factores que explican la inmigración interior a la ciudad de Alicante son, 
en su mayoría, de corte económico en los lugares de procedencia, si bien existen 
otros motivos como, en el caso de las migraciones extranjeras, la independencia 
de Marruecos y Argelia a partir de 1956 y el regreso de antiguos emigrantes ali-
cantinos de otros países europeos dada la mejora de las condiciones económicas 
de España (Quiñonero, 1988). A parte de la proximidad geográfica y la mejora 
de las infraestructuras de transporte, la ciudad de Alicante ofrecía como atrac-
ción su carácter de capital provincial, donde se concentraban servicios financie-
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ros, comerciales, administrativos, turísticos, y el desarrollo de una industria de 
productos auxiliares y complementarios (Quiñonero, 1988). La estructura de la 
población inmigrada, en su mayoría, estaba integrada por población adulta, entre 
21 y 40 años, en edad de trabajar y tener hijos, lo que trajo consigo en la ciudad 
un aumento importante de activos y una base ancha de la pirámide de edad y sexo 
(Quiñonero, 1988). Según Quiñonero (1988), en 1981 se registraba en la ciudad 
una población inmigrada de 126.948 personas. Su procedencia se corresponde en 
un 24,67% a inmigración provincial, en un 68,94% a inmigración de otras provin-
cias españolas y en un 6,39% a inmigración de procedencia extranjera.

En este contexto es en el que se inicia la construcción de nuevas barriadas peri-
féricas en la ciudad, siendo la actividad constructora e inmobiliaria uno de los 
pilares económicos de la ciudad durante aquellos años.

Tras la aprobación de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, la ciudad redacta su primer Plan General de Ordenación 
Urbana, que marcó un modelo de crecimiento basado en la continuación del espacio 
consolidado, con un sistema de viales radiales con sucesión de rondas. Sin embargo, 
el elevado ritmo de crecimiento demográfico y económico hizo que las previsiones 
de suelo urbanizable quedaran insuficientes (Ayuntamiento de Alicante, 2005).

En consecuencia, el barrio Virgen del Remedio, junto con el conjunto de barrios 
de la zona norte de la ciudad, fue construido en suelo rústico, al margen de cual-
quier planificación; como se ha mencionado anteriormente, en un emplazamiento 
de terrenos improductivos y con un bajo valor del precio del suelo en comparación 
con otras zonas de la ciudad, cercano a industrias e infraestructuras molestas.

Durante la etapa comprendida entre los años 1961 y 1978, la promotora COBENSA 
construyó en la zona norte de la ciudad las diferentes fases de Virgen del Remedio, 
en torno a la antigua carretera a Villafranqueza como principal vía de comunicación 
con el centro de la ciudad, especialmente en su lado occidental rodeando la extensión 
donde posteriormente se edificó el Parque Lo Morant (ver figura 2). 

Todo ello bajo el amparo de la legislación de protección oficial, donde la pro-
motora y constructora recibía diversos beneficios y ayudas a fondo perdido conce-
didas por el Instituto Nacional de la Vivienda. Estos beneficios repercutían luego 
en una rebaja del precio final de las viviendas que, junto con el bajo valor del suelo, 
hacía un precio asequible para los potenciales compradores a los que iba dirigida 
la promoción (Pillet, 1979).

En su origen, albergó a residentes procedentes en su mayoría de la inmigra-
ción interior de aquellos años. A este respecto cabe citar el estudio que realizó 
Felix Pillet Capdepón en 1979, donde se hace un análisis demográfico del barrio 
en el que se pone de manifiesto el origen de sus primeros habitantes. Responde, 
en su mayoría, a gente inmigrada de zonas de paro de comarcas de la provincia 
de Alicante y de las provincias de Murcia y Albacete que buscaron satisfacer sus 
necesidades vitales en la ciudad (Pillet, 1979).
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1.3.   Características básicas

En conjunto, el barrio se caracteriza por una morfología heterogénea, fruto de 
las cinco fases diferenciadas, viéndose tan solo condicionada su construcción y la 
conectividad entre las fases en casos puntuales por la topografía del terreno y, al 
oeste, por Ciudad Jardín, construida en la segunda década del siglo xx. No obs-
tante, la forma más general en todo el barrio es la de plano en cuadrícula, ya que 
permite una mayor especulación del terreno, aunque esto sea un inconveniente 
por cuanto reduce la visibilidad para el tráfico rodado (Pillet, 1979, 82).

Al no estar prevista su edificación por el primer plan general de la ciudad, el 
barrio quedó construido de manera inconexa entre sus diferentes fases. Es, por 
tanto, la principal consecuencia de un crecimiento urbano no planificado. Así 
mismo presentaba ciertas carencias como es la falta de espacios libres, equipa-
mientos y grandes zonas verdes, dada su elevada densidad en las primeras fases 
constructivas. De hecho, llama notoriamente la atención la evolución de una 
trama densamente edificada, en las primeras fases, a un mayor protagonismo de 
los espacios libres en las últimas.

En la actualidad, estas carencias se han visto en cierto modo corregidas con 
los sucesivos planes generales: el propio desarrollo urbano de la ciudad ha ido 
rellenando con los sucesivos planes generales las «islas» o intersticios que queda-
ban por desarrollar, por lo que el barrio se encuentra más integrado en la trama 
urbana, sin olvidar pese a ello su carácter periférico.

De la misma manera, se ha corregido en cierto modo las carencias en equi-
pamientos, servicios y espacios libres. En este último aspecto es de destacar la 
construcción, a finales de la década de los años ochenta, de la principal dotación 
de zonas verdes de la zona norte: el parque Lo Morant.

Se entiende por funcionalidad urbana aquellas actividades que preferentemente 
desarrollan los habitantes de una ciudad. Por definición, las funciones urbanas no 
son agrícolas y, ante el declive relativo de la industria en los países del capitalismo 
avanzado, cada vez se identifican más con el auge y la diversificación del sector 
terciario (Zoido, 2013).

En base a esta definición y atendiendo a los usos del suelo que se identifican, el 
barrio de Virgen del Remedio cuenta con una función principalmente residencial 
con un marcado carácter periférico desde sus orígenes, en el amplio contexto de 
la ciudad de Alicante.

En consecuencia, se identifica el uso residencial de manera mayoritaria, y a su 
vez, otro usos presentes en la actualidad, como el comercial-recreativo, deportivo, 
educativo, social-asistencial y espacios libres; a lo que se añaden equipamientos 
que, pese hallarse fuera de los límites físicos de Virgen del Remedio considerados, 
ejercen su influencia en él.
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Figura 3. Plano usos del suelo.

Fuente: trabajo de campo, abril de 2017. Base cartográfica del Instituto Cartográfico Valenciano. 
Elaboración propia.

1.4.   Vulnerabilidad urbana y social

En el año 2005 el Ayuntamiento de Alicante elabora el Estudio de Barrios Vul-
nerables de la Zona Norte, en el que se hace constar la situación de vulnerabilidad 
urbana y social del barrio.

Del mencionado estudio se extrajeron las siguientes conclusiones:
a) Se concentra población con bajo nivel educativo y de formación profesio-

nal y, en consecuencia, niveles de empleabilidad muy bajos. Esto provoca que la 
mayor parte de la población cuente con escasos recursos económicos y una ele-
vada dependencia de prestaciones sociales.
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b) La existencia de familias desestructuradas y monoparentales con escasos 
recurso, así como la existencia de hogares de personas discapacitadas o social-
mente inadaptadas.

c) La falta de expectativas de un número significativo de jóvenes que facilita el 
fracaso escolar y, en ocasiones, su vinculación posterior a la droga y/o a algún tipo 
de marginalidad.

d) Son barrios que en los últimos años han acogido, dado el escaso precio del 
valor de las viviendas, a población inmigrante de origen extranjero. Esto viene a 
dar una población muy heterogénea que da lugar a una fragmentación social y, en 
consecuencia, diluye la identidad colectiva de barrio.

e) Se presentan evidencias de degradación ambiental, servicios deficientes, 
mala accesibilidad y escasa iniciativa económica con el abandono de comercios 
y talleres.

f) En consecuencia de todo lo anterior, una percepción interior —de los pro-
pios residentes— y exterior de barrio marginal.

Tabla 1. Debilidades y amenazas de los barrios vulnerables de la zona norte de Alicante.

Debilidades
-Abandono de la población autóctona de los barrios de intervención.
-Colectivo en situación de exclusión social.
-Precepción negativa y socialmente aceptada de la zona.
-Nivel educativo bajo y elevado nivel de absentismo escolar.
-Colectivos con un nivel de empleabilidad muy bajo, con grandes dificultades de inserción 
laboral normalizada.
-Baja utilización de la Sociedad de la Información y las TIC.
-Tasa de desempleo muy elevada, que afecta especialmente a los menores de 35 años, y la 
brecha del género.
-Elevado índice de dependencia de ayudas sociales.
-Alto grado de desocupación de las viviendas existentes.
-Trama urbana heterogénea e irracional, con abundancia de rincones «ciegos» 
desconectados del resto.
-Espacios públicos urbanos colectivos con necesidad de mejora y mantenimiento.
-Carencia de una estructura comercial atractiva para potenciales clientes de otros barrios.
-Elevado índice de inseguridad ciudadana.
Amenazas
-Problemas de integración de la población inmigrante.
-Deslocalización de la economía (comercio y servicios de la zona) a otras ubicaciones de 
la ciudad.
-Presión sobre el sistema de pensiones y servicios sociales ante el incremento de la 
población y el envejecimiento.
-Aumento de la contaminación ambiental.
-Vulnerabilidad de la población ante los cambios de los ciclos económicos.

Fuente: Plan Integral de Recuperación Barrios Zona Norte de Alicante  
(Ayuntamiento de Alicante, 2008). Elaboración propia.
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Tras la elaboración del Estudio de Barrios Vulnerables de la Zona Norte de 
Alicante, el Ayuntamiento de Alicante impulsó la elaboración del Plan Integral de 
Recuperación de la Zona Norte, del que emanan las debilidades y amenazas que 
se expresan en la tabla 1.

Cabe señalar que las debilidades y amenazas que se expresan, parten de las 
circunstancias socio-económicas de los barrios de la zona norte de Alicante en 
el año 2008, fecha en la que se redacta el Plan. Quiere decir, por tanto, que ha 
pasado tiempo suficiente para que estas circunstancias se hayan visto alteradas, y 
en consecuencia, estas deficiencias y amenazas puedan tener o no tener vigencia 
en la actualidad.

Teniendo en cuenta que en el periodo transcurrido entre 2005 y la actualidad 
ha tenido lugar una etapa de recesión económica, es probable que estas deficien-
cias y amenazas se hayan visto agravadas.

El Plan Integral de Recuperación de la Zona Norte ha contemplado desde 2008 
una serie de actuaciones encaminadas a paliar la situación de vulnerabilidad de 
estos sectores degradados de la ciudad, y en consecuencia, de Virgen del Remedio. 
Mencionadas actuaciones van estructuradas en seis estrategias:

1. Hacer un barrio físicamente atractivo e integrado en el resto de la ciudad.
2. Formación para el empleo y fomento del espíritu empresarial.
3. Seguridad ciudadana.
4. Inserción socioeducativa, familiar y salud comunitaria.
5. Integración cultural, convivencia y participación ciudadana.
6. Coordinación, gestión y participación institucional.
En consecuencia, estas estrategias han tenido visibilidad en el barrio, por 

cuanto se ha visto dotado de nuevos equipamientos encaminados a implementar 
programas contra el absentismo escolar, de asistencia social, de formación para 
el empleo y la integración de la población inmigrante entre otros. Así mismo, se 
redactó el Proyecto Urban de los Barrios de la Zona Norte, que desde 2007 hasta 
2013 ha supuesto la financiación de actuaciones de carácter social y urbano para 
atajar las cuestiones aludidas en la tabla 1, con la participación de fondos europeos. 

2.   Características de la población actual

2.1.   Evolución reciente

Como ya ha sido mencionado, Virgen del Remedio fue construido para alber-
gar a residentes procedentes, en su mayoría, de la inmigración interior; por lo que 
la evolución demográfica en los primeros años del barrio estuvo ligada a la llegada 
de esta nueva población a la ciudad y, en consecuencia, a las diferentes fases de 
construcción.

Recientemente, en el periodo comprendido entre 2001 y 2016, la evolución de 
la población del barrio ha estado marcada por la llegada de población inmigrante 
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extranjera, trayendo consigo un aumento de habitantes empadronados en él. Esta 
dinámica se hace extensible al resto de la ciudad, si bien en Virgen del Remedio 
se muestra de una manera más aguda a tenor de la proporción que representa la 
población extranjera sobre la población total del barrio. 

A partir del año 2003 comienza una etapa de crecimiento demográfico en Vir-
gen del Remedio, que se estabiliza a partir de 2007. En dicho periodo, la población 
aumenta un 24%, pasando de 15.545 habitantes en 2003 a 19.234 en 2007.

De 2007 a 2010 el número de población se mantiene estable entre los 18.500 y 
19.500 habitantes, con dos picos en los años 2007 y 2010 de 19.234 y 19.554 habi-
tantes respectivamente.

A partir del año 2010 comienza una etapa de progresivo descenso de pobla-
ción, asociada a su vez al descenso de población extranjera cuyo trasfondo debe de 
ir ligado al periodo de crisis económica iniciado en 2008.

Según las Estadísticas del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadís-
tica referidas a las secciones censales con las que se ha trabajado, la población del 
barrio en 2016 es de 18.292 habitantes, de los cuales el 29% es población extran-
jera. La población total del barrio representa, por tanto, el 6% de la población 
empadronada en la ciudad de Alicante en dicho año.

Figura 4. Evolución demográfica de Virgen del Remedio en el periodo  
comprendido entre 2001 y 2016: población española y extranjera.

Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2003-2016 y Censo de 2001.  
Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

2.2.   Población extranjera

De lo tratado anteriormente se extrae que Virgen del Remedio ha sido y es 
un barrio de acogida de población inmigrante. Si en sus orígenes acogió, en su 
mayoría, inmigración interior que decidió establecerse en la ciudad, a partir de 
la década de los dos mil comienza en este caso a acoger inmigración extranjera.

Dada la importancia que la población extranjera ha tenido en la evolución 
demográfica de Virgen del Remedio desde entonces y el porcentaje que representa 
sobre su población total en la actualidad, se hace necesario mostrar cuáles son sus 
principales nacionalidades.
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Cabe diferenciar nacionalidad de lugar de nacimiento puesto que ambos no 
tienen por qué coincidir. No obstante, si en Virgen del Remedio constan empadro-
nados en 2016 la cantidad de 5.293 extranjeros, en la realidad existe un número 
de 6.157 habitantes empadronados cuyo lugar de nacimiento es extranjero, según 
las estadísticas del Padrón Continuo de 2016. El Instituto Nacional de Estadística 
entiende como población extranjera aquella que no posee la nacionalidad espa-
ñola, sin tener en cuenta que puede existir población de nacionalidad española 
cuyo lugar de nacimiento es extranjero. De la misma manera, puede existir pobla-
ción con una determinada nacionalidad extranjera que, sin embargo, no coincida 
con su país de nacimiento.

Hecha esta aclaración, se comprende que exista la diferencia de 864 personas 
nacidas en otros países que poseen la condición legal de españoles. Esta situa-
ción puede deberse a la regularización de inmigrantes que en su día alcanzaron 
la nacionalidad española y, en consecuencia, no figuran como extranjeros en las 
estadísticas.

Para seguir una coherencia con los criterios del Instituto Nacional de Estadís-
tica, se mostrará el origen de la población extranjera por nacionalidad y no por el 
lugar de nacimiento, pues como se ha visto, el número de extranjeros no coincide 
con el número de población cuyo lugar de nacimiento es extranjero.

Huelga decir que nos encontramos ante estadísticas oficiales en donde no 
consta parte de la población inmigrante en situación irregular por no hallarse 
empadronada; su estimación es difícil de llevar a cabo.

Por continentes, destaca que más de la mitad de la población extranjera que 
vive en Virgen del Remedio en 2016 es africana, lo que representa el 20% de la 
población total del barrio.

Entrando en detalle, del continente africano los países con mayor presencia de 
residentes en el barrio son Argelia y Marruecos dada la proximidad geográfica y 
relación comercial de la ciudad de Alicante con estos países del Magreb. En este sen-
tido cabe citar el fenómeno reciente de la compra de viviendas por parte de argelinos 
de clase media en la Costa Blanca, sobre todo en la ciudad de Alicante y más con-
cretamente en los barrios periféricos como Virgen del Remedio (Sirvent, 2014). Son 
viviendas adquiridas a precio más barato que los apartamentos turísticos y son des-
tinadas al disfrute estacional propio del ascenso social de las clases medias argelinas. 

En una menor proporción se encuentran los extranjeros cuya nacionalidad de 
procedencia es ecuatoriana y colombiana; mientras que la presencia de extranjeros 
del ámbito de la Unión Europea apenas llega al 10%, siendo significativo de este 
porcentaje el número de extranjeros de nacionalidad rumana. Del resto de ámbi-
tos, la cantidad de residentes extranjeros es relativamente baja o testimonial.

De la presencia de todos ellos se concluye el carácter multicultural que tiene en 
la actualidad la población de Virgen del Remedio.
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Figura 5. Evolución de la población extranjera de Virgen del Remedio  
en el periodo 2003-2014 según principales nacionalidades.

Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo 2003-2016. Instituto Nacional de Estadística.  
Elaboración propia.

En la figura 5 se observa que la proporción de argelinos se ha disparado en 
los últimos años, mientras que la presencia de otros extranjeros procedentes de 
Suramérica se ha visto reducida desde comienzos de la crisis económica en 2008.

La recesión económica ha sido clave para entender que se han reducido las 
posibilidades de desarrollo de ecuatorianos y colombianos, por tanto, se ha pro-
ducido un progresivo descenso de su presencia desde entonces. Por el contrario, la 
misma recesión ha sido un factor de oportunidad para los argelinos, cuya compra 
de viviendas se ha disparado como se ha mencionado antes. En consecuencia, el 
aumento de su presencia en el barrio ha sido destacado a partir de 2011.

El carácter multicultural al que se hacía referencia anteriormente, ha llevado 
aparejado problemas puntuales de integración y/o convivencia que han contri-
buido a la vulnerabilidad del barrio. A este respecto, en 2005, el Estudio de Barrios 
Vulnerables de la Zona Norte de Alicante, editado por el Ayuntamiento, pone 
de manifiesto que no parece existir un excesivo contacto interétnico, existiendo 
sectores de población residente que manifestaban una percepción negativa de la 
inmigración, tal vez por su rápido crecimiento (Ayuntamiento de Alicante, 2005, 
156).

Así mismo, se viene apreciando la alteración en la estructura de población por 
edades del barrio. Esta afirmación obedece a la caracterización que se ha realizado 
de la población extranjera del barrio a tenor de su estructura por edades en 2010, 
año en el que se registra el mayor número de extranjeros empadronados en Virgen 
del Remedio. Pese al descenso de población extranjera de 2010 a 2016, esa alte-
ración ha continuado reflejándose en los sucesivos años (Sainz-Pardo, 2017, 34).
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Figura 6. Pirámide de población comparativa de los españoles y extranjeros  
empadronados en Virgen del Remedio en 2010.

Fuente: Estadística del Padrón Continuo 2010. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Se observa una población extranjera con un fuerte peso del grupo compren-
dido entre las cohortes de veintinueve y cuarenta y cuatro años de edad, con una 
mayor proporción de hombres frente a mujeres. No obstante, predominan las 
familias con hijos y en edad de tenerlos; de ahí el alto número de niños y niñas 
de entre cero y cuatro año. Por lo que respecta al grupo de mayores, el grado de 
presencia es testimonial tanto en hombres como en mujeres.

Todo ello frente a una población española residente en el barrio que describe 
una pirámide estancada aunque con rasgos regresivos, a tenor de la menor propor-
ción de jóvenes y niños frente a los adultos y mayores.

Así mismo, la población inmigrante extranjera ha tenido también su repercu-
sión en las actividades económicas del barrio, por cuanto han proliferado negocios 
dirigidos a la población inmigrante y/o regentados por estos (Sainz-Pardo, 2017, 
45), como se ha comprobado por medio de trabajo de campo.

2.3.   Población activa

Antes de entrar en el análisis de la población activa, es necesario realizar una 
consideración previa sobre dicho concepto. Queda considerada como población 
activa aquella que supera la edad legal de dieciséis años para empezar a traba-
jar, excluida la que se encuentra incapacitada para el trabajo, se halla jubilada, es 
estudiante o no tiene intención de trabajar. De esta manera, la población activa 
queda integrada por la población ocupada y la población desempleada. A su vez, 
la población desempleada queda conformada por los parados y los que buscan el 
primer empleo.
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Dicha esta consideración, se pasa a continuación a cuantificar el número de 
población activa con la que cuenta el barrio. Mencionada cuantificación resulta 
compleja puesto que la Encuesta de Población Activa elaborada trimestralmente 
por el Instituto Nacional de Estadística no muestra datos a escala intramunicipal. 
Por tanto, se realiza una estimación conforme a los datos que muestra el último 
Censo de Población y Vivienda de 2011 respecto a las secciones censales que se 
están trabajando. Así mismo, cabe recordar los inconvenientes que presenta el 
Censo de 2011 por cuanto la metodología empleada en su realización y los errores 
de muestreo ofrecen, en este sentido, tan solo una aproximación a la realidad.

En consecuencia, las estimaciones que se han realizado en el trabajo de fin de 
grado «Característica urbana, demográfica y funcional de un barrio periférico de 
la Zona Norte de Alicante. El caso de Virgen del Remedio» (Sainz-Pardo, 2017, 
34), ofrecen una aproximación a la realidad por las razones mencionadas y por las 
variaciones que se han tenido que dar respecto al año 2011. Por tanto, en la tabla 2, 
se muestran unas estimaciones basadas en los datos más próximos a la actualidad 
de los que se tiene acceso con el ánimo de caracterizar a la población activa del 
barrio y deducir los problemas socioeconómicos con los que cuenta.

Tabla 2. Estimación de la población activa, número de parados  
y tasa de paro de Virgen del Remedio en 2011.

  Total Hombres Mujeres
(a) Población entre 16 y 64 años 11.205 6.280 4.925
(b) Ocupados de 16 o más años 4.295 2.370 1.925

(c) Ocupados mayores de 65 10 10 -
(d) Estudiantes entre 16 y 64 años - - -

(e) Población entre 16 y 64 años que no trabaja 1.105 565 540
Población activa 10.110 5.725 4.385

Parados 5.815 3.355 2.460
Tasa de paro (%) 57,52 58,60 56,10

Fuente: Característica urbana, demográfica y funcional de un barrio periférico  
de la Zona Norte de Alicante. El caso de Virgen del Remedio (Sainz-Pardo, 2017, 34).

A la alta tasa de paro que se observa, cuyo efecto más inmediato es la depen-
dencia de ayudas sociales y prestaciones por desempleo, se suma la baja cualifica-
ción de la población comprendida entre las edades de dieciséis y sesenta y cuatro 
años, atendiendo a los datos que el Censo de 2011 muestra acerca del nivel de 
estudios de este segmento de población en Virgen del Remedio.

El 67% de la población de entre dieciséis y sesenta y cuatro años de edad que 
vive en el barrio no cuenta con un nivel de formación superior a la Educación 
Secundaria Obligatoria. De este porcentaje, algo más de la mitad no ha superado 
este nivel básico de enseñanza o es analfabeto. En consecuencia, tan solo el 33% de 
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la población de este segmento de edad cuenta con una formación reglada de bachi-
llerato, formación profesional o estudios universitarios (Sainz-Pardo, 2017, 35).

Esta situación no hace más que agudizar el grado de vulnerabilidad, por cuanto 
se ha visto que un gran número de personas de entre dieciséis y sesenta y cuatro 
años carece de formación o tiene un nivel de estudios básicos y, por tanto, ven 
limitada su capacidad de encontrar un puesto de trabajo o no pueden más que 
aspirar a un empleo precario. 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2011, la población ocupada, se 
caracteriza por emplearse en el sector servicios en su amplia mayoría; las profesio-
nes con mayor presencia tienen relación con el comercio, los servicios domésticos 
y la limpieza.

Por lo que respecta a la situación profesional de la población ocupada en estas 
actividades, el Censo muestra que en torno al 10,8% son autónomos, mientras que 
el resto (89,2%) se emplean por cuenta ajena. Debido a la alta tasa de desempleo 
no sería de extrañar un porcentaje importante de empleos sin contrato sustentado 
por la economía sumergida. Ese dato es difícil de cuantificar al estar al margen de 
cualquier estadística oficial, por lo que se muestran tan solo las cifras oficiales que 
refleja el Censo acerca de la situación profesional de los ocupados.

Conclusiones

Como conclusión de todo lo expuesto, se ha mostrado el perfil de vulnerabi-
lidad del barrio Virgen del Remedio, cuyas principales características se han tra-
bajado en el apartado 1.4, extraídas del Estudio de Barrios Vulnerables de la Zona 
Norte elaborado por el Ayuntamiento en 2005. Se podría decir que esta vulnera-
bilidad urbana viene dada en parte desde sus orígenes por la falta de planificación 
en la construcción de sus cinco fases y su ubicación periférica. Sus características 
son similares a muchas de las barriadas que se construyeron en la provincia de Ali-
cante para acoger a los contingentes de inmigración interior a partir de la segunda 
mitad del siglo xx, trabajadas por Santiago Varela Botella (1998). Es por tanto, una 
muestra más de la actividad constructora característica de las ciudades españolas 
de tamaño medio durante la época del éxodo rural, a la que contribuyó la legis-
lación de viviendas de protección oficial del Franquismo y la promoción privada. 

No obstante, si su origen estuvo marcado por la llegada de inmigración inte-
rior, a partir de la década de los dos mil, su evolución demográfica ha estado mar-
cada por la llegada de inmigración extranjera. Esta evolución demográfica ha sido 
común en toda la ciudad, pero es especialmente aguda en Virgen del Remedio 
y en los barrios de la zona norte de Alicante debido a la mayor proporción de 
extranjeros. Las nacionalidades extranjeras con mayor presencia en el barrio son 
la marroquí y argelina; si bien existen otras nacionalidades que han disminuido 
su presencia tras la crisis económica de 2008. Se deduce, por tanto, que el per-
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fil demográfico ha estado marcado en los últimos años por la presencia de estos 
extranjeros, lo que ha dado un rasgo multicultural al barrio, manifestado entre 
otras cosas por la proliferación de comercios dirigidos y/o regentados por pobla-
ción extranjera.

Analizando la estructura por edades de la población extranjera, se advierte que 
ha venido a alterar la estructura por edades de la población total del barrio, como 
se ha observado en la figura 6.

Respecto a la vulnerabilidad urbana y social, según los datos manejados del 
Censo de Población de 2011, se constata que muchas de las condiciones de vul-
nerabilidad del barrio, detectadas en el estudio-diagnóstico elaborado en 2005, 
continúan teniendo vigencia. En enero de 2018, como parte del Diagnóstico 
Socioeconómico Territorial de la Ciudad de Alicante, impulsado por la Agencia 
Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante en el marco del programa Ava-
lem Territori del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se celebró un foro 
ciudadano en el que se expusieron los principales problemas cualitativos de los 
barrios de la zona norte. Problemas expuestos en este foro ciudadano, como los 
bajos niveles de empleabilidad, la población poco cualificada o la cierta estigma-
tización de los barrios de la zona norte, vienen a confirmar la vigencia de las con-
diciones de vulnerabilidad que se han estado trabajando; reafirmando lo que los 
datos del Censo de 2011 trabajados venían señalando.

En consecuencia, se puede afirmar que la crisis económica de 2008 ha venido 
a agravar las condiciones de vulnerabilidad urbana y social, pese a todas las 
actuaciones que se realizan desde el Ayuntamiento de Alicante en el marco del 
Plan Integral de Recuperación de la Zona Norte; lo que lleva a hacer necesario 
un estudio en mayor profundidad de estos rasgos de vulnerabilidad para seguir 
implementando las actuaciones que mejor se adapten a la realidad social de estos 
barrios. 

Bibliografía

Ayuntamiento de Alicante (2005). 
Estudio Barrios Vulnerables Zona Norte. 
Alicante: Servicio de Coordinación de 
Proyectos de la Alcaldía.

— (2008). Plan Integral de Recuperación 
Barrios Zona Norte de Alicante. Ali-
cante: Concejalía de Presidencia y 
Coordinación de Áreas.

Comisión Europea (2014). Prioridades 
para 2014-2020. Unión Europea: Comi-
sión Europea. Recuperado de: https://

ec.europa.eu/regional_policy/en/
policy/how/priorities

Instituto Nacional de Estadística 
(2017). Censo de Población y Vivienda. 
Madrid: Instituto Nacional de Estadística. 
Recuperado de: http://www.ine.es/cen-
sos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm

— (2017). Estadísticas del Padrón Conti-
nuo. Madrid: Instituto Nacional de Esta-
dística. Recuperado de: http://www.ine.
es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c

http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990


características urbanas y demográficas 705

=Estadistica_C&cid=1254736177012&
menu=ultiDatos&idp=1254734710990

Pillet Capdepón, F. (1979). Un barrio de 
inmigrantes en la periferia de Alicante: 
Virgen del Remedio. Alicante: Caja de 
Ahorros Provincial de Alicante.

Quiñonero Fernández, F. (1988). Los 
inmigrados en la ciudad de Alicante. Ali-
cante: Universidad de Alicante.

Ramos Hidalgo, A. (1984). Evolución 
urbana de Alicante. Alicante: Instituto 
de Estudios Juan Gil-Albert.

Sainz-Pardo Trujillo, A. (2017). Carac-
terística urbana, demográfica y funcional 
de un barrio periférico de la zona norte 
de Alicante. El caso de Virgen del Reme-
dio (Trabajo fin de grado). Universidad 
de Alicante, Alicante. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/10045/67561

Serrano Martínez, J.M.ª (1998). Creci-
miento de la población urbana española 

y complejidad del modelo de organiza-
ción de su red urbana. Interpretación 
de los cambios productivos durante los 
últimos decenios. Papeles de geografía, 
n.º 18, 145-164.

Sirvent Coloma, B. (18 de marzo de 2014). 
Los argelinos se perfilan como nuevo motor 
inmobiliario de la provincia tras los ingleses. 
La Verdad. Recuperado de: https://www.
lasprovincias.es/v/20140318/alicante/
argelinos-perfilan-como-nuevo-20140318.
html?ref=https%3A%2F%2F

Varela Botella, S. (1998). Los barrios de 
viviendas en Alicante y provincia 1940-
1970. Valencia: Generalitat Valenciana, 
Consellería d’Obres Públiques, Urba-
nisme i Transports.

Zoido Naranjo, F. (2013). Diccionario de 
urbanismo: geografía urbana y ordena-
ción del territorio. Madrid: Cátedra.

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990

