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I N T R O D U C C I O T !

EI  ob je to  de l  p resen te  es tud io  es  e I  aná I i s i s  de l

in tenso fenómeno inmigrator io  producido en Ia  prov inc ia de

A l i can te  a  pa r t i r  de  1  960 ,  f enómeno  que  - s i  b ien  se

eneuentra inmerso en un proeeso genera l izado de ámbi to

super ior  a l  de esta prov inc ia-  muestra aquí  pecul iar ic lar les

di ferencia les.  a  causa de sus var iados eomponentes,  puesto

que se entremezclan corr ientes rn igrator ias de muy d iversas

ca rac te r Í s t i cas  (desde  Ios  f recuen tes  desp lazamien tos

in t rap rov inc ia les  a I  cada  vez  más  i n tenso  y  pe rcep t i b le

a f i ncamien to  de  ex t ran je ros )  en  un  espac io  geográ t i co  que

-pese  a  su  reduc ida  ex tens ión -  mues t ra  una  amp l í s ima

d ispa r idad  de  s i t uac iones :  desde  aque l l os  mun ic ip ios  en  l os

que e1 éxodo rura l  hace pel igrar  su propia superv ivencia

como pueblo hasta aquel los de crec imiento tan brusco gue

puede l levar  a la  desapar ic ión de sus

an taño  de f i n i t o r i os .

rasgos  cu l tu ra les

No es que eseaseen

carácter  c lemográf  ico

en absoluto las invest igac iones de

sobre estas comarcas del  sur



varenciano!  son,  por  contra,  numerosos y  en muchas ocasiones

exce len temen te  rea l i zados ;  pe ro  ta l  vez  hac Ía  fa l t a  un

estu<l io  que t ra tase de abordar  con vocación de profundídad y

g loba l i zac ión  e l  t ema  de  Ia  i nm ig rac ión ,  s in  e l  gue  no  se

puede expl icar  Ia  evolueión demográt ica rec iente de una

prov inc ia gue estuvo seeularmente abocada a padecer

pacientemente }a maicha de mi les de sus c iudadanos.  Es

c ier to  que los movimientos migrator ios han s ido abordados

eon f reeuencia de pasa<la,  rea l izando s imples recuentos del

número de inmigrados de eada local ic iad y  una sencl l la

d is t r ibuc ión por  lugares de nacimiento¡  pero también ha

habido estudios r lemográf icos más genera les,  a  veces a n ive l

prov inc ia l  (como eI  de Gozálvez pérez en e l  no 1 1 de

Cuadernos de Geoqraf Ía)  r  pero más f recuentemente de ámbl to

comarcal -  (como 1os de Costa Mas,  Matarredona Col l  o  euereda

Sa la )  e  i nc luso  l oca l  ( caso  de l  aná l f s í s  de  Qu iñonero

Fernández sobre er  Padrón < le 1981 < le Ia  c iudad de Ar icante o

de  1os  rea l i zados  po r  V .  cozá Ivez  sob re  mun ic lp ios  de l  Ba jo

V ina topó ) ,  en  l os  que  Ia  cues t i ón  ha  s ido  t ra tada  eon

ser iedad y ac ier to ,  eas i  s iempre of rec iendo además una

clocumentadís ima in t roducción h is tór ica sobre e l  tema;  ot ros

autores han abordado las mlgrac iones haclendo h incapié en su

inc idencia económica y  pol Í t ica sobre Ia  soc iedad en la  gue

se  es tab lecen  ( caso  de l  es tud io  de  A ,  Seva  sob re  l os  "p ieds -

noi rs"  o  e l  de Gavi r ia  sobre e l  asentaml-ento de ext ranjeros

en  e I  l i t o ra l ) .  E l  p resen te  t raba jo  ha  pa r t i do ,  s lempre  gue

e l l o  ha  s ido  pos ib le ,  de  Ia  b ib l l og ra f ía  p reex i s ten te  a  l a

ho ra  de  ana l i za r  eomareas  y  mun ic ip ios ,  co lec t i vos



di ferenciados o s i tuac iones concretas;  dado que muchos

estudios anal izan }a est ructura demográf ica en fechas en

eü€r  por  e jemplo,  e l  éxodo rura l  como fenómeno masivo aún no

había conclu ido,  nos han serv ido de referencia para

contrastar  Ia  evoluc ión del  per iodo más rec iente,  dado gue a

menudo apor tan datos locales mucho más pormenor izac los que

Ias  pub l i cac iones  es tad í s t i cas  o f i c i a l es .

E l  es tud io  ha  s ido  d i v id ido  en  s íe te  cap l tu los ,  aungue

sóIo los euatro út t imos aborden de l leno eI  fenómeno

inmigrator io .  EI  capl tu lo  pr imero in tenta subrayar  e l  fuer te

crec imiento demográf ico a l icant ino y  rea lzar  eI  papel  de Ia

inmlgrac ión como factor  determinante de áquet .  Et  seglundo'

t ra ta de expl icar  - in tentando no abandonar  nunca e l  ob jet ivo

demográf ico del  estudio-  las t ransformaciones económicas que

hic íeron .pos ib le  un crec imiento del  empleo y una mejora del

n ive l  de v ida que f renaron la  sangr fa emigrator ia  a l icant ina

y a lentaron eI  asentamiento en este ter r i tor io  de gentes de

cada vez más a le jadas procedencias.  En eI  capÍ tu lo  tereero

se  rea l i za  una  d i f e renc iac ión  espac ia l  de l  c rec j -m ien to

demográf ico para ref le jar  cómo su evoluc ión (y ,

cons ígu ien temen te ,  l a  i n tens idad  de l  p roceso  i nm ig ra to r i o )

no fue homogénea s inor  POr contra,  f tuY contrastada entre eI

l i t o ra l  y  e l  i n te r i o r ,  en t re  e }  l l ano  y  Ia  mon taña ,  en t re

los pequeños munic ip ios agrar ios y  las e iudades inc lust r ia les

Y /o  te rc ia r i zadas .

El  resto de capí tu los abordan sucesivamente las

m ig rac iones  fn t rap rov inc ia les  ( reca l cando  e l  f ae to r



cercanla,  e l  a fect ivo y  eI  éxodo rura l  s in  rupturas

b ruscas ) ,  I as  m ig rae iones  p roceden tes  de l  res to  de I  Es tado

(tratando de comprender los motivos que forzaron las

m ig rac iones  en  e l  momen to  en  que  6s tas  hayan  s ido  mas ivas  y '

po r  t an to ,  hayan  cons t i t u i c lo  un  fenómeno  co lec t i vo ) ,  l as

l legaclas <lel exterior ( buscanclo en toclo momento la

d i s t i nc ión  en t re  e I  re to rno  de  t raba jado res  españo les  y  e I

asen tamien to  de  ex t ran je ros ,  dos  s i t uac iones  po r  l o  genera l

marcadamente contrastadas)  y  los desplazamientos temporales '

Aunque los sa ldos migrator ios pos i t ivos y  la  l legada

masiva de inmigrantes de prov inc ias eercanas comenzó con

segur idac l  en Ia  segunda mi tac l  de los c incuenta,  e l  hecho de

aco ta r  e I  es tud io  en t re  l os  años  1  960  y  1  986  se  debe  a  que

es  e I  Censo  de  Pob lac ión  de  1960  e l  p r imero  que  re f l e ja ,  a l

menos en .  a lgunas poblac iones (  se ha anal izado a fondo eI

easo  < le  Pe t re l )  e t  o r i gen  de l  p roceso .  No  obs tan te ,  s iempre

qué se ha considerado s ign i f icat ivo se ha recurr ido a l  dato

de años precedentes,  aún a l  de épocas muy anter iores '

Las  fuen tes  u t i t i zadas  han  s i c lo ,  además  de  Ias  de  t i po

b ib l i og rá t i co  an tes  desc r i t as ,  necesa r iamen te  va r iadas  a

causa de los d is t in tos aspectos que han debido ser

ana l i zados .  Jun to  a  l as  pub l i cac lones  de l  I .N .E '  - y  en  su

caso  de  Ia  D l recc ió  Genera l  d 'Es tad ís t i ca  va lenc iana  o  de l

Inst i tu to Español  de Emigrac ión-  se ha invest igado en

a rch i vos  mun ic ipa les ,  pa r roqu ia les  y  reg i s t ros  c i v i l es  de

diversas poblac iones,  se han consul tado estudlos económicos

de  i ns t i t ue iones  p r i vadas  (en  espec ia l  de l  Banco  de  B i l bao '



pero  tamb ián  de  Banes to ,  C .A ,M. ,  PREVASA y  o t ros )  Y  - s iempre

que se ha considerado impresc indib le  o necesar io-  se ha

recu r r i do  a  l as  fuen tes  pe r iod ís t i cas  I  a  l as  encues tas  o

cues t i ona r ios  e  i nc luso  a  l as  en t rev i s tas  con  aque l l as

pe rsonasquepud iesenapo r ta r i n fo rmac ionesva l i osas .

Los  da tos  de l  I .N .E . ,  j un to  con  e l  Pad ró  d 'Hab i t an t s  de

1  986  de  Ia  Conse l l e r i a  d 'Economi 'a  i  H i senda  de  l a

Gene ra l i t a t  ( que  u t i l i za  l os  da tos  recog idos  po r  e I  I 'N 'E '  )

han s ido Ia  fuente básica sobre la  que se ha podido

constru i r  Ia  est ructura fundamenta l ,  e I  esqueleto,  de l

presente t rabajo.  s i  b ien son muchas las objec iones gue se

han  rea l i zado  a  l os  da tos  de I  I .N .E .  es  c ie r to  9ü€ ,

g lobalmente,  parecen mejorar  con e l  t iempo:  la  publ icac ión

de la  Genera l i ta t  Valenc iana sobre eI  Padrón de 1 986 supera

en  can t i dad  de  i n fo rmac ión  y  r l go r  en  e l . t r a tam ien to  de  l os

da tos  a  todas  l as  an te r fo res ;  no  obs tan te ,  se  hace  necesa r io

enumerar ,  d I  menos,  cuatro graves inconvenientes que

d i f i cu l t an  o  cond ic ionan  su  u t i l i zac ión  pa ra  un  es tud io

demográf ico de t iPo d iacrónico:

r  En pr imer  lugar ,  fuentes que deber lan ser  cas i  to ta lmente

complementar ias -como e l  movimiento migrator io  in ter ior  y

los datos de migrac iones contenidos en censos y  padrones-

p resen tan  d i f e renc ias  ( fue r tes  en  a tgún  caso )  deb ido  a  una

mlnusva lo rac ión  d i f e renc ia l  de  l as  c i f ras  rea les  (  l os

datos de censos y  padrones,  que c leber lan ser  in fer lores,

supe ran  a  l os  de l  M .M- I .  )



r  Bx is te una marcada dlscont inufdad entre las

ca rae te r i s t i cas  ana l i zadas  en  pub l i cac iones  s im i l a res  de

años < l i ferentes:  es f recuente Ia  var iac ión de cr i ter ios

c las i f i ca to r i os ,  e ie r tas  i n fo rmac iones  se  poseen  en

algunos años pero desaparecen en publ icac iones suceslvas

(cabe  des taca r ,  €D  es te  aspec to ,  I a  no  i nc lus ión  r i e

preguntas sobre d is t r ibuc i6n de la  poblacfón act iva en las

hojas de empadronamiento c le  1986)  o se desconocen datos

prev ios gue permi tan va lorar  la  evoluc lón-

Salvo en los datos d isponib les sobre e l  Padrón t ie  1986 -de

ahí  Ia  r iqueza de d icha fuente para un estudio como e l  que

nos ocupa-  la  mayor ía de publ icac iones no d i ferencian a

los inmigrados de los autóetonos a la  hora de of recer  las

caracter ís t icas de Ia  poblac ión,  lo  que nos ha impedic lo  de

hecho  l a .u t i l i zac i $n  d i r ec ta ,  rO  es t ima t i va ,  de  sus  c l a tos .

Se debe mencionar ,  adernás,  la  no c l i ferenciac ión r fe  las

m ig rac iones  i n t ra  e  i n te rp rov inc ia les  a  Ia  ho ra  de

es tud ia r  su  compos ic ión  po r  Sexo ,  edad ,  es tado  c i v i l  y

s i tuac ión labora l  en los Anuar ios Estadís t icos-

r  Po r  s imp les  razones  de  espac io ,  l as  pub l i cac iones  de l

I .N .E .  no  pueden  o f rece r  da tos  po rmenor i zados  r l e  I a

mayor ía  de  mun ic ip ios ,  sa l vo  -en  su  easo -  de  }a  cap i ta l  o

de  a lgunas  g randes  c iudades .  E l  Padrón  de  1986  €s r  t amb i$n

en  es te  aspec to ,  una  fe l i z  excepc ión '

son  p rec i samen te  l as  i nsu f i c i enc ias  de  l os  da tos

ofrec idos por  los organismos estata les los que hacen



necesa r io  e l  con t ras te  eon  o t ro  t i po  de  fuen tes ¡  as l ,  I a

escasez de a lgunas in formaciones económicas o la  dur losa

ve rac idad  de  o t ras  ha  ob l i gado  a  Ia  u t i l i zac ión  de  todo  t i po

de  es tud ios  económicos  de  ca rác te r  no  o f i c i a l r  €D  espee ia l

e l  estudio b ienal  gue sobre la  Renta Nacional  < le  España y su

d is t r i buc ión  p rov inc ia l  pub l i ca  e I  Banco  de  B i l bao ,  de l  que

hemos ext ra ldo los datos fundamenta les aeerca de producción

de r iqueza y renta per  cápi ta  y  una par te nada desdeñable de

los  de  emp leo .  La  i nex i s tenc ia  de  da tos  muy  de ta l l ados ,  á l

imposib i l i tar  la  respuesta a determinadas cuest iones

planteadas sobre los inmigrados (  zon i f i cac ión ,

casamien tos . . .  )  ha  ob l i gado  a  Ia  consu l ta  po rmenor i zada  de

alqunos padrones munic ipa les coneretos;  e l  problema de los

fa l sos  i nm ig rados  (nac im ien tos  no  i nsc r i t os  en  e I  mun ic ip io

de  res idenc ia  de  Ia  madre )  ha  hecho  neeesar ia  l a  consu l ta  de

los regis t ros parroquia les

As im ismo,  l a  ex i s tenc ia  de  aspec tos  d i f í c i lmen te

cuant i f icables a Ia  hora de va lorar  e l  fenómeno migrator io

es la  raz6n básica por  la  gue se ha recurr ido a

cues t i ona r ios  (d i r i g idos  a  l os  consu lados ) ,  en t rev i s tas ,

encues tas  y  fuen tes  pe r iod ís t i cas .  Es tas  ú l t imas  fuen tes ,

que se han revelado de un gran in terés '  poseen no obstante

una  fue r te  sub je t i v i dad  i nhe ren te  que  ob l i ga  a  u t i l i za r l as

eon sumo cuidado,  mat izadamente y  contrastando s iempre

in fo rmac iones  d i ve rsas ;  l as  fuen tes  pe r iod ís t i cas  t i enden  a

resa l ta r  l os  da tos  más  sensac iona l i s tas ,  " I a  no t i c i a "  en

suma;  Ias encuestas no revelan con f recuencia más que un



estado genera l  de opin lón;  las personas entrev is tadas nos

ofrecen,  ind iso lublemente,  la  in formación sobre eI  tema y su

pos tu ra  pe rsona l .  S in  embargo ,  cuando  los  da tos  o f i c i a les

disponib les son fuer temente sospechosos de inexact i tud (caso

de las c i f ras sobre res identes ext ranjeros)  o s implemente

son inex is tentes (como ocurre eon la  inmigrac ión de carácter

tempora l ) ,  se  hace  impresc ind ib le  recu r r i r  a  e11as .

De la  enumeración de las fuentes ya se deduce gue la

metodología ut i l izada ha debic lo  ser  d i ferente a la  hora de

aborda r  cada  cap Í tu lo ¡  e l  aná l i s i s  de  Ia  economla  a l i can t i na

requiere un t ra tamiento muy d i ferente aI  de Ia  inmigrac ión

p roceden te  de l  ex te r i o r ,  € l  es tud io  de  l a  s i t uac ión

l i ngü ís t i ca  nada  t i ene  que  ve r  con  e I  de  l as

ca rac te r í s t i cas  c l imá t i cas .  N inguno  de  es tos  aspec tos  -n i

t ampoco  los  de  t i po  re l i g ioso ,  san i ta r i o .o  soc lo lóg i co -  se

han abordado desde Ia perspect iva de un especia l is ta  en Ia

mater ia  s ino de la  de un estudioso de la  poblac ión que se

apoya en e l los para in tentar  acercarse mejor  a  }os mot ivos,

caracter ís t icas y  comportamientos de los inmigrantes.

Hecha esta sa lvedad,  se ha in tentado s iempre d is t r ibu i r

espacia lmente e l  fenómeno migrator io ,  tanto en 1o re la t ivo a

las zonas de or igen como a los puntos de dest ino puesto que

ambos  p red i cen  ya  a lguna  de  l as  ca rac te r l s t i cas  de l

fenómenoi  también se ha anal izado e l  r i tmo de l legada y sus

posib les factores expl ieator ios.  A cont inuación se han

observado  las  ca rac te r Í s t i cas  esenc ia les  de  cada  co lec t i vo

(edad ,  sexo ,  s i t uac ión  }abo ra l ,  es tud ios  rea l i zados . . .  )  pa ra
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acabar  abordando las caracter is t icas y  problemas de su nueva

v ida  en  un  espac io  d i f e ren te  ( zona  de  res idenc ia '

in tegrac ión con Ia  poblac ión autóctona) .  S iempre que eon los

da tos  genera les  se  hac ía  d i f í c i 1  Ia  con tes tac ión  a

determinadas cuest iones se ha recurr ido a l  e jemplo concreto,

a l  es tud io  de  a lgunos  mun ic ip ios  (e  i nc luso  de  pedan ías )  con

la esperanza de encontrar  respuestas a in ter rogantes cuyo

anál is is  a  n ive l  genera l  requer i r ía  un recuento exhaust ivo,

a lgo gue escapa a los modestos medios d isponib les;  en todos

Ios  casos  se  ha  t ra tado ,  eso  s i ,  de  ana l i za r  I a  s i t uac ión  de

mun ic ip ios  su f i c i en temen te  rep resen ta t i vos ,  u t i l i zando  s in

fa l sos  p re ju i c ios  l os  es tud ios  p reex i s ten tes  en  l os  casos  en

gue se ha considerado conveniente i  la  suma comple j idad del

proceso inmigrator io  a l icant ino ha obl igado en ocasiones a

mul t ip l icar  e l  número de estos e jemplos.  La comparac ión

en t re  s i t uac iones  d i ve rsas  ha  s ido  hecesa r iamen te  cas i

con t i nua , para intentar de l im i ta r  l os factores

di ferencia les;  esta comparac ión se ha efectuado en ocasiones

con eI  conjunto del  Estado o,  en menor  medida,  de la

Comunidad Autónoma, pero también entre d i ferentes años,

d i f e ren tes  mun ic ip ios , d i f e ren tes  p rocedenc ias i  en

ocasiones,  se ha recurr ic lo  a e jemplos y  s i tuac iones

ex t ra ldos  de  geogra f ías  a jenas r  b ien  cuando  se  re fe r ían  a

procesos que han in f lu ido en la  inmigrac lón a l icant ina (caso

de  las  razones  de l  éxodo  ru ra l  anda luz  o  manchego) ,  b ien

cuando podían serv i r  como expl icac ión de unas s i tuac iones

para las que eareeemos de una base teór ica o de e jemplos

p rev ios  en  es ta  p rov inc ia  (de  ah í ,  a lgunas  re fe renc ias  a
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Cata luña  o  a  núc leos  ru ra les  cas te l l anos ) .  En  ocas iones ,  aún

a r iesgo de resul tar  re i terat ivo,  se ha prefer ido vorver

sobre un tema cuando éste podía ser abordado también desde

una perspect iva d i ferente.

A lgunas  d i s t i nc iones  esenc ia res ,  como ra  d i f e renc ia

entre inmigrante ( ra persona que r rega a un rugar)  e

lnm ig rado  (aguer ra  ya  es tab lec ida  en  su  nuevo  espac io  v i t a r )

y  ent re lugar  de nacimiento y  lugar  de procedencia prev ia

han podido d is tors ionar  en ocasiones la  c lar idad en ra

aprec iac ión der  fenómeno,  d l  haber  hecho refereneia

a r te rna t i vamen te  a  co rec t i vos  d f fe ren tes ;  a  veces r  se  ha

debido a los propios datos d isponib les y  en ot ras a nuestra

preferencia por  aquel los datos gue se han considerado más

completos.  Para in tentar  ev i tar  los pos ib les inconvenientes

c las i f i ca to r i os  -g raves ,  po r  e jemp lo ,  en t re  Ia  pob lac ión

re lac ionada con e l  exterLor  (b len por  nac imj-ento,

p rocedenc ia  o  nac iona l i dad ) -  se  ha  t ra tado  de  es tab lece r  a l

comienzo de cada apar tado todo t lpo < ie mat izac iones prev ias,

aún a r iesgo de re i terar  conceptos o de expr icar  obv iedades.

ot ra cuest ión gue reguiere una ac larac ión prev ia es e l

p rop io  espac io  ana l i zado ,  ra  p rov inc ia ,  p rec i samen te  en  un

momento en gue t iende a perder importancia como espacio

admin is t rat ivo d i ferenciado en benef ic io  de comunidades

autónomas y comarcas,  más acordes con la  actual  d iv is ión

terr i tor ia l  española.  s in  embargo,  en er  caso va lenc iano ras

comarcas del  sur  poseen unos rasgos marcadamente

di ferenciados en ros aspectos demográf icos generares y  en
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I os  m ig ra to r i os  en  pa r t i cu la r ¡  e l  i n te r i o r  de  es ta  p rov inc ia

eS marcadamente d is t in to aI  va lenc iano o caste l lonense,  Iá

inmigrac ión de ext ranjeros es aqul  un fen$meno masivo s in

comparac ión  con  e l  res to  de l  Pa ís  Va lenc iano ,  l as

migrac iones in t rar regionales de carácter  in terprov inc ia l  no

expl ican en absoluto eI  proceso migrator io  (sa lvo en a lgunas

pob lac fones  de  l os  l ím i tes  con  l a  p rov inc ia  de  Va lenc ia l i

además ,  una  q ran  pa r te  de  l os  da tos  es tad ís t i cos  d i spon ib les

(no sóIo demográf icos s ino también de t ipo económico)  s iguen

publ icándose de acuerdo con Ia  c las i f icac ión prov inc ia l  (en

c ier ta  medida,  hasta e l  Padrón publ icado por  la

Genera l i ta t )  i  f ina lmente,  abordar  eI  conjunto va lenc iano de

la manera en gue se ha real izado eI  presente estudio

requer i r ía  un t iempo de real izac ión y  un número de páginas

muy super iores.

La  comarca l i zac ión  u t i l i zada  .o i r , " i a .  en  esenc ia  con  l a

p lan teada  po r  e I  D r .  V i ceng  Ma  Rosse I Ió '  p re fe r i da

habi tua lmente en la  mayor ía de publ icac iones geográf icas

sobre Ia  prov inc ia (en e l  Anexo I  a  la  presente in t roducctón

se encuentra la  re lac ión de munic ip ios que componen cada

comarca así  como Ia s i tuac ión de cada uno de e l los en eI

mapa prov inc ia l )  i  as imismo,  toda la  toponimia munic ipa l

aparece ind icada en e l  mismo id ioma de real izac i6n de la

tes is ,  dado eI  proceso de t rans ic ión que v lv imos en cuanto a

Ia denominación of ic ia l  de aguel los munic lp ios cuya lengua

propl -a es Ia  cata lana (no obstante,  también aparece aI  f ina l

de esta in t roducción e l  Anexo f I ,  gue establece la
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eguivalencia toponlmlca de todos

p rov ine ia  en  cas te l l ano  y  ca ta lán ) .

Ios munlc ip los de

Finalmente,  no guiero concru i r  s in  mostrar  mi  más
sincero agradecimiento a todos cuantos han fac i l l tado ra
rear izac ión de ra presente tes is¡  d i r igentes func ionar ios de
ayuntanientos,  deregacL0nes de organismos of ic ia les,
consulados,  in formantes cuar i f icados que se br indaron a ser
entrev is tados (aungue para a lgún ext ranJero supusiese un
es fue rzo  t i ngü l s t i co  no tab le ) ,  cu ras  de  pueb lo ,  em ig ran tes

anónimos gue rerataron su exper l .enc ia personar . . .son tantos
gue renuncio a enumerarros por  n iedo a o lv ldos lnJustos,
pero son -s in  duda-  insust i tu ib les coautores de esta tes is .

Quieror  Do obstanter  R€ncionar  expresamente mi
agradeclmiento a Rosa,  la  encargada de la  b ib t io teca de Ia
De legac ión  P rov fnc la l  de l  I .N .E . ,  s i empre  p res ta  a  o f rece r
e l  dato rec16n aparecfdo;  a  los compañeros del  rnst i tu to de
Bachi r rerato de rb i ,  en especiar  a  Blanca Gómez y carros

sa l i nas i  a  D-  v i cen te  Gozárvez ,  d i rec to r  de  ra  tes l s r  eü€
est imuró e l  desarror lo  del  proyeeto,  eorr ig ió  los borradores

minuc iosamen te  y  o f rec ió  e l  conse jo  p rec i so ;  y  a  m i  f am i r i a ,
de guien tanto apoyo he recfb ldo.

1a



=3EggI{gI g=! g=4!Igg! g=

,rm

l&rnicipios



022

ANEXO II

DENOMTNACTON EN CASTELLANO Y CATALAN DE LOS MUNTEIPIOS Y
COMARCAS DE LA PROVINEIA DE AIICANTE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = =  = = = = = = = = = =  =  = = = =  = =  = =

==============
Denominación
en  cas te l l ano l

El l t{arquesado

Adsubia
A lea Ia I f
Benlarbeig
Benichembla
Ben ido le ig
Benimel i
Ben i tache l l
Denia
Gata de Gorgos
JaIón
Jávea
L1 Íbe r
Mur la
Ondara
Orba
Parcent
Pedreguer
Pego
Rafo l  de Almunia
Sagra
Sane t  y  Negra l s
Se t la ,  M i ra r rosa  y  M i ra f l o r
Tormos
Va I l  de  A Ica lá
Va I I  de  Ebo
Va l I  de  Ga I I i ne ra
Val I  de Laguar t
Vergel

Va l l es  de  A lcoy

Agres
Alcocer  de Planes
Alco lecha
AIcoy
A l fa fa ra
Almudaina
Alguer ía de Aznar
Balones
Benasau

;;;;;;;;ie;
::=:::::i::=
EI Marquesat

L 'A t zúv ia
A l cana l i
Ben ia rbe ig
Benigembla
Ben ido le ig
Benimel  i
EI  Poble nou de Beni ta txe l l
Dén ia
Gata
XaIó
xAbia
L1 íbe r
Mur la
Ondara
Orba
Parcent
Pedreguer
Pego
E l  R i fo }  d rA lmún ia
Sagra
Sane t  i  e l s  Negra l s
Se t Ia ,  M i - ra - rosa  i  M i ra f l o r
Tormos
Alcalá de la  Jova<1a
Ebo
La  Va l l  de  Ga l l i ne ra
La VaI l  de Laguar
El  Verger

Les  Va l l s  d 'A l co i

Agres
A lcosse r
A1co Ie j  a
A lco i
A l fa fa ra
Almudaina
L 'A lque r i a  d rAsna r
Ba lones
Benasau
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Denoml-nación

::=:i:::::::::
Beniarrés
Ben i fa l l im
Beni l loba
Ben i l l up
Benimarfu l l
Benimasot
Cocenta ina
Cuatretondeta
Facheca
Famorca
Gayanes
Gorga
Lorcha
l l i l lena
Muro de Alcoy
Penágui Ia
P lanes
To I Ios

La Marina

AIfaz del Pi
Al tea
Benlardá
Benidorm
Ben i fa to
Benimante l l
Ben isa
Bo lu l l a
Ca l l osa  de  Ensa r r i á
CaIpe
Cas te I I  de  Cas te l l s
Confr ides
F ines t ra t
Guadalest
La Nucía
Orcheta
Polop de Ia  Mar ina
Re I Ieu
Se I l a
Sen i j  a
Tárbena
Teulada
Vi  I ta j  oyosa

Denominación

: := : : : : : : : : =

Beniarrés
Ben i fa l l im
Ben i l l oba
Ben i I l up
Benimarfu l l
Benimassot
Cocenta ina
Quatretondeta
Fageca
Famorea
Ga ianes
Gorga
L t orxa
B i l l ene ta
Muro del Comtat
Penágui la
Planes de la  Baronia
To l l os

La Mar ina

L 'A l f ás
A l tea
Beniardá
Benidorm
Beni fa to
Benimante l l
Ben issa
Bo lu l l a
Ca I l osa  d 'En  Sa r r i á
Ca lp
Cas te l l s  de  Ser re l l a
Confr ides
F ines t ra t
E l  Cas te l l  de  Guada les t
La Nucia
Orxeta
Polop
Re I Ieu
Se I  I a
Sen i j  a
Tárbena
Teulada
La Vi la  Jo losa
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Al to  V ina lopó  t 'A I t  v i na lopó

Bañeres Banyeres de Mar io la
Benejama Beneixama
B ia r  B ia r
Campo de Mirra El Campet
Cañada La Canyada de Biar
Sax  Sa ix
V i l l ena  V i l l ena

Denominación
en  eas te l l ano :

Hova de Casta l la

Cas ta l l a
rbi
Oni I
T ib i

vinalopó ¡utedio

Algueña
Aspe
Elda
Hondón de los Fra i les
Hondón de las Nieves
La Romana
Monfor te del  Cid
Monóvar
Novelda
Petre l
Pinoso
Sa l i nas

Denominación
en  ea ta lán :

La Foia de Casta l la

Cas ta l l a
rb i
On i I
T ib i

v inatopó l t i t i  á

L rA lguenya
Asp
E lda
EI  Fondó dels  Frares
EI Fondó de l-es Neus
La Romana de Tarafa
Mont for t
Monóver
Novelda
Petrer
E l  P lnós
Les  Sa l i nes

Campo de Al icante EI  Camp d 'Alacant

Agost  Agost
Aguas c le  Busot  A lgues de Busot
A l i can te  A lacan t
Busot  Busot
Campel lo  El  Campel lo
J i jona Xixona
Muchamiel  Mutxamel
San  Juan  de  A l i can te  San t  Joan  d rA lacan t
San Vicente del  Raspeig Sant  Vicent  de l  Raspeig
Torremanzanas La Torre de les Maganes
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Denomlnación

::=:::::1i::::
Baio vi¡Érlopó

Crev i l l en te
EIche
Santa PoIa

Baio Sequra

Albatera
Algor fa
Almoradí
Benej  úzar
Benferri
Beni j  ó far
Bfgast ro
Cal losa de Segura
Catra l
Cox
Daya Nueva
Daya  V ie ja
Dolores
Formentera del Segura
Granja de Roeamora
Guardamar
Jaca r i l l a '
Or ihuela
Ra fa I
Redován
Roj  a les
San Fulgencio
San  M igue l  de  Sa l i nas
Torrev ie j  a

Denominación

::=::::1i::=
El  Baix  Vinalopó

Crev i l l en t
E Ix
Santa PoIa

El  Faix  Sequra

Albatera
Algor fa
Almoradí
Benej  ússer
Ben fe r r i
Ben i j  ó fa r
B igas t re
Cal losa de Segura
Ca t ra l
Co ix
Daia Nova
Da ia  Ve l l a
Dolores
Formentera de Segura
La Granja de Rocamora
Guardamar
Xacare I Ia
Or io la
Ra fa l
Redová
Roj  a l  s
Sant  Fulgencl
Sant  I ' l iguc i  de les Sal ines
Torrevel la

FUENTE:  Conse l l  de l  Pa ís  Va lenc iá .  Conse l l e r i a  de  Cu l tu ra :
roponimiá.  E ls  noms de les c iu tats  i  de ls  pobles

va lenc ians ,  l  978 .
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U N A P R O V I N C T A

DEMOGRAFICAMENTE PROGRESIVA

EI Padrón de 1 986 reconocl -ó Qü€,  con 1 .254.920

hab i tan tes  de  hecho  (38 .507  menos  de  de recho) ,  I a  p rov inc ia

de Al icante era Ia  qulnta más poblada de España,  después de

Madr ld ,  Barcelona,  Valencia y  Sevi l la ,  superando a Vizcaya,

que habla ocupado este lugar hasta eI Cens.o de Población de

1 981 .  Con e l lo  se constata c laramente e l  destacado papel

jugado por  e l  Pals  Valenciano en e l  ráp ido crecLmLento

demográf ico español ,  anal izado en eI  contexto europeoi  e l

crecLmiento a l icant lno es consecuencia tanto de su sa ldo

vegetat ivo,  marcadamente posi t ivo,  eomo de Ia  recepción de

un grueso cont ingente de inmigrantes l legados b ien desde

o t ras  zonas  de l  Es tado ,  b ien  de l  ex te r i o r -

EI  crec imiento demográf ico a l icant ino ha s ido cont lnuo

desde  comLenzos  de  s ig lo  ( v id .  Cuadro  1  y  Grá f l co  1  )  ,  s l n

excepcf .ones a 1o largo de los d i ferentes eensos.  A causa de

e} lo ,  una prov lnc la que no l legaba a l  medio mi t lón de

personas  en  1900  consegu fa  mu l t i p l i ca r  su  censo  po r  2 .66  en
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Cuadro  I . 1

PROVINCTA DE AITCANTE. EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO
(  1  900 -1  986  )

Censo

(A )
Poblac ión
de España

(B )
Poblac lón

de  A l i can te
100 B

A

1  900
1910
1 920
1  930
1940
1  950
1  960
197  0
1  981
1986 (a )

1 8 .  594 .  405
19 .927 .1s0
21  .303 .162
23 .563  .867
25 .877  .971
27  .976 .7s5
30 .430 .698
33 .823 .91  I
37  .7  46 .26A
38.398 .246(b )

470 .1  49
497 .616
512 .186
s45 ,838
607 .562
634 .065
711 .413
921  . 985

1  . 149 .185
1 .216 .413 (b )

2.52
2  .49
2 .40
2 .31
2 .34
2 .26
2 .33
2 .72
3 .04
3 .16

NOTAS

(a l  Padró  d 'Hab i tan ts  de  Ia  Genera l i t a t  Va lenc iana

(b)  Poblac ión de derecho

Fuen te :  I ns t i t u to  Nac lona l  de  Es tad Ís t i ca .
(En  ade lan te ,  INE)

un per iodo de 86 añosi  con e l lo ,  aunque eI  conjunto español

también consegufa doblar  su poblac ión,  los a l lcant inos

pasaban  de  rep resen ta r  un  2 .528  de r  t o ta l  españor  a l  i n i c i a r

e l  s i g l o  a  supe ra r  e I  3 .16  en  1986 .

Sin embargor  este crec imiento sostenido de la  poblac ión

a lo  largo de todo e l  per lodo esconde r i tmos muy d l ferentes;

en Ia  pr imera mi tad del  s ig lo ,  € I  crecLmiento es muy

infer ior  a l  exper imentado por  España en su conJunto y  t

consigulentemente,  e l  peso demográf ico de Al lcante en e l

to ta l  nac ional  d isminuye de manera lenta pero constante.  En

1950  la  p rov lnc ia  só to  rep resen taba  e I  2 .26 t  de  l a  pob lac ión
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española y  desde e l  ln ic lo  del  s lg to só lo había aumentado en

163 .916  pe rsonas r  u Í r  34 .86 t  ( f r en te  a  un  50 .45 t  r eg i s t r ado

por  e I  Es tado ) .

Por  eontra,  desde 1 950 -y  especia lmente en la  década de

Ios sesenta-  eI  crec iml-ento demográf ico se aeelera,

superando eon mucho el promedJ-o estatal y l legando en los

años centra les <te l  per iodo a sobrepasar  con holgura e l  2 t  de

crec imiento anual ;  eomo eonsecuencia de eI Io ,  la  prov incJ-a

aumen tó  su  pob lac ión  en t re  1  950  y  1  986  en  620 .855

habi tantes y  su par t lc ipac ión en e l  to ta l  español  pasó de

2 .26 *  en  1950  a l  3 .16  en  1986 .  En  re l ac i ón  con  e l l o ,  en t re

1970 y hoy,  A l tcante ha sobrepasado en poblac ión a

prov lncÍas como La Coruña,  Astur ias y  Vizcaya.  En densidad '

en d icho per i r r lo ,  ha superado a la  vec lna Valencia y  a

Pontevedra., Iogrando con el lo ocupar tamb.lén eI quinto lugar

en euanto a densldad en eI  conjunto de Ias prov inc ias del

Es tado .

¿A  gué  se  debe  es te  d i s t i n to  r i tmo  de

demográf ico de la  segunda mi tad del  s ig lo? Para

esta pregunta basta descomponer  (Vid Cuadro 2

eI  crec imiento real  de cada per iodo in tercensal

componentes l  e l  crec imiento vegetat ivo y

mlgrator io .  Mientras e l  pr imero presenLa en

décadas un s igno permanentemente posi t lvo,

mlgrator io  muestra un carácter  muy d ls t in to en

mi tad  de l  s lg lo  que  en  l a  ac tua l .  A  es te  sa ldo

mareadamente negativo antaño y claramente

c rec im ien to

eon tes ta r  a

c rá f i co  2 l

en sus dos

e l  sa ldo

todas las

e l  sa ldo

1a pr imera

mig ra to r i o ,

pos i t ivo en
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nuestros díasr  s€ debe fundamenta lmente e l  ráp ido aumento

poblac ional  a l icant fno.

Cuad ro  1 .2

PROVTNCIA DE ALICANTE. CREEIMIENTOS REAL Y VEGETATIVO Y
SALDO MTGRATORTO (1900  -  1981  ) .

Periodo
Crecimiento

rea l
Crec imiento

vegetat ivo
Sa ldo

migrator io

1901 -1910
1911 -1920
1921 -1  930
1931 -1940 (a )
1941 -1950
1  951  -1  960
1961 -1970
1  971  -1  981

27 .467
1  4 .570
33 .652
61  .724
26 .503
77 .877

21  0  .572
227 .200

45 .643
1  I  . 086
44 .706
32 .254
43 .893
53 .8s6

102  . 7  87
117 .337

-  18 .176
-  3 .51  6
-  11 .054

29  . 47  0
-  17 .390

14 .021
107 .785
1  09 .863

NOTAS

(a )  E l  censo  de  1940 ,  cas i  con  to ta l  segu r fdad ,  o f rece
c i f ras  exces i vas .

Fuen te :  E labo rac ión  p rop ia  con  da tos  de l  I .N .E .
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CAP. 1 GRAT'ICO 2

CRECIIlIET{TO DEI,IOGRAFIEO DECtrT.INL DE LA
PROVINEIA  E} 'TTRE 19OO _  1981  .
CRECIIÍIEI{TO VEGETATIVq Y SALDO I'ÍI-G¡AIq&IO

Fuen te :  I  . l ' I .  B .

IOOO-tO lg l l -2O 192l-30 l93l- ( ,

I Creclmlento real

ITI Creet.rnl.ento vegot'tüi 'vo

[f, 
sarao migraborlo

tett-6o 1961-70 1971-81 !ecg4ro-
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CAP. 1 GRAFICO 3

PROVINCIA DE
NACTMTENTOS, '

ALTCANTE,
DEFUNCIONES

1900  -  1985 :
Y CRECTMIENTO

VEGETATIVO

Fuen te !  I .N .E .

Nae imien  t  os

De f u¡re I orte s

F=] creerrn ie* to veger i t r ivo posiu ivo
t--_1

I  gtol 9¿ lOt9  20 t 9 3 0 r950 t9Go t980  86
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1.1 Et  CREEIMIENTO VEGETATIVO.

Pero,  antes de abordar  ros aspectos rn igrator ios y  sus

causas,  consideramos ln teresante detenernos,  s iqu iera

brevemente,  en Ia  evoluc ión de ra nata l ldad y mortar idad de

la prov incLa a lo  largo de ra presente centur ia ,  debido a

9üer  pese ar  fuer te sa ldo migrator fo  pos l t ivo t lurante la

época más rec iente,  a l  crec imiento vegetat ivo se debe (sa lvo

en los años sesenta)  ra  par te det  león der  eremiento

demográf ico (v id .  Cuadro Z y  Gráf icos 2 y  3)

Er  número de nacimientos de la  prov inc la ha s ido

s iempre super ior  a l  de defunciones a lo  rargo de todos los

per iodos in tercensares,  e  inc luso de todos los años,  s l

excep tuamos  1918  y  1939  (Ap .Es t .  I  y  z l .  Ambos  años  son

excepcionales por  razones d lversas:  en lg tg se produjo la

úr t ima gran epldemla que haya afectado a l  ter r i tor io

españor ,  la  conocida de forma inapropiada como ,gr ipe

española" ,  que d ió or fgen en nuestra prov inc ia a una

sobremor ta l l dad  de  unos  gu lnce  a  ve ln te  m i l  ó ¡ i t os  (1 ) ;

1939 ,  e l  año  f l na l  de  l a  Guer ra  c l v i l r  €s  espec ia lmen te  du ro

-como lo  fueron también los t res o cuatro que le  sucedieron-

en aspectos como la  sanidac l  o  la  ar imentac ión para unas

gentes somet idas durante años a una guerra ca ln i ta .  Hay que

destaear  que ambos años presentaron también un decrec imiento

vegetat lvo tanto para e l  pafs  varenciano eomo para España,

por ro que no se puede conslderar este fenómeno eomo una

par t i eu la r i dad  demográ f i ca  a l i can t i na .
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A g randes  rasgos  ( v id .  Cuadro  3 ) ,  l as  tasas  de

nata l idad de la  prov inc ia han descendido fuer temente desde

las  p r imeras  d6cadas  de l  s lg lo  has ta  l as  ac tua les ,  pasando

de valores earaeter is t icos de un réglmen demográf ico de

cor te t rad ic ional  -super ior  a l  3*  para la  pr imera década de

Ia centur ia-  a  ot ros que pueden per feetamente a l inearse con

los del  resto de países de nuestro entorno soc iopol í t ico en

Ios  años  ochen ta  (21 .

Cuad ro  1 .3

TASAS DEMOGRAPICAS (a )  DE LA  PROVINCIA  DE AL ICANTE,  1901-1981 .

Tasa  de  Tasa  de  Tasa  de  Crec .  Sa ldo  Crec .
nata morta nupeia vege mlgra miento

Per iodo l idad l idad t tdad ta t ivo tor io  rea l

1901 -10
1911 -20
1  921  -30
1  931  -40
1  941  -50
1  951  -60
1961  -70
1  971  -81

NOTAS

(a )  Las

Fuen te :

31 .21
24 .24
27  .02
22 .86
21  .64
19 .50
22 .06
19 .99

21  .76
20  .66
18 .55
17 .23
13 .75
1  0 .01

9 .24
8 .77

9 .45
3 .  58
8  . 47
5 .  63
7 .  B9
9 .49

12  . 82
11  . 22

3 .76
0 .69
2 .09
5 .14
3 .12
2 .08

13  . 44
10 .50

5 .69
2 .89
6 .38

10  . 77
4 .77

11 .s7
26 .26
21  . 72

7 .75
8 .  06
8 .54
6 .34
7  . 16
B .  46
7 .60
7 .64

tasas  es tán  l nd i cadas  en  tan tos  po r  m i l .

E laborac ión propia con datos del  INE

Sin embargor debido at  aumento de la población absoluta

de la  p rov inc ia ,  son  los  años  s i tuados  en t re  1973 y  1979 los

que muestran un mayor número de naclmientos, sobrepasando

todos  e l los  los  20 .000 nac ldos ,  con  un  máx imo de 21 .846 en

1976i  por eontra,  los menores nacimientos corresponden al
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úl t imo año de la  Guerra c iv l t ,  compensados en par te por  ra

sobrenatar idad de 1940,  producto del  f ina l  de ra cont ienda y

los reagrupamlentos fami l iares.  A par t l r  de 1943,  la

s i tuac ión tendló a normal izarse en torno a los doce mi1

nacimientos hasta gue en 1957 comienzan a aumentar  de manera

sostenida.  Tal  vez estemos ante e l  punto de in f lex ión de la

tendencia mlgrator la ,  en uno de ros años a par t i r  de los

cuares nuestra prov inc la cambió de ser  eminentemente

emigrante a reeibir nuevos pobradores venLdos de otras

t ier ras.  Lo c ier to  es gue en los años sesenta y  setenta,  Ias

dos décadas de craro a luv ión inmigrator io ,  ras tasas de

na ta l l dad  -gue  hab ían  descendLdo  has ta  un  1 .95*  como med ia

du ran te  ros  años  c incuen ta -  aumen tan  has ta  un  2 .2 * .  Es tos

valores,  a l tos para un ter r i tor io  ya fundamenta lmente

industr ia l ,  reveran la  exLstencia de una poblac ión Jóven o

meJor  aún ,  re juvenec ida ,  ca rac te r f s t l i a  só lo  exp l i cab re

ateni6ndonos a la  l legada de poblac ión inmigrante,

prefer ib lemente adur ta-Joven.  La caída brusca,  desde la

segunda mi tad de los años setenta,  de ras tasas de nata l idad

es un hecho común a todo el eontexto español y en gran parte

occ identa l ,  reraeionado en par te con Ia  cr l -s is  económica,  la

rápida t ransformaeión soc iorógica de la  muJer ,  e l  fomento

der  consumismo o  e l  desa r ro r l o  de  l a  c i v l l l zac ión  de l  oc io ;

causas euér  en Ia  prov inc ia que estudlamos,  han tenfdo s i

cabe una t ransformación aún más radlca l .

En  re lac lón  con  e l  t o ta l  españo l  (3 ) ,  l as  tasas  de

nata l idad a l fcant inas han s ido bastante in fer lores hasta
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1960 ,  deb ido  bás i camen te  a  se r  una  zona  de  emig rac ión  (1o

que l levó a un temprano envejec imiento de c ler tas zonas

montañosas in ter iores)  Y,  en mucha menor  medida,  a  una

cfer ta  "modern idad demográf iea"  de a lgunas local ldades

p ron tamen te  l ndus t r i a l i zadas .  A  pa r t i r  de  1960r  Po r .  con t ra ,

las tasas de nata l idad a l icant inas se s i túan por  enc lma de

Ia media española i  es ot ro cambLo debido a una inmigrac lón

(amén de por  la  buena s i tuac ión económica)  que re juveneció

Ia est ructura de edades de Ia  poblac ión y  provenÍa en gran

medida de zonas de mayor  fecundidad.

Los porcenta jes de la  prov incLa de Al lcante sobre e l

total de nacidos en España f luctúan de acuerdo eon dos

factores ya ind icados:  e l  crec ienLe peso poblac ión de la

prov inc la en e l  conJunto del  Estado y la  evoluc ión de sus

tasas  de  .na ta l i dad .  As l ,  has ta  1  960  l os  nac im ien tos

representan un porcenta je menor  que e l  gue le  corresponder la

en proporc ión a su poblac ión,  s iendo en ocho ocasiones

infer ior  a l  2*  anual  (cuando la  poblaelón nunca bajó del

2 .26*  de  Ia  españo1a) i  po r  con t ra ,  desde  1973  s iempre  ha

superado c laramente eI  3 t ,  I legando en 1979 a apor tar  e l

3 .33*  de  l os  nac im len tos  españo les .

Las tasas de morta l idad han descendido durante todo eI

s ig lo ,  par t icu larmente en las décadas de los cuarenta y

c incuenta,  con una brusca bajada de más de 7 puntos en sóIo

veinte añosi  esto ú l t imo se expl lca porque Ia guerra y  sus

consecuencias impid leron gue e l  descenso de los años t re in ta

fuese todo Io  ampl io  que debla haber  s ldo.  Una más completa
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ar imen tac ión ,  I a  me jo ra  de  l as  cond ic lones  san i ta r i as ,  l a

desapar i c ión  cas i  t o ta l  de  l as  mor ta l l dades  ca tas t ró f l cas

(só to  se  pueden  consLdera r  como ta res  ra  gue r ra  de  1936-39  y

Ia gr ipe de 1 91 I  )  ayudaron a este deseenso incontestable y

c lar ís imamente ev idenciado en la  reducclón de la  morta l idad

in fan t i l  a  unas  r lm l tes  m ln imos ,  casL  exeepc iona res i  con

e r ro ,  l a  espe ranza  de  v ida  se  s i t úa  a l  n i ve l  de  ros  pa l ses

más  desa r ro l l ados .

La bajada de las tasas de morta l idad se hace

impercept ibre a par t i r  de los años setenta,  ar  r regarse a

valores cas i  mln imosi  es más,  podemos aventurar  que -s i  no

cambian las c i rcunstanclas actuales-  pos ib lemente vo lverán a

sub i r ,  sLqu ie ra  m ln imamen te ;  l a  d i sm inuc tón  de  l a  na ta l i dad ,

con er  consiguiente envejec imiento y  crec imlento de ros

grupos de edad más propensos a enfermedades t  y  la  l regada

crec iente de jub i tados exter iores a nuestra prov inc ia

parecen darlo por segturo.

En  c i f ras  abso lu tas , el número de muertes ha ido

crec iendo en los ú l t imos años,  de acuerdo con e l  aumento de

los habi tantes i  s ln  embargo,  ras aprox imadamente nueve mi l

defunclones de la  actual idad,  s i  b ien no recuerdan ras

baj ís imas c i f ras de los años c incuenta,  tampoco r regan a las

cant ldades regis t radas en eI  pr lmer  cuar to de s ig lo  o en eI

per iodo béI ico,  pese a ra gran d i ferencia de pobrac ión.  En

re lac lón eon e l  to ta l  español ,  los 6bt tos a l lcant inos

representan lóg icamente un porcenta je en ascenso:  de menos

de un 2.22 en a lguno de los años cuarenta hemos pasado a más
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de l  3 t  desde  1974 ,  bas tan te  a jus tado  a r  po rcen ta je  gue

nuestra poblac lón representa en e l  to taL nacional ,  con una

l igera sobremorta l idad re lac lonada con la  crec iente

inm ig rac ión  de  j ub l l ados .

como consecuencia de ra combinaclón de los dos factores

anter iores - la  nata l ldad y Ia  mortar ldad- ,  estudiaremos e l

crec imiento vegetat ivo.  Este presenta sus tasas más e levadas

para las dos décadas der  a luv ión migrator io ,  en las cuales

la prov inc ia a l icant ina mantuvo unas medias de crec imiento

natura l  super lores a l  1  I  anual  y  un crec imiento vegetat lvo

anual  super ior  a  los d iez mi l  habi tantes¡  recordemos gue se

había comblnado.una rev i tar izac ión de la  nata l ldad con una

caida de la  mortar idad a n iveres mln imos.  con c i f ras argo

in fe r i o res ,  t amb ién  ra  p r imera  década  de l  s ig ro ,  l os  fe l i ces

veinte y  los años c incuenta mantuv leron a l tas tasas de

c rec im ien to .  Po r  e l  con t ra r i o ,  ra  década  de  1  91  1  -1  gzo ,  y  no

sólo a causa de Ia  epidemia de gr ipe s ino tambi6n por  una

brusca ca ida de la  natar idad y una acusada emigrac ión,  sóro

l regó  a l  0 .36 t  anuar ,  c i - f ra  i n fe r i o r  i nc luso  a r  c rec im ien to

de los años t re in ta y  cuarenta,  tan afectados por  ra  Guerra

C iv i l  y  sus  consecuenc ias .

Este crec imiento vegetat ivo es mucho más estabre en la

segunda mi tad de la  centur ia .  Durante la  pr imera,  aunque en

l íneas genera les e l  crec lmiento fue más rento que er  der

conjunto español ,  los at t iba jos fueron muy f recuentes.  Hubo

años con sardos negat ivos y  años con c i f ras que dobraban ar

anter ior  o  se reducÍan bruscamente:  e l  a juste de los
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nacimlentos y ,  sobre todo,  de las defunciones a la  coyuntura

propia de cada año or ig inó estas marcadas var iac iones en una

sociedad agrar ia  t rad ic ional ,  todavía bastante marcada por

la  bondad o no de las cosechas.

Por  contra,  los años c incuenta señalan eI  punto de

inf lex ión hacia un crec imiento vegetat ivo más estable y  más

ampl io ,  tanto porcentualmente como -sobre todo-  en c i f ras

abso lu tas  (V id .  Ap .Es t .  3 ) .  De  comienzos  de  l os  c incuen ta  a

f i na les  de  aque l l a  década ,  l as  c i f ras  cas i  se  dup l i can  y

esto ind ica,  ent re ot ras cosasr  eu€ ha cambiado e l  s igno

migrator io ,  que ha mejorado la  economfar  gu€ se ha

rev i ta l i zado  l a .  soc iedad .  Desde  1964  -año  de  amp l í s imos

movimientos migrator ios en toda España-  hasta '1979,  Ias

di ferencias entre nac imientos y  defunciones superan eI

número  de  d iez  m i l .  Só lo  en  1980 ,  en  una  fase  de  b rusco

descenso de la  nata l idad que no puede en modo a lguno

corresponderse en las defunciones,  vuelve a descender  de

nuevo por  debajo de d icha c i f ra .  E l  año 1976,  eI  de mayor

número de nacimientosr  €s también e l  de mayor  crec imiento

vegetat ivo absoluto;  desde entonces,  Ias c i f ras desc ienden

de modo constante.

Comparat ivamente,  desde gue las c i f ras t ienden a

es tab i l i za rse  en  l os  años  c incuen ta ,  e I  c rec im ien to

vegetat ivo a l icant ino representa entre un 31 -38*  del  to ta l

va lenc iano,  con una c ier ta  tendencia a un super ior

protagonismo conforme nos acercamos a Ias úI t tmas décadas.

En e l  panorama español ,  las c i f ras muestran una gran
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i r regular idad durante la  pr imera mi tad del  s lg lo i  en ra

segunda,  ra  tendencia ar  crec imiento ha l levado desde unos

porcenta jes in fer iores a l  2*  en ros pr imeros años c incuenta

hasta porcentaJes super iores a l  3 t  en ros años más

rec ien tes ¡  l a  rev i t a l i zac ión  de  l a  na ta r i dad ,  e l

re juvenecimiento debido a la  inmigrac ión masiva de ros

" fe l1ces sesenta ' f ,  causa a su vez del  anpl lo  crec imiento de

Ia poblac ión absoluta de Ia  prov lnc ia,  lo  expl ica

c laramente.

En re lac lón con todo lo  anter ior ,  también la

nupcia l idad s igue una evoluc ión s imi lar  en c i f ras absolutas

aungue no en cuanto a las tasas,  caracter izadas por  un c ic lo

d i f e ren te .  (V id .  Ap .Es t .  4  )

Las c i f ras absolutas desc ienden hasta ra Gran Guerra,

crecen durante 6sta y  parecen estabi l izarse hasta la  época

republ icanai  se desegui l ibran bruscamente por  ros avatares

bél icos y  ya en la  postguerra in ic ian una tendencia

cont lnuada de crec imiento hasta gue,  t ras la  l ramada cr ls is

del  pet róIeo,  re t roceden l igeramente.

A rgo  más  comp leJas ,  I as  tasas  de  nupc ia r i dad  decenares

muestran una c ier ta  tendencia a la  estabi l idad,  con máximos

de  8 .54  po r  m i l  y  m ín imos  de  6 .34 ,  d i f e renc ias  mucho  menos

bruscas que ras sopor tadas por  ra  natar idad y ra mortar idad

durante er  s ig lo :  a  f in  de cuentas,  cas i  todos ros adul tos

se casan,  normalmente una só la vez y  a edades bastante

s imirares i  s in  embargor  €s uno de los hechos demográf icos
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que más dependen de la  vo luntad det  propio su jeto para gue

sucedan,  a l  contrar io  de la  muer te y  de gran par te de los

nacimientos.  Por  esor  €n la  nupcia l idad in f ruye mucho más la

coyuntura concreta de cada año, como demuestra el ejemplo

ex t remo de  Ia  época  bé l f ca :  4  .773  nupc ias  en  I  936  po r  só Io

1 .2O8  en  1937 .

A grandes rasgos,  la  tasa de nupcia l idad crec ió hasta

ra tercera década para descender  bruscamente durante ra

época de regar idad repubr icanai  vo lv ió  a aumentar  hasta ra

década de los c fncuenta,  con un máximo s ign i f icat ivo en

1956 .  La  c i f ra  de  6 .498  bodas  en  d i cho  año  - cas i  rn i l  más  que

eI  anter ior -  es impor tante s i  tenemos en cuenta que es Ia

época en la  gue hemos señalado e l  punto de in f rex ión

migrator io :  s ign i f ica gue ps ico lógicamente ra gente posee

una opin ión opt imis ta acerca de ra s i tuac ión económica

(pos lb i l i dades  de  emp leo ,  de  man tene r  una  famÍ l i a ,  de

mejorarr  €n suma) y  esta opin ión debió ser  compart ida por

ot ras muchas gentes,  apar te de los nuevos cónyuges,

generando en ot ras zonas españoras una imagen de t ier ra con

futuro.

Durante las dos grandes décadas inmigrator ias,  las

tasas desc ienden -a lgo menos de un punto-  por  var ias

razones,  ent re e l las que en gran par te la  década de los

c incuenta compensó la  escasez de nupcias de las dos décadas

anter iores ( Ia  edad media de los contrayentes de ros

c incuenta es bastante super ior  a  Ia  de los sesenta) ;  además

de esto,  habr ía que va lorar  hasta qué punto in f luyó e l  que
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muchas pare jas de j .nmigrantes l legasen rec ién casados,  la

costumbre de marchar a contraer matrimonio a Ia localidad de

or lgen de la  nov ia,  €1 in ic io  de Ia  tendencia a las uniones

no legal izadas o la  repercusión de la  cr is is  a  f ina les de

los  se ten ta .

En cuanto a datos comparat ivosr  €s de destacar  que en

e I  t o ta l  va lenc iano  l as  c i f ras  a l i can t i nas  rep resen tan  a

grandes rasgos porcenta jes super iores a los de la  morta l idad

e ln fer iores a la  nata l idad y a l  crec imiento vegetat ivo:

nunca l legan a la  tercera par te,  aungue sobrepasan

c la ramen te  e I  30 t  desde  1964 .  Pa rece  c la ro  gu€ r  en  e I

contexto va lenc iano,  e l  peso demográf ico a l icant ino aumenta

con  l os  años .

En cuanto a la  par t ic ipac ión en e l  to ta l  español ,  los

porcenta jes crecen de modo sostenido desde los años

c incuen ta ¡  desde  1975  superan  e I  3 t ,  a l  i gua l  que  en  l as

otras tasas estudladas y  por  razones parec ldas.  Es de

destacar  guer  sa lvo en los cuarenta,  A l lcante ha s ido una

prov inc ia t tmuy casaderat t  en e l  contexto español ,  con tasas

de nupcia l idad s iempre super iores a las del  Estado.
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1.2  LOS SALDOS MTGRATORIOS.

Presentan una mayor  var iac ión que e l  crec imlento

vegetat ivo a 1o largo der  s igro,  con osc i lac iones gue var lan

desde  e l  -o .376 t  anuar  a  comienzos  de  l a  cen tu r i a  a l  1 .344 t

de los años sesenta.  A grandes rasgos podemos separar  dos

per iodos b ien def in idos:

A)  La pr imera ml tad del  s ig lo ,  de un marcado carácter

negat ivo.  sóto se presenta una excepcJ-ón,  ra  de ros años

t re in ta r  con  un  fue r te  sa ldo  pos i t i vo ¡  e r  0 .514 t  anuar .

una excepclón que podemos considerar  f lc t lc ia ,  pese a que

durante los '  años de paz repubr icana e l  desarrorro

industr iar  de a lguna rocar ldad -como Erda y Arcoy-  l levó

hacia e l las un fuer te cont ingente de t rabaJadores

foráneosi  ra  razón de este fuer te incremento se basa en

una sobrevalorac ión excesiva der  censo de 1940,  práct ica

ex tend ida  en  toda  España(4 ) ;  a r  no  poderse  j us t i f i ca r  po r

un crec imiento vegetat fvo e levado,  e l  presunto aumento

intercensal  Índuce ar  er ror  teór ico de suponer  un ampl io

sa ldo  m ig ra to r i o  pos i t i vo r  eu€  no  fue  ta r .  Es ta

sobrevalorac ión es,  a  su vez,  ra  causa fundamenta l  de las

fuer tes c i f ras de emigrac ión resul tantes para ra década

de los cuarenta,  época en que pocas razones inc i taban a

emigrar  a l  resto de España y pocas opor tunidades se

ofrec lan para una sa l ida a l  exter ior .

Esta fuerte tendencia emigrator ia de ros ar icant inos
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venfa de le jos y  su impor tanc ia ha s ido destacada por

muchos publ ic is tas e inst i tuc iones del  s ig lo  anter ior

(5 ) .  B ien  en  d l recc ión  a l  ex te r l o r  (  hac ia  A rge l i a  y ,  en

menor  med lda ,  Amér i ca  o  F ranc ia ) ,  b ien  a  l as  g randes

c iudades  españo las  ( sob re  todo  a  Ba rce lona ) ,  l os

al icant inos encontraban en Ia  emigrac ión un remedio a las

carencias del  ter ruño,  más gue una respuesta a una

vocac ión  aven tu re ra  (6 ) ,

B )  En  Ia  segunda  m i tad  de l  s ig lo r  po r  conL ra ,  A l i can te  v i ve

una fase de desarro l lo  económico,  que no só lo cor ta la

emigrac ión como corr iente co lect iva s ino que rec ibe un

apor te inmigrator io  que se ha revelado mucho más estable

y permanente que eI  de Ia  mayor ía del  ter r i tor io

nacional ,  La convers ión de la  prov inc ia en una zona de

acogida de gentes de ot ros lares,  a l  l levar  apare jado eI

f in  de Ia  sa l ida de t rabajadores autóctonos hacia ot ras

t ier ras -con a lgunas excepciones bastante local izadas-  ha

const l tu ido una t ransformación tan impor tante como Ia

brusca caÍda de las tasas de nata l idad y morta l idad:  s i

éstas l levan asociado un cambio de ment ,a l idad en cuanto a

Ia fami l ia  y  la  muer te,  aquel las han t ransformado e l

urbanismo,  la  economla,  e l  contexto l ingüís t ico -en

muchos casos-  y  las re lac iones con las gentes or ig inar las

de  o t ras  t i e r ras .

En esta fase inmigrator la ,  a  la  que vamos a dedicar  e l

presente estudio,  podemos d l ferenciar  t res etapas:
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La lenta t ransformación de ros años c incuenta,  en ros
cua les  l a  p rov inc ia  camb ia  de  s igno  m ig ra to r i o :  e r  0 . z t
anual  de sa ldo migrator io  para la  década esconde unos
ampl ios contrastes entre ros pr imeros años c incuenta,  en
Ios que como veremos se aprovechan Ias mayores

fac i l i dades  pa ra  sa r i r  a r  ex te r i o r  ( ya  gue  ra  em ig rac ión
hab ía  s ido  con ten ida  du ran te  años ) ,  y  ros  ú r t imos  años
del  per iodor  €r  ros que abundantes grupos de t rabajadores
procedentes det  éxodo rurar  comienzan a arr ibar  a ras
Iocal idades ipdustr ia les de Ia  prov inc ia.

Los  años  s i t uados  en t re  e r  p lan  de  Es tab i r i zac ión  de  l gsg
y e l  "crac del  pet róreo"  de 1973 incruyen ros varores más
elevados der  sardo migrator io ,  con una c i f ra  media anuar
de l  1 .34 t  pa ra  Ia  década  de  ros  sesen ta :  co inc ide  e r  más
ampl io  éxodo rurar  de ra h is tor ia  de nuestro país  con ra
consol ldac ión de ra industr la  a l icant ina y  er  desarrorro

de l  t u r i smo  l i t o ra l .

3 i l  Desde  e r  i n i c i o  de  ra  c r i s i s  económica ,  e r  aumen to  de t
paro y  la  d lsminución de un empreo industr iar  gue cada
vez deja menos lugar  para e l  peonaJe,  las c i f ras
descienden con respecto a ros años sesenta.  s in  embargo,

e l  mantenlmiento de un sa ldo migrator io  craramente
posi t ivo para todos y  cada uno de ros años muestra ra
ev idente sor idez de ra corr iente:  f rente ar  cambio brusco

de la  d i recc lón migrator ia  en zonas como e l  país  vasco o
Barcelona,  Arrcante s igue mantenlendo su impor tanc ia como
zona de acogida,  sust i tuyendo en gran medida a ra

1e

2e



04fi

inmigrac ión procedente del  éxodo rura l

personal  cual i f lcado,  de retornados

jub l l ados  ex t ran je ros  (71 .

de

de

por

de l

la  l legada

exterior y

En los  ú r t imos años ,  € l  sa ldo  migra tor io  parece

acererarse de nuevo. como señala er profesor Rodr lguez

osuna, "probablemente se esté en er rnic io de una nueva

etapa migrator ia de caracter lst icas dist intas,  por ahora

poco  conoc idas . " (8 )
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1.3 UN CRECTMIENTO ESPACIALMENTE DESIGUAL.

Desde los años cJ-ncuenta,  e t  crec imiento demográf ico de

ra prov inc ia a l icant ina ha s idr ¡  ráp ido y  sostenido,  pero no

homogéneo.  Las c i f ras g lobales esconden enormes d i ferencias

gue podr íamos prasmar gráf icamente en dos e jempros ext remos:

mientras Benidorm - ra "c iudad ins ign ia, ,  de la  t ransformación

demográ f i ca -  mu l t l p l i ca  en  es tos  años  cas i  ve in t i c i nco  veces

su poblac ión de hecho,  a lgunos pueblos del  secano montañoso

-To r ros ,  Aguas  de  Buso t -  l a  ven  reduc i r se  en  cas i  un  72*

En rear idad,  ra  poblac ión aumenta grac ias a ras

c iudades y los pueblgs grandes,  especia lmente s l  han seguido

un  p roceso  de  i ndus t r i a r i zac ión  o  desa r ro l ro  tu r í s t l co :  de

los  620 .855  hab i tan tes  que  aumen ta  l a  p rov inc ia  en t re  1950  y

1  986  ,  571  .250  co r responden  a  ros  ve in t i c i nco  mun ic ip ios  más

pobladosr  eu€ pasan de contener  e l  6g.ggt  de la  poblac ión en

1  950  a I  80 .32  en  1  986 .

Es tos  ve in t i c i nco  mun ic ip ios  más  pob lados ,  l os  mayores

de  d iez  m i l  hab i tan tes  en  1986 ,  han  gozado /padec ido  una

transformación demográf ica y  urbanfst ica grobalmente

ace re rada  en  e r  pe r iodo  1  950  1  986 :  n inguno  de  e r ros  ha

v i s to  d i sm inu i r  su  pob lac ión  y  só ro  unos  cuan tos  ( l os  de

mayor  vo lumen de pobrac ión agrar ia  y  mayor  pobramiento

diseminado,  genera lmente)  han aumentado por  debajo de su

crec imiento vegetat ivo.  s ie te de e l los han t r ip l icado,  a l

menos r  sü  pob lac ión  de  hecho  (Ben ido rm,  Ca lpe ,  I b i ,  San
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Vicen te ,  pe t re l ,  E l che  y  San  Juan) i  o t ros  s ie te ,  I a  han
doblado.  Consecuencia de todo e l lo ,  la  prov inc ia cuenta en
la actuar idad con una red urbana bastante egui r lbrada pues
e l  c rec im ien to  de  ' a  cap i ta r r  €  i nc luso  de  ras  cabece ras
comarcales,  no ha t ra Ído consigo er  estancamiento de los
núcleos secundar ios;  es másr  €f i  muchos casos er  desarrorro
de  es tos  ú l t imos  ha  s i do  supe r i o r (9 ) .

En e l  reverso de la  m.nedar  6g munic ip ios _casi  la
mi tad der  to ta l  prov inc ia l -  han v is to descender  su poblac ión
en  es tos  36  años :  44  de  e110s  son  pegueñas  roca r idades  gue
no  l l egaban  en  1950  a  l os  m i l  hab i tan tes ,  pe ro  o t ros
superaban holgadamente esta c i f ra  (e l  mayor ,  p inoso,  contaba
con  más  de  se i s  m i l l a res  de  pe rsonas ) .  E I  descenso  ha  s ldo
especia lmente grave en d iec is ie te l0car idades gue han
perd ido más de la  mi tad de su poblac ión:  en cas i  todos los
casos r  so f i  mun ic ip ios  de r  i n te r i o r r  ded icados  a  ra
agr icu l tura de secanor  €n ter reno montañoso,  maL comunicados
y peor  dotados de serv ic ios.  Son e l  o t ro Al icanter  ün mundo
rurar  con escasas posib i r idades de remontar  er  vueror  QU€esconde sus depr imidas var iabres demográf icas en e l  seno de
la prov inc ia más d inámica de toda ra comunidad Autónoma.

Observemos eL adjunto Mapa 1,  gue muestra la
d is t r ibuc ión super f lc iar  de los munic ip ios que han perd ido
pobrac ión en e l  per iodo comprendido entre 1 g60 y 1 gB1 .  E l
área subrayada se ext iende por  más de ra cuar ta par te de ra
super f l c i e  p rov inc ra l  (e r  26 .01*  exac tamen te )  e  i nc luye  a  72
poblac iones,  más de ra mi tad de las de ra prov inc ia.  En e l
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interior de este terrl-torlo deprlmido habltan tan sóro

51 .035  personaa  en  1986  (e r  4 .06 t  de  los  res iden tes  en  la

provincta),  con una densldad medla de 33.7 habl tantes por

ki lómetro cuadrado ( Ia provincla supera los 215).

La distr lbución de estos municlpios afecta a todas ras

comarcas estudJ.adas, s l  exceptuamos el  BaJo Vinalopó. pero

su mayor lncldencia se da en la zona lncrulda entre ra

carretera de valencl-a a Alicante por Alcoy y la autopista de

la costar €n las poblaelones cereanas a ra s lerra de Ai tana.

Es una especLe de eomarca natural lnvertebrada, cuyos

pueblos se s lenten atrafdos hacla t res cabeceras comarcales

dl ferentes:  Benidorm, DenLa y Alcoyi  por el lo son las

eomareas de Er Marquesado, La Marina y tos Valles de Arcoy

ras gue ref leJan estadfst lcamente este estancamlento:  en las

tres son mayorfa ras poblaciones que decrecenr én las tres

predomina superf ic la lmente el  terr Í tor lo depr lmLdo.

En ras otras comarcas, las locar ldades regreslvas son

ml.norla, generalmente pueblos perlféricos dentro de Ia

comarca y margLnales en cuanto a la actlvldad económica

predonlnante en la zona. Por ejemplo¡ én los valles del

Vlnalopó se trata de poblaciones atejadas del  eJe de

comunicacLones gue slgue el  curso der r lo,  local ldades

agrar las con escasa o nula lnstalaclón de fábr lcas de

calzado (el  sector lndustr la l  básico de la zona).

Pese a lo anterior, nlnguna de las comareas en gue

hemos dtv td ido e l  ter r i tor lo  a l icant ino ha v ls to reducida su
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pobrac ión en e l  per iodo de t iempo ref le jado en er  mapa.  Es

más,  La Mar ina,  una de las comarcas más gravemente afectadas

terr i tor ia lmente por  e l  descenso de pobrac ión de muchos de

sus munic ip fos,  es la  comarca que presenta un mayor

d inamismo poblac lonar ,  grac ias ar  inmenso desarro l ro  de sus

loca l i dades  cos te ras .  Es  e l  e jemp lo  más  c la ro  de  Ia

ex is tenc ia de dos Al icantes marcadamente d i ferenciados desde

e l  pun to  de  v i s ta  m ig ra to r i o .
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1.4  LOS AÑOS CTNCUBNTA,  EL CAMBTO DE TENDENCIA

Ya hemos dejado ind icado cómo la  fuer te tendencia

emigrator ia  de la  prov inc ia de Al lcante se v io  t runcada a

par t i r  de ros años c incuenta,  en los gue comienza ra que

hemos l ramado etapa inmigrator ia ,  receptora de gentes de

otras par tes der  Estado at raídas por  ra  t ransformación

económica gue se estaba f rag iuando.

EI  sa ldo migrator io  de los años c incuenta es posi t ivo

pero todavla débi r :  no l tega a ra cuar ta par te del

crec imiento vegetat ivo,  argo gue hace pensar  gue

posib lemente ros pr imeros años fuesen l i_geramente negat ivos.

A par t i r  de 1 955,  en una época de acercamiento ar  resto de

ros países de occ idente,  de entrada en inst i tuc iones

supranac iona les ,  de  a l i anza  rec ién  es t renada  con  l os

estadounidenses,  de in ic io  del  tur ismo y de mayores

fac i l idades para la  expor tac ión de productos a una Europa

que abandona sus est recheces económicas de postguerra,

a lgunas poblac iones de Ia  prov inc ia comienzan a rec ib i r  mano

de  ob ra  l l egada  de  p rov inc ias  cada  vez  más  a leJadas .  son ,

por  lo  genera l ,  las c iudades más pobradas,  con una red más

densa  de  se rv i c los  comerc ia res  o  bu roc rá t i cos ,  con  un  te j i do

industr la l  más o menos consor idado,  en argunos casos -como

Arcoy o Erda-  con o leadas lnmigrator ias precedentes.

También aparecenr  rnüy locar izadas,  ras pr imeras

muestras der  crec imiento urbanls t ico gue ra genera l izac ión
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del  tur ismo masivo va a produci r  en nuestras costas.

Poblac iones como Benidorm, Denia o Al faz del  Pt  hablan

l legado en e l  censo de 1 950 a su c i f ra  mln ima de poblac ión

durante e l  presente s ig lo i  a  par t i r  de d icha fecha Ia

evoluc ión cambla hasta e l  punto de quer  €rr  ocasiones,  se

debe cal i f icar  de excesivo eI  crec imiento.

El  desarro l lo  demográf ico de Ia  década fue muy

desigual  2  71 munic ip ios v ieron córno su poblac lón había

descend ido  en  1960  f ren te  a  Ia  gue  ten lan  en  1950 i  de  l os  66

que aumentaron,  muchos Io  h ic feron en magni tudes ln fer iores

al  crec imlento vegetat ivo,  1o que ind ica gue todavía se

mantenla un predomin lo de Ia  emigrac ión.  NÍ  s igu iera entre

Ias poblac iones mayores de d iez mi l  habi tantes habfa un

predominio homogéneo de Ias ciudades demográficamente

progres ivas!  e l  entonces cuar to munic ip io  más poblado de la

prov inc ia,  or ihuela,  v io  descender  eI  número de sus

res identes,  en gran par te debido a la  cont inua emigraeión

desde var ias pedanías (no o lv idemos gue se t ra ta de un

munic ip lo  con mayor fa de poblac ión fuera de la  capi ta l  ) ;

o t ras local idades -Denia y  Almoradí ,  por  e jemplo-  crec ieron

tan débilmente que debemos suponer hubo en el los importantes

sa l i dad  de  emlg ran tes .

Pese a lo  anter ior ,  podemos deci r  gue e l  crec imiento

prov inc ia l  de Ia  década afectó fundamenta lmente a las

c iudades más pobladas y  a a lgunos munic ip ios fn termedfos muy

local izados.  Puede ser  in teresante enumerar  d iec ise is

munic ip ios que crec ieron durante eI  per lodo en más de mi l
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personas cada uno,

prov lnc ia Io  h izo

crec imiento,  aungue

r l tmo de progres ión

con  l os  años .

Observemos en eI Cuadro

1  960  en  c i f ras  abso lu tas  es tas

Cuad ro  1 .4

con un  to ta l  de  73 .076 en  con jun to  ( la

en  77 .348  )  .  E l los  son  e I  moto r  de l

algunos ralent izaron poster iormente eI

y otros muchos se les fueron añadiendo

4 cómo crec ieron entre 1 950

d iec i se i s  c iudades :

1 950 - . I  960 ! MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE CON
MAYOR CRBCTMIENTO DE}4OGRAFICO ABSOLUTO.

Munic ip io

Elche
AI l can te
Elda
AIcoy
Petre l
Benidorm
Novelda
rb i

Crecimiento
in te rcensa l

'  17 .401
1  6 .790

7 .429
7 .021
4 .470
3 .  533
2 .302
2 .048

Mun ic ip io

V i l l ena
San Vicente
Vi l  Ia j  oyosa
Aspe
Crevi l lente
Bañeres
Albatera
San Juan

INE

Crecimiento
intercensal

1  . 958
1  . 904
1 .691
1  . 579
1  . 394
1  . 238
1 ,168
1 .150

Fuente:  Qerqsos de Pclb lac ión,

De Ia enumeración podemos conclu i r  gue eI  crecfmiento

se or ig inó en las zonas industr ia les antes gue en las

tur ís t icas,  aunque Benidorm fuese Ia  local idad que más

aumentó proporc ionalmente,  I legando a doblar  su poblac ión

con creces3 erar  por  entoncesr  üD caso local lzado y

semia is lado,  que no consegufa todavía t ransformar a las

loca l i dades  vec inas .

E I corredor del Vinalopó era Ia zona fundamental en eI
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crec imiento prov inc ia l !

aumentado,  Petre l  Ia

porcenta je de crec imiento,

era super ior  a  la  de

c rec im ien to  de  Pe t re l )  ;

encuentran dentro de las

mayor  at racc lón hacla

zapa te ras .

Elche era Ia  c iudad gue más había

local idad industr ia l  con mayor

Ia at racc ión producida por  Elda

Alcoy (expl icando a su vez e l

ocho de las c iudades enumeradas se

comarcas del  V inalopó,  con una

las poblaciones emj-nentemente

EI  segundo punto de at racc ión se encuentra en la  c iudad

de Al icante,  inc luyendo poblac iones cercanasr  como San

Vicente y  San Juan.  EI  caso de Ia  capi ta l  no es

fundamenta lmente.  indust r ia l ,  aunque también.  aumentó la

poblac ión empleada en e l  sector  secundar io ,  s ino mucho más

comp le jo :  e I  emp leo  se  d l ve rs i f i ca  aqu í  en  mu l t i t ud  de

serv ic ios comerc ia les, bu roc rá t i cos ,  san i ta r i os ,  de

enseñanza y tur ís t icos que -sumados a la  implantac ión de

industr ias-  generan una corr iente inmigrator ia  hac ia

A l l can te ,  s i  no  tan  i n tensa  como la  d i r i g ida  a l  mun ic ip io

i I Íc í tano,  mucho menos expuesta a va ivenes y cr is is  de

c rec im ien to .

EI  resto de poblac iones se d is t r ibuye por  todas las

comarcas,  excepto EI  l r larquesado,  cuyo desarro l lo  tur íSt ico

fue poster ior ,  Bn a lgunas comarcas,  como los Val les de

Alcoy,  €1 foco de at racc ión se encuentra en la  cabecera

comarcal i  en ot ras,  como la  Hoya de Casta l la  o La I ' tar ina,

muestran una t rans ic ión de una cabecera comarCal  a  ot ra;  en

la Vega Baja,  la  local idad de mayor  crec imiento n i  es Ia
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cabecera comarcal

hasta entonces.

n i  tan s iqu iera una de las más pobladas

En reración con estas t ransformaci-onesr s€ produJeron

los cambios porcentuares en cuanto ar rugar de or igen de la
pob lac ión  prov inc ia l  (v id .  Cuadro  5) .

De acuerdo con ros datos expuestos,  se comprueba c6mo

aumenta durante ra década er  porcenta je de ra pobrac ión

nacida en e l  resto de España y -en menor  medida-  la  que v ive

en rocal idades de ra prov inc ia d i ferentes a ra de su

nac im ien to .

También se observa cómo ra pobración inm.igrada es

super ior  en las c iudades gue en ras local idades medias y

pegueñas,  consecuencia de ser  las grandes receptoras de mano

de obra para la  industr ia  y  ros serv ic ios.  No obstante,  e l

crec imiento de ra poblac ión venida de ot ras provr .nc ias se

de ja  sen t i r  más  en  l as  roca r idades  menores ,  has ta  d i chos

años cas i  to tarmente a le jadas de estos movimientos de
poblac ión;  en los pequeños pueblos,  € l  porcenta je de

inmigrados nacidos en la  propia prov inc ia es tan erevado

como en las c iudadesr  €f i  par te por  los par tos l levados a

efecto en c iudades cercanasr  € '  par te porque son muy

corr ientes los casamientos con gentes de locar idades vec inas

(a r  se r  más  escasas  ras  pos ib i r i dades  de  e recc ión  den t ro  de

la  p rop ia  co lec t i v i dad ) .



05?

Cuadro  1 .5

ZONAS Y PRTNCIPALES MUNICIPIOS DU LA PROVINCIA DE ALICANTE.
DTSTRTBUCTON PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN SU LUGAR DE
ORIGEN.  COMPARACION ENTRE 1950  Y  1960 .

Lugar  de or igen de Ia  poblac ión (a)

Nacldos en
eI  propio Nacidos en

munic ip io  ot ro lugar  Nacidos en
donde se de la  e l  resto
censaron prov inc ia de España

1  950 1  960 1 950  1960  1  950  1  960

TOTAI, PROVTNCTAL 7s .B  67 .7  13 .3 15 .6  10 .2  15 .7

Z O N A S :  ( b )

Urbana
fntermedia
RuraI

LOCALIDADES: ( c )

66  . 2  61  . 5
82 .6  73 .9
79 .0  69 .7

57  . 4  53  . 2
70 .0  60 .  1
76  . ' ,  72 .8
80 .3  76 .6
85 .7  79 .5
76 .6  70 .4
7  4 .8  65 .2
55 .3  48 .6
76 ,9  6s .7
BB .0  87 .3
78 .6  73 .9

15.2
1  0 .8
14 .2

19  .6  19 .0
15 .8  16 .6
2"1  .g  21  .6
16 .0  19 .5

9 .5  12 .5
14 .0  15 .9
13 .6  16 .8
1  3 .6  22 .7
13 .9  15 .6

6 .  1  5 .2
5 .7  s .2

1  6 .5  17  . 7  20  . 9
13 .7  6 .0  11 .4
1  6 .5  6  . 2  12 .9

A l i can te
AIcoy
Almoradf
Ca l l osa  de  Seg .
Crev i l l en te
Denia
Elche
EIda
Novelda
Or ihuela
V i l l ena

22.0  26 .4
1  3 .  4  22 .s

1 .8  5 .4
2 .8  4 .  0
4 .2  9 .3
7 .5  12 .5

10 .4  16 .9
30 .  9  28 .2

8 .1  17  .5
5 .?  6 .9

15 .4  20 .3

NOTAS

(a )  No  se  i nd i can  l os  po rcen ta jes  de  ros  nac idos  en  e l
ext ranjero y  los de aquel los cuyo lugar  de or igen no
consta,  aungue se contabi l lzan para hal lar  los
porcenta j  es.

Las zonas no se corresponden exactamente de un
a  o t ro  con  l as  m ismas  loca l i dades .

censo(b t

( c ) Só1o local idades mayores
ambos Censos.

de  1  0 .000  hab i tan tes  en

Fuente:  Eraborac ión propia con datos de los censos de
Pob lac io -n  de  1950  v  1960 ,  INE .
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Estudiando los pr inc ipa les centros urbanos de ra

provincia, observamos gue en todos ha aumentado eI

porcenta je de poblac ión nacida fuera de e l los.  Los cuatro

máximos receptores de inmlgrantes presentaban en 1 960

porcenta jes de poblac ión inmigrada super iores a la  media

p rov Ínc ia l ;  en  E lda  e ran  mayor ía  ros  no  nac idos  a r t f i  en

Ar icante,  iban camino de ser lo i  en Alcoy y  Elcher  gu€

par t Ían de porcenta jes menos e levados,  las tendencias a l

aumento eran aún más rápidas.  En ras local idades con mayor

impor tanc ia de ra pobrac ión agrar ia ,  especia lmente en las de

la vega Baja,  ra  poblac ión procedente de ot ras prov inc ias

e ra  aún  escasa ,  pese  a  su  aumen to .

Aunque a n iver  genera l  aumenta la  pobrac ión que v ive en

mun ic ip ios  de  l a  p rov inc ia  d i s t i n tos  a l  que  nac ie ron ,  l as

tendencias son muy d ispares i  la  propia capi ta l  v io  cómo

disminuyeron porcentualmente sus inmigrados

int raprov inc la les,  debido en gran par te a l  a luv ión de

inmigrados de ot ras áreas geográf icas.  Las pobrac iones con

importante peso económlco del  sector  agrar io  -Almoradí ,

or ihuera,  v i r rena-  también d isminuyeron su proporc ión de

inmigrados prov inc ia l .es.  por  e l  contrar io ,  la  inmigrac ión

hacia Erda procedía de ras comarcas más cercanas.

También es Elda ra única pobrac ión en ra que d isminuye

la proporc ión de inmigrados de ot ras prov inc ias,  pese a

contar  con er  porcenta je más e levado de todas nuesLras

c iudades.  La causa est r iba en que la  c iudad ya había

rec ib ido mi l lares de inmigrantes en er  per lodo anter ior  a  ra
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Guer ra  C iv i l ,  muchos  de  e l l os  a lbace tenses  y  murc ianos i  a l

i r  fa l lec iendo los inmigrados ant iguos aI  t iempo que

aumentaban los rec ién l legados desde pueblos próx imosr  €s

Iógico que los porcenta jes var iasen.

Di ferente es la  evoluc ión de las demás local idades,

especia lmente A}coy,  E lche y Novelda,  en las que e l  ráp ido

incremento de Ia  poblac ión se debe sobre todo a los l legados

desde ot ras prov inc ias.  La razón de esta súbi ta  at racc ión

sobre prov inc ias y  local idades concretas,  con las gue hasta

entonces apenas s i  se habían establec ido contactos humanos,

se debe a l  desarro l lo  acelerado de c ier tos sectores

industr ia les y  d.e serv ic ios,  con la  consiguiente necesidad

de abundante mano de obra y  eI  o f rec imiento de unos sa lar ios

y unos medios de v ida mucho más sat is factor ios que los

exis tentes en los lugares de or igen.

Se  hace ,  pues ,  necesa r io  es tud ia r  I a  evo luc ión

económica de la provincla para comprender los movimlentos

mig ra to r Íos .  Pe ro  e l l o  requ ie re  un  cap í tu lo  apa r te .



060

NOTAS

(  1  )  Para e l  estudio de la  evoluc ión de la  epldemia
Iocal idad concreta de Ia  prov inc ia véase
ESCANDELL ,  J .R .  ¡  "E lda ,  1  885 -1  91  8 :  l as
ep idem ias " ,  A lbo rada ,  XXv f I I ,  1982 ,  s . p .

en una
VALERO

út t imas

(21 Los datos re la t ivos a Ia  presente década no los hemos
calcu lado debido aI  re t raso en Ia  publ icac ión de las
c i f ras por  par te del  rNE,  con to  que estar íamos
obl igados a of recer los de modo incompleto.  Bsta misma
aclarac ión s i rve para los datos referentes a
defunciones,  matr imonios y  crec imiento vegetat ivo-
Sobre Ia  cuest lón de ta  nata l idad en Al icante desde los
años  c incuen ta ,  véase ,  además ,  GOZALVEZ PEREZ '  V .3  r ' La

na ta l i dad  en  A l i can te .  Tasas ,  c i f r as  abso lu tas  y
p lan i f i cac ión " ,  Campus ,  De  6 t  1985 ,  p ,40 -44 .

(3 ) Para  l as  c i f ras  de l  con jun to
Salustiano y NAVARRO LOPEZ¡
la  pob laq ién  esp4ño la ,  1987 ,

(4 )  DEL  CAIUPO,  Sa lus t i ano  y  NAVARRO LOPEZ,  ̂ Manue l3  Op .C i t . ,
1987 ,  p .87 ,  c i t an  un  i n te resan te  pá r ra fo  de  GARCIA
BARBANCHO, Al fonso que expl ica con c lar idad d iáfana las

""'"u""1:.:it" ilHiffit:'""i::ionar de Estadísrica
mant iene una ser ia  lucha f rente a aquel los
munic ip ios guer  por  razones de in terés locaL o
p"rsonáI ,  acrec ieñtan o reducen su poblac ión más
a l l á  de  Ia  rea l i dad .  Pe ro  en  e l  Censo  de  194A
hubo razones sobradas para no poder  apl icar
aquel los contro les.  Por  ta l  mot ivo d icho censo
muestra errores,  gü€ se v ieron agravados por  Ia
presencia del  rac ionamiento de a l imentos
apl icado aI  término de nuestra guerra c iv i l .  I ras
ca r t i l l a s de rac ionamiento or ig inaron
inscr ipc j -ones dobles o mút t ip les de Ia  poblac ión
que afectaron no só lo a la  poblac ión contro lada
por  Ia  que se l lamó Comisar ía de Abastec imientos
y Transpor tes,  s ino también aI  cont ingente
humano censado por  eI  INErr .

(5)  V id.  Ia  respuesta de Ia  SOCIEDAD ECONOMICA DB AI \ I IGOS
DEL PAIS de Al icante a Ia  t tBncuesta sobre emigrac ión
de l  año  1881 ' r  (en  e I  pe r iód i co  Las  C i r cuns tanc ias  de

1  .12 .1  BB1  ) .  Tamb ie 'n  BoTELLA,  Cr i s toba l ¡  E I  P rob lema de
Ia  em iq rac ión ,  1BBB,  p .  15 ,  1o  des taca ¡----ff i5lemente 

el l i toral de Levante es er gue
sumln is t ra mayor  cont ingente a Ia  emigrac ión ¡  Y

español ,  v6ase DEL CAMPO'
Manuel :  Nuevo anál is is  de-
p .16
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ef  q lyg_ revela mayores penal idades y dolores más
te r r i b les .  "

Más recLentemente DEL I\, IrGUEL, Amando: "La emigración
española a Amér ica a f ina les del  s igro xrx  y  pr iñc ip ios
del  xx" ,  rnd ianos.  cuadernos dqr  ñor te,  mórrógraf ía  ne
2 ,  1e84 ,  ;  ; ; ; éüe  no  se
di r ig ía fundamenta lmente a Amér ica,  ra  emigrac i6n
al icant ina era porcentualmente más impor tante que ra de
ninguna ot ra prov inc ia der  país ,  pero con un fuer te
componente temporar y un número elevado de retornos.

(6)  Dejemos constancia de eu€,  ar  ser  ros procedimientos de
recuento de nacimientos y  defunciones d is t in tos a ros
u t i l i zados  pa ra  e l  cá rcu lo  g roba r  de  ra  pob rac ión ,  t a l
vez los sardos migrator los sean argo d i ferentes a ros
ind icados en nuestro cuadro estadís t ico.

coRTrzo ALVAREZT. Tomás:  "F lu ios y  campos migrator ios
en  España  en  1920 " ,  B r l a ,  ¡ e  S ,  lSB3 r -  pp .  

' 117 -132 ,

s igu iendo ot ros procedimlentos de récuento - Ia
naturareza de ros res identes en cada prov inc la-  evalúa
e l  sa rdo  m lg ra to r i o  a r i can t i no  en  -30 .341 ,  una  c i f r a
sensib lemente super ior  a  la  aguí  ind icada.  para gue
dicho dato fuese posibre y  a la  vez concorde con
nues t ro  m6 todo  de  cá l cu lo r  gu€  no  ' cons ide ramos
incorrecto,  ar  menos uno de los dos censos deber la
estar  sobre o in f ravalorador  yd gue consideramos
bastante más f iab les los datos rac i t i tádos por  Regis t ro
c i v i t  ( ace rca  de  nac im ien tos  y  fa r l ec ido i )  qué  l os
porcedentes de ros recuentos censales.  pos ib lemente,
las c i f ras resur tantes sean cant idades in termedias,  ro
gue impr icar ía a su vez mat izar  también -por  lo  menos-
las c l f ras de una de las décadas adyacentós.

l7 l  DEL cAMPo,  sa lust iano y NAvARRO LopEz,  Manuer :  op.
C i t .  ,  198 '7 ,  p .  86 ,  i nd i can  que  en  e I  pe r i odo  1925 -1991
es la  comunidad va lenc iana e l  ter r r tor io  español  de
mayor  sardo migrator io  pos i t ivo en c i f ras absorutas.

GARCIA BARBANCHO, Alfonso:
t

1982 ,  pp .  92 -93 ,  pese  a  c i t a r  po r  de lañ té  a  fa  zona
vasco-navarra,  reconoce gue en ros ú l t imos t re in ta años
Levante ( término que inc luye a Murc ia)  es eI  tercer
foco inmlgrator io  der  Estado después de cataruña y la
zona centra l .  Es más,  supera a la  zona centra l  én Ia
década de los setenta.

(8)  RODRTGUEZ osuNA, Jac into:  pobrac ión v  ter r i tor io  en
España .  S lg los  X fX  v  XX ,  19S5m

(9 )  Po r  e r l o ,  no  es  casua l  que  sea  A l i can te  ra  p rov inc ia
varenciana gue presenta en este periodo mayor número de
focos de at racc ión de inmigrantes;  obsérvese ra
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enumeración de zonas receptoras de inmigrantes gue
ofrec la en 1976 e l  profesor  PEREZ PUCHAL,  Pere:
Geoq ra f í a  de  l a  pob lac i ó  va lenc iana ,  1976 ,  p .  115 .

" . . . són  e l s  casos  de  l a  Ma r i na ,  amb  Ia  seua
a t racc ió  d 'ob re rs  de  v i l a ,  de  t reba l l ado rs  de l s
servel "s  tur ís t ics  i  de res idents i  de Ia  Foia de
Cas ta l l a ,  Va l I  de1  V ina topó  i  Camp d 'E l x ,  Fo ia
d 'A l co i  i  Va I I  d 'A lba ida ,  amb una  l ndús t r i a
d inámica  de  ca lga t ,  j ogu ine r ia ,  t éx t i l  i
mecánica i  de Valéncla,  A lacant  i  la  cada vegada
més  u rban i t zada  P lana  de  Cas te l l ó . . . "
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i t L D I ! S A R R O I , L O i t co i , t o i l ICO

[Jna vez superado er  estancamiento gue la  guerra c iv i r

de  1936  y  su  c lu ra  pos tg ¡ue r ra  rep resen ta ron  pa ra  l a

prov inc ia,  c lesc le rnedia<los < ie ra décacla c le  r .o= c incuenta

A l i can te  comenzó  a  desa r ro r ra r  su  economía  con  ta r  f ue rza

QU€o  en  só lo  ve in t i t r és  a i i os  ( desde  1960  a  1983 ) ,  cons igu ió

mu l t i p l i ca r  su  Va lo r  Añac l i do  L l r u to  ( en  ade lan te ,  VAB) ,  ( 1 )

po r  más  c le  cua t ro  (2 )  ,  a l  t i empo  gue  pasaba  c ie  rep resen ta r

e I  2 .272  de l  t o ta l  españo l  a  nás  de l  3 .  1  6A  (  3  I  ,  l o  gue

dernues t ra  que  e1  c rec im ien to  económico  a l i can t i no  ha  s ido

super io r  a l  de l  con jun to  c le l  j l s tado .

Es te  ráp i c lo  c rec im ien to  no  hac ía  s ino  re tomar  eL  camino

que  la  economía  a l i can t i na  hab ía  i n i c iac lo  con  l os  años  c le  l a

Gran Guerra . l luropea (coyuntura gue fac i r i tó  enormemente la

expor tac ión c1e toc lo t ipo de proc luctos )  y  af  ianzado a lo

ra rgo  c le  ros  años  ve in te .  Es ta  expans ión  económica  fue

espac ia rmen te  se lec t i va  y  a fec tó  sob re  todo  a  Ia  i ndus t r i a  y

a  Ia  ag r i cu l t u ra  de  e :<po r tac ión ; generó  fue r tes

t rans fo rmac iones  soc ia les  y  amp l i os  t ras lac los  c1e  pob lac ión
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en eI  in ter ior  de Ia  propia prov inc i .a ,

desconocida hasta entonces (  4  ) .

de una envergadura

Ahogadcl  este precedente industr ia l izador ,  la  industr ia

a l icant ina recobró eI  pu lso en los c incuenta,  época

escasamente va lorada debido en gran medida a Ia  comparac ión

con eI  ráp ido incremento de los años sesenta.  Pero en los

c incuenta se encuentran las raíces que expl ican Ia  rap idez

de I  desa r ro l l o  pos te r i o r .  Garc ía  De lgado  s in te t i zó  Ias

caracter ís t icas det  per iodo en un ar t lcu lo e jemplar :

" . . . no  só lo  en  Ia  ace le rac ión  de l  c rec im ien to
industr fa l ,  s ino también en toda una suer te de
concatenaciones:  e l  des l igamiento def in i t ivo deI
c ic lo  lndustr ia l  a  las cosechas,  los logros en la
sus t i t uc ión '  de  impor tac iones  i ndus t r i a les '  (gue  es  un
hecho caracter ís t ico no de la  pr imera década de Ia
postguerra s ino de Ia  segunda) ,  la  recuperac ión por
par te de Ia  industr ia  -después de la  pará l is is  de los
años cuarenta-  de una re lac ión de ln tercambio
favorable para sus productos,  en detr imento de la
agr icu l tura i  e l  auge de Ia  emigrac ión rura l  Y,
para le lamente,  €1 avance del  proceso de urbanlzac ión,
la  crec iente incorporac ión de Ia  mujer  a I  mercado de
trabajo y  e l  progreso en Ia  modern izac ión
demográ f i ca . " ( 5 )

La prov inc ia a l icant lna se amoldó per fectamente a estas

t ransformaciones de Ia  España de los c incuenta,  a  un r i tmo

super io r  a  Ia  med ia  nac iona l .  En  1955 ,  po r  eJemp lo ,  l a

r iqueza producida por  Ia  industr ia  a l icant ina dobla con

creces a Ia  producida por  la  agr icu l tura,  contrastando eI

rápido índ ice de crec lmlento industr ia l  con e l  estancamiento

del  sector  pr imar io i  e l  grueso de la  emigrac ión emi t ido por

las  á reas  ru ra les  a l i can t i nas  se  i ns ta ló  en  l as  l oca l i dades

más evoluc ionadas de Ia  propia prov inc ia,  se adaptó con una
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fac i l idad asombrosa a unos modos de v ida muy d i ferentes

-especia lmente en cuanto a Ia  func ión soc iar  de ra mujer-  y

fue la  causa básica de la  fuer te demanda de t rabajadores en

algunos sectores económlcos,  como la  construcc ión.

Algunos autores(6)  han expresado gue eI  crec imiento

industr iar  de los años c incuenta no fue suf lc iente para ras

necesidades soc ia les gue demandaban t rabajo tanto para las

nuevas generacfones que se incorporaban al mercado laboral

como para los contingentes de población expulsada por una

agr icu l tura que Jugaba a la  per fecc ión su papel  de

cenic ienta económica;  pese a la  cer teza grobar  de tares

ju i c ios ,  hubo  en  nues t ro  pa ís  te r r i t o r íos  más  d inámicos  que

o t ros :  l as  á reas  más ' i ndus t r i a l i zadas  de  nues t ra  p ' rov inc ia

no só lo absorb ieron e l  éxodo rurar  propio s ino e l  de argunas

zonas ext raprov inc ia les todavía bastante próx imas,  s i  b ien

es c ier to  gue desde argunas comarcas más depr imidas se

prefer ía  segui r  emigrando a zonas más are jadas donde se

pod ían  a l canza r  sa la r i os  más  sus tanc iosos r .

Mucho se ha escr i to  acerca de ra dec is iva impor tanc ia

gue  e l  P lan  de  Es tab i l i zac ión  de  l gsg  rep resen tó  en  ra

f i j ac ión  de  l as  bases  es t ruc tu ra les  necesa r ias  pa ra  e l  sa l t o

económico de los años s igu ierr tes.  No co inc iden las

varorac iones económi.cas y  soc iares del  hecho;  ros enfogues

más economÍc is tas ref le jan los resul tados práct icos de ra

medida y  señalan que

" .  .  .  la  economla española va a mostrar ,  t ras las
med idas  de l  ve rano  de  1  959  v  de  l os  meses
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poster iorgs,  una ext raord inar ia  capacidad de
asimi lac lón de las favorables condic iones del  mercado
internaclonal ,  con ganancia de impor tant ís imos
márgenes de product iv idad antes desaprováchados"(7)

Por  contra,  las va lorac iones que inc iden más en

aspectos soc ia les se han f i jado preferentemente en

tremendos costos que para los sectores rnás desfavorec idos

representaron aguel las dec is iones :

r rEI  P lan produjo rnomentáneamente una d isminución de
la act lv idad económica que se pro longó hasta
p r inc ip ios  de  1961 .  Las  med idas  de  res t r i cc ión  de
crédi tos determinaron e l  c ier re de numerosas empresas
en especia l  de las de d imensiones más reducidas.
Muchos  ob re ros  guedaron  pa rados  (132 .083  en  1959  y
199 .994  en  1960)  o  v ie ron  cons ide rab remen te  reduc idoá
sus ingresos aI  supr imirse las horas ext raord inar ias
o  d i sm inu i r  I a  pos ib i l i dad  de  p lu r i emp leo .  Es tos
e fec tos ,  un idos  a  l a  de f i c i en te  s i t uac ión  de l  campo
en eI  Sur  de Bspaña y a los desastrosos resul tados
del  año agr Íco la de 1960,  determinaron para España e l
verdadero comienzo de una nueva etapa migrator ia .  E l
auge adgui r ido a par t i r  de 1960 por  la  emigrac ión a
Europa permi t ió  arcanzar  o incruso rebasar  ras c i f ras
de  p r i nc fp i os  de  s í91o . " ( I )

l os

Ios

nuestra

No parece gue

Bs tab i l i zac ión  fue ran

prov inc ia (Vid.  Cuadro

Ias consecuencias del  P lan de

excesivamente graves para

1 t  C rá f i co  1  y  Ap .Es t .  5 ) .

E l  VAB prov inc ia l no s6 lo s igu ió aumentando

cont inuamente t ras ras medidas of ic iar  s ino que entre 1 960-

1962,  los años más afectados por  eI  PIan,  Io  h izo en más de

un  22*  (en  pese tas  cons tan tes ! ) ,  s i  b ien  e l  c rec i_m len to  fue

menor para Ia  industr ia  gue para los restantes sectores;

pese a todo,  hubo industr ias (como la  text i l l  gue crec ieron

por  enc ima de la  media.  Aunque en 1962 e l  peso de la

economla a l icant ina en er  to tar  español  era in fer ior  ar  gue
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Cuadro  2 .1

PROVINCIA DE ALICANTE¡
(195s  -1983 )

Agr icu l tura
Años y pesca

BVOLUCTON DEt VALOR AÑADIDO BRUTO(A)

Indus t r i a  y
construccfón Serv ic ios Tota l

1  955
1  960
1 967
1  975
1  983

NOTAS

(a )  En

Fuente ¡

99
100

9B
140

97

B3
100
169
3" ,7
344

83
100
207
435
705

B5
100
168
323
419

pese tas  cons tan tes .  Año  1960 -  I nd i ce  100 .

Banco de Bilbao: Renta 4ac_!o44l de España y su

d is t r i buc ión  p rov inc ia l .  Va r ios  años .

rep resen taba  en  19G0,

Ia  med ia  va lenc iana .

eI  crec imiento t rabía s ido super ior  a

Las consecuencias labora les de esta coyuntura económica

no fueron en conjunto de una gravedad notabre.  De hecho,  er

paro práct icamente no aumentó y  consiguientemente ros

parados ar icant lnos representaban un porcenta je cada vez

menor  en  e r  t o ta r  españo l :  en  1963 ,  con  s6 lo  un  0 .96 t  de  l os

pa rados  españo les ,  A r i can te  a rcanzó  su  po rcen ta je  más  ba jo

de toda Ia  postguema.  rnc luso aumentó r j .geramente e l  empreo

en t re  1g6a  y  1962  pues to  güé r  s i  b ien  e l  sec to r  t e rc ia r i o

permanecíó estancado,  ra  industr ia  absorb ió de sobra toda ra

pérd ida de empleo rura l ,  pérd ida especia lmente brusca entre

Ios t rabajadores por  cuenta propia.
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La  ren ta  pe r  cáp i ta  (en  ade ran te ¡  r . p . c .  )  c rec ió

rápidamente ar  t iempo gue los prec ios -sobre todo ra

ar imentac ión-  f renaron de momento su r i tmo in f lacc ionar io .

Esta posic ión comparat iva favorable de la  economla

ar icant ina expl ica e l  fuer te "boom' ,  inmigrator j -o  der  año

1964 .

superados los problemas ocasionados por  er  a juste duro

de  1959 ,  ra  economía  a r i can t i na ,  a r  i gua l  que  suced ió  en  e r

conjunto der  mundo occ identa l ,  estaba preparac la para

aprovechar  la  época dorada que durar ía hasta 1973,  año en

que se produjo la  l lamada cr is is  de l  pet ró leo.  EI  profesor

García Delgado ha resumido las

socioeconómicas aeI  per iodo:

carac ter ís t i cas

" .  -  -energía barata en términos absolutos y
crec ientemente barata en términos re la t ivos]
favorabres prec ios re la t ivos también de ras mi ter iaspr imas y de los a l imentos;  f inanciac ióñ exter ior
nu t r i da  de  t rans fe renc ias  de  emig ran t€s r  _  d i v i sas ,
tu r i smo  y  en t radas  de  cap i ta l ;  aáqu is i c ió r r -  

- "n  
un

mercado fnternacionar  expansivo de ra tecnología y  de
ros productos necesar ios para as imi lar  a  los cambios
gue e l  propio crec imiento impone en ros patrones
dominantes de ra demanáa t y abündantes
disponib i r idades de una mano de <¡bra ( tas dos grandes
reservas so l  la  _ pobrac ión agrar ia  y  ra po6rac ión
femenina potencia lmente act ivá) ,  con la  vá iv" ra de
segur idad adic ionar  de la  fác i l  expor tac ión de la
mayor  pa r te  de  l a  f ue rza  de  t raba jo  exceden te , , (9 )

Nuestra prov inc ia ha d ispuesto de la  mayor ía de factores

favorables ind icados en ra rerac ión anter ior ,  de modo gue no

fue necesar io  acudi r  en proporc ión e levada a esa , ,vá lvu la de

segur idadtr  que fue ra emigrac ión exter ior ,  reducida como

corr iente masiva a rocal idades muy concretas dentro de
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argunas comarcas.  La pobrac ión agrar ia  gue acudía a los

sectores punteros de nuestra economia sóro procedía en un

porcenta je no mayor i tar lo  der  propio agro y  a lcanzaba a

reg iones  cada  vez  más  a re jadas i  l a  mu je r  se  ace rcaba  a r

mercado labora l  en unos porcenta jes muy super iores a los que

seña laban  las  es tad ís t i cas  o f i c i a les .  Las  en t radas  de  d i v i sas

a ra prov inc ia fueron muy copiosas grac ias ar  fomento del

tur ismo r i tora l ,  Ia  consor idac ión de la  expor tac ión en

sectores básicos de ra industr ia  o ras remesas de ros

propios emlgrantes,  muchos de los cuales e legÍan Al icante

como punto de retorno a su vuel ta  a España,  at raídos por  las

posib i l idades tanto de empleo como de invers ión.  B l

eguipamiento tecnorógico no fue tan só l iao como en ot ras

zonas der  país  debido a nuestra escasez de industr ias de

carácter  bás ico o tecnorógicamente avanzadoi  pese a todo,  €1

aumento de product iv idad en la  industr ia  fue ev idente.  Entre

1960 y 1973,  con todas las acelerac iones y  desacelerac iones

del  r i tmo de crec imiento gue se guiera,  se produjo er  más

rápido incremento del  VAB de todo er  per iodo gue estudiamos,

l l egando  a  t r i p l i ca rse  en  só lo  t rece  años .

Más  d i f i c i r  de  ca r i f i ca r  es  l a  evo luc ión  de  ra  economla

t ras Ia  cr is is  de 1973,  básfcamente porgue a ros problemas

especí f icamente económicos se van a añadi r  ros or ig inados por

ra ráp ida t ransformación pol í t fca que v ive e l  país .  carecemos

todavía de ra perspect iva temporal  necesar ia  para evaruar  e l

d i f íc i1  per fodo de la  t rans ic ión en cualquiera de sus

aspectos básicos;  incruso una s imple descr ipc ión der  per iodo
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puede resul tar  cuest ionable.  Por eso t t -ene más valor

re t ra to  econó¡n ico  o f rec ido  por  J .V .Sev i l la  en  1985:

f rDl  crec imiento de la  producción se ha debi l i tado
sensib lemente,  hasta eI  punto de que una tasa tan
modesta para ot ro t iempo como eI  2Z -gü€,
aprox imadamente,  ha s ido e l  crec imiento medio del
per iodo-  ahora se considera,  cuanto menos aceptable.
El  vo lumen del  desempleo ha sobrepasado e l  20t  de Ia
poblac ión act iva,  a l  t iempo gue las rentas sa lar ia les
han v is to reducida su par t ic ipac ión re la t iva en cuatro
o c inco puntos a l  menos,  s in  contar  con Ia  mayor
pres ión f isca l ,  que ha lnc id ido en gran medida sobre
las  ren tas  de l  t r aba jo . "110 ¡

e I

En la  prov inc ia de

rap id í s imo :  en  1984  hab ía

1973 ;  a l gunos  años  -1974 ,

incrementarse más de un

Al icante eI  aumento del  paro fue

diec iocho veces más parados gue en

1975 ,  1976  y  1980 -  e I  pa ro  l l egó  a

40 t  sob re  l as  c i f ras  de l  año

se deba a

prov inc ia

tur ismo

anter ior .  Par t icu larmente graves fueron los años 1 980 y 1 981 .

Pese a todo,  Ias c i f ras a l icant inas no se separaron nunca de

la media nacional ,  muy le jos de las tasas de zonas como

Andaluc la y  Ext remadura,  pero suf r iendo las consecuencias del

predomin io en e l la  de l  sector  industr ia l ,  e l  más afectado por

Ia cr is is .  E l  crec i -miento del  VAB sobrepasó un promedio anual

de l  2 .58 ,  c i f r a  super io r  a  Ia  de l  con jun to  de l  Es tado .  Es ta

for ta leza para consegui r  superar  Ia  cr is is  ta l  vez

la d ivers i f icac ión de las fuentes de r iqueza de una

gue posee desde una agricultura exportadora a un

consol idado,  pasando por  una industr ia  var iada,  de consumo y

pequeño tamaño;  todo e l lo  permi t ió  una f lex ib i t idad económica

que ayudó a adaptarse mejor  a  una s i tuac ión d i f íc i l ,  aunque

de un modo espacia lmente desigual  y  con fuer tes a l t iba jos

coyun tu ra les .  En  cuan to  a  Ia  evo luc ión  de  l a  r . p . c ,  e I
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aumento ha s ido lento,  con fuer tes osc i lac iones en eI  per iodo

s igu ien te  a  l a  c r i s i s  de  1979  i  pese  a  todo r  € r  1  983  l a  ren ta

no só lo era mayor  que d iez años at rás s ino que superaba la

media nacional ,  s i tuac ión nunca lograda anter iormente:

Al icante ya era entonces Ia  déc imoguinta prov inc ia con mayor

r .p . c .  de1  pa Ís ,  o t ra  cues t i ón ,  po r  supues to r  €s  Ia  evo luc ión

que s igu ió Ia  par te sa lar ia l  de d ichas rentas y  et  repar to de

Ia  m isma en t re  l os  d i f e ren tes  n i ve les  de  i ng resos ;

posib lemente,  d l  descenso porcentual  de l  componente sa lar ia l

de las rentas,  habr ía que añadi r  una acentuación de las

d i fe renc ias  en t re  l as  bandas  sa la r i a les  super io res  y  l as

in fer iores:  e I  .  c rec imiento del  paro -muy ac,entuado entre

jóvenes ,  mu je res  y  ob re ros  escasamen te  cua l i f i cados -  y  I a

cont inua desapar ic ión de empresas generó una fuer te

insegur idad labora l  y  un pro letar iado de reserva gue fueron

el  ca ldo de cu l t ivo apropiado para e l  fomento de la  l lamada

economla sumergida.

Pese a todo 1o anter ior ,  pese a que ex is t ieron c ier tos

movimientos de retorno de t rabajadores a ot ras prov inc ias,

estos no fueron tan acentuados como en ot ras zonas de fuerLe

indus t r i a l i zac ión  -es  e l  caso  de  Barce lona  o  e l  Pa ís  Vasco -  y

eI  sa ldo migrator io  s igu ió s iendo posi t ivo,  pero con unas

c i f ras  rnás  reduc idas  que  l as  usua les  has ta  Ia  c r i s i s  de  1973 .

EI  mantenimlento constante del  s igno posi t ivo en eI

in tercambio mfgrator io  con e l  resto es España es e l  ind icador

más  c la ro  de  Ia  so l i dez  de  l a  co r r i en te  m ig ra to r i a  hac ia

nuestra prov inc ia,  con una at racc ión que se ha demostrado
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más es tab le  gue  l a  e je rc ida

supuestamente más pujantes.

La fuer te re lac ión establec ida

migrator ios y  Ia  s i tuac ión económica

más a fondo la  evoluc ión de los

re lac ionados con las pos ib i l idades de

pr inc ipa les factores a considerar

t ras lados  de  pob lac ión .

por otros terr i tor los

entre los movimientos

nos obl iga a estudlar

indicadores económicos

empleo y consumo,  Ios

cuando se p lantean
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2.1 EVoLucroN DEL vALoR añenrpo BRuro

s iguiendo en todo momento ros datos of rec idos desde

1 955 por  e l  Banco de Bi lbao -que posibremente cuenta con e l

más prest ig ioso serv ic io  de estudios sobre la  economía

españora- ,  er  vAB de ra prov inc ia de Al icante aumentó

cont inuamente en pesetas constantes a ro largo de todo er

per iodo estuc l iado,  s i  b ien er  r i tmo de crec imientose v ió

a fec tado  po r  p ro fundas  va r iac iones ;  as l ,  en t re  1971-1973

c rec ió  un  27 .sv  m ien t ras  gue  en t re  1973-1g?s  aumen tó

menos  de  un  58  ( y  en t re  1g7g -19g1  a r rededo r  de  un  2 .3 ) ,  como

consecuencia de 
.  
la  recesión producida por  la  

.  
cr is is  de1

petró leo.  Grosso modo,  €r  momento de máximo crec imiento fue

entre comienzos de ros sesenta y  1 923,  co inc id iendo con er

conjunto de ra economla occ identa l ,  como ya ind icamos.

comparat ivamente,  € l  crec imiento fue super lor  a1 to tar

va lenc iano  y  muy  super io r  a l  españo l  ( v id .  Ap .Es t  5 ,7  y

Grá f i cos  2  y  3 ) ,  pasando  de  un  24 .5 t  de r  t o ta l  va lenc iano  y

un  2 -12% de r  españo r  en  1955  a  un  31 .4  y  un  3 .16

respec t i vanen te  en  1  983 .

Jun to  a r  c rec im ien to  cons tan te ,  ra  o t ra  ca rac te r í s t i ca

fundamentar  de la  evoruc ión del  vAB a l icant ino es er  grave

d is tanc iam ien to  en  e r  r i tmo  de  c rec im ien to  de  l os  d i s t i n tos

sec to res  económicos  ( v id .  Cuadrc ¡  1  ) .  As l ,  e I  sec to r

serv ic ios ha crec ido s iempre por  enc ima de ra media grobal ,

acentuando su predomin io t ras ra cr is is  económica y  e l

estancamiento industr iar ;  e l  sector  secundar io  - industr ia  y
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CAP. 2 GRAFTCO 2

PORCENTAJE DIlt
ALICAI\¡TINO Eltr EI,
1 9 8 5 )

VALOR AIIADTDO BNUTO
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construcc ión-  crec ió hasta 1973 de un modo muy s imi lar  a  la

media,  notando a par t i r  de d icha fecha las consecuencias de

una cr is is  gue se cebó preferentemente sobre estas

act iv idades;  por  contra,  e l  sector  pr imar io ,  con f recuentes

al t iba jos producidos tanto por  malas cosechas como por

superproducciónr  Do sólo no crece a l  compás del  resto de la

economía s ino gue se estanca yr  pof ,  tanto,  e l  aumento de

product iv idad por  obrero empreado se real izó a costa de una

fo r t í s ima  ca ida  de l  emp leo .

Como consecuencia de e l lo ,  (v id .  Cuadro 2 y  Cráf ico

4) la  par t ic ipac l -ón de cada uno de los sectores económicos en

la génesis  de la  r iqueza a l icant ina ha var iado radica lmente

en los úI t imos t re in ta años,  hasta eI  punto de gue Ia

ag r i cu r tu ra  ha  descend ido  de  un  20 .6 t  de r  t o ta r  en  1962  a

menos  de l  58  en  l os  años  ochen ta  ( v id .  Ap .Es t .  5  y  B t  de

todas formas,  €r  porcenta je de r igueza generado por  ra

agr icu l tura s iempre ha s ido in fer ior  a l  de los t rabajadores

ocupados en eI la .

s i tuac ión completamente d i ferente es la  det  sector

serv ic ios,  que s iempre ha obtenido un porcenta je de Ia

r iqueza super ior  a I  que corresponder ía en re lac ión con eI

empleo of rec ido¡  los serv ic ios han s ido e l  sector  más

c la ramen te  expans ivo :  de l  34 r4 t  de l  VA I3  a l i can t i no  en  1960  a

superar  eI  57t  a  par t i r  de los años ochenta.  Desde e l  año

1969,  los serv ic ios proporc ionan a la  prov inc ia un

porcen ta je  de  VAB super io r  a I  de  Ia  i ndus t r i a ;  desde  1979 ,

supera c laramente eI  va lor  conjunto de los ot ros dos
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Cuadro  2 .2

PORCENTAJE DE CADA SECTOR ECONOMICO SOBRE EL VAB TOTAL
L A  P R O V I N C I A  D E  A L I C A } ¡ T E .  1 9 5 5  -  1 9 8 3 .

DE

Agr icu l tura
y pesca

Industr ia  y
construcc iónAños Serv i c ios

1  9s5  20 .3  44 .6  35 .0
1960  19 .8  45 .7  34 .4
1962  20 .6  42 .4  37 .0
1964  1  5 .1  47  . 2  37  . 5
1967  11 .5  45 .9  42 .4
1969  9 .6  45 .0  45 .2
1971  11 .4  43 .1  4s .3
1973  1 ' t . 2  43 .9  44 .8
1975  8 .6  44 .9  46 .4
1977  7 .7  43 .2  49 .0
1979  6 .1  39 .0  s4 .2
1981  4 .9  37 .1  57 .9
1  983  4 .6  37  . s  57  .B

Fuente¡  Banco de Bi lbao:  $enta naciona!  de España y
g!  d ' is t r ibuc ión p

sec to res .  La  i ndus t r i a ,  gue  s iempre  ha  ten ido  en  es ta

prov inc ia un peso especí f ico super íor  a l  que representa en

eI  conjunto de Ia  economla española,  ha perd ido desde los

años setenta su ant iguo predomin lo y  ha suf r ido las

consecuencfas negat ivas más fuer temente que los serv ic ios.

Po rcen tua lmen te ,  a l canzó  sus  n i ve les  más  a l t os  du ran te  e l

año 1 964,  año caracter izado además -como ya hemos ind icado-

por  eI  e levado número de inmigrantes,  c i rcunstancia que

ayuda a establecer  Ia  est recha re lac ión entre movimientos

mig ra to r i os  y  desa r ro l l o  i ndus t r i a l .  La  pa r t i c i pac ión  de1

sector  industr ia l  en Ia  formación del  VAB a l icant ino ha

descendido fuer temente desde que la  cr is is  de l  pet ró leo

comenzó a hacer  mel la  en nuestras empresas¡  a par t i r  de 1979
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su  pa r t i c i pac ión  s iempre  ha  s ido  i n fe r i o r  a I  40 t .  La

t ransformación se puede palpar  en las pr inc ipa les cabeceras

comarcales:  e I  f lorec imiento de comerc ios y  serv lc ios de

todo  L ipo  es tá  tan  a  l a  v i s ta  como los  ed i f i c i os

inu t i l l zados  de  muchas  an t i guas  fac to r i as  gue  hoy  son  pu ra

a rgueo log ía  i ndus t r i a l ,

Se hace necesar io  profundizar  más en Ia  evoluc ión de

cada uno de los sectores económicos y  anal izar  las causas

que expl ican eI  proceso.

2 .1  . 1  Sec to r  p l ima r i o

Er  sector  pr imar io  ha s ido ra autént ica cenic ienta del

desarro l lo  económico a l icant ino,  como hemos comprobado en e l

cuadro ' l :  la  r igueza gue produce e l  sector  no ha aumentado

desde  1964  a  l a  ac tua l i dad  (año  1983) ,  aunque  e1  número  de

trabajadores s í  ha d isminuido enormemente desde

en tonces . (11  )  Con  l os  da tos  de l  Banco  de  B i l bao  pa ra  1983 ,

só Io  e I  4 .6% de  Ia  r i queza  p roduc ida  po r  I a  p rov inc ia

provenía de este sector ,  cuaya impor tanc ia era c laramente

infer ior  a  ros ot ros dos e inc luso a argunos subsectores

impor tan tes  ( como cue ro ,  ca l zado  y  con fecc ión ,  gu ím icas ,

cons t rucc ión , t ranspor tes , comerc]-o, hos te le r ía  o

admin i s t rac ión  púb l i ca ) .  Bn  todos  l os  años  es tud iados ,  l a

r iqueza producida en Ia  prov inc ia por  eI  sector  pr imar io  era

porcentualmente muy in fer ior  a  Ia  poblac ión que empleaba,
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s iendo constante er  re t roceso tanto en vAB como en empreo.

El  es tud io  b iena l  de l  Banco de  B i lbao só lo  d i fe renc ia

dos subsectores dentro der sector pr imario:  agr icul turar €n

sent ido  ex tenso,  y  pesca.

La agr icur tura ha s ido e l  subsector  de menor

crec imiento durante e l  per iodo estudiado y er  gue ha perd ido

más  emp leos .  La  ag r i cu r tu ra  a r i can t i na ,  en  sen t i do  ampr io ,

se caracter iza por  un destacado predomin lo del  sector

ag r í co la  es t r i c to  (121 ,  una  escasa  impor tanc ia  de  l a

ganader ía y  una nura inc idencia práct ica de las act iv idades

fo res ta les . La  super f i c i e  ag r í co la representa

aprox imadamente la  mi tad de }a prov inc ia l ' ,  con una

importanc ia crec iente del  regadío y  un predomin io de ras

espec ies  a rbó reas  y  a rbus t i vas .  (V id .  Cuadro  3 )

Dos son ras grandes d i f icur tades c l imatorógicas para et

desarro l lo  de la  agr icu l tura en ra prov inc ia:  las

temperaturas mfn imas invernales y  ra escasez de r ruv ias.  Las

temperaturas ocasionarmente muy bajas que pueden r regar  a

produci rse en a lgunos inv iernos r imi tan las var iedades de

cur t ivos del  ln ter ior  montañoso y pueden causar  est ragos en

los  cu l t i vos  más  ren tab les  de l  l i t o ra l .

La escasez de l luv ias es tar  que práct icamente ra

to ta l i dad  de  Ia  p rov i . nc ia ,  sa l vo  a lgunos  enc raves

montañosos,  rec ibe anuarmente una cant idad menor  que ra

necesar j -a  para e l  cu l t ivo,  c i rcunstancia agravada por  eI

hecho de no co inc id i r  las r luv ias con la  época en gue ser ían
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Cuadro  2 .3

PROVINCIA DE ALTCANTE: USoS DE

Super f i c i e

LA TIERRA EN 1 985.

(has )  po rcen ta j e

Cul t ivos herbáceos
Cul t ivos leñosos
Barbecho y otros
TTERRAS DB CULTTVO

PRADOS Y PASTTZALES

l"fonte maderable
l. ' lonte abierto
I ' fonte leñosos
SUPERFTCIE FORESTAL

Br ia l  y  espar t íza l -
Improduct iva
No  ag r í co la
Ríos y  Lagos
OTRAS SUPERFTCIBS

TOTAL

Fuente 3 fNE

37  . 646
1  98  . 892

66 .335
302 .7  83

.549

60 .652
1  7 .890
89 .3s0

167  . 892

62 .470' t  B  . 322
21 .836

7 .926
1  1  0 .553

s8 ' l  .  77s

6 .4
34 .2
11 .4
s2.  0

0 .1

10 .4
3 .1

15 .3
28 .  B

10  . 7
3 .1
3 .8
1 .4

19 .0

más  necesa r i as ,  as í

es tas .  Todo  e l l o

cul t ivada de secano

r inda adecuadamente,

Ia  acentuada i r regular idad de

transformar Ia  super f ic ie

para consegui r  gue la  t ier ra

p lantea nuevos problemas:

como por

propic ia

a regadío

pe ro  es to

"comparada cor  ra  dotac ión,  ra  super f ic ie  regadaparece  exces i va ,  l o  gue  se  man i f í es ta  en  l osre i t e rados  años  de  seq ; ía . '
Las restantes ar [er ias f ruv iares son autóctonoasy  su f ren  l os  acusados  es t i a já " - -p .áp iou  de  sumedi ' ter raneidad.  Las perspect ivas o i rÁc idas por  'ana tu ra leza  son ,  _  p , r " i r  

- poco  
ha lagüeñas  y  l apreocupación por  la-  cueát ió ; -á;  r ; ; - ; ; ; " "  se ref re jaen mul t i tud 

.9 :  proyectos acuñados ;ó ;  y  para Iap rov inc i a . ' ,  ( 13 )
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Er lo ha l levado a la  so l ic i tud permanente de t rasvases

hídr icos procedentes de r íos más caudarosos - t rasvases gue

sueren chocar  con la  oposic ión de las zonas de posibre

or igen del  agua-  o er  recurso a la  ext racc ión desmedida de

ras aguas subterráneas,  con er  consiguiente pel igro de

sa l i n i zac ión  de  6s tas .  Pese  a  e l l - o ,  l as  d i spon ib i r i dades  de

estos nuevos modos de acceso a l  agua han rogrado 1as

rnayores t ransformaciones agrar ias de los ú l t imos años en

rugares hasta entonces poco aptos para e1 cur t ivo pero que

disponen de las temperaturas invernales más benignasr

' r , . . €s  p rec i so  resa l t a r  que  I a  exp lo tac i ón  de  es te
fggtg5,  potenciado con e l  empleo de invernaderos y
prást icos,  cobra su mayor  ampr i tud en ras t ier ras
t radic ionalmente más desheredadas det  r i tora l
murc iano  a l i can t i no .  .  .  " (  1  4  )

Los profesores Juárez

han mostrado c laramente

o r io lano  (hoy ,  bás i camen te ,

cómo esta t ransformación

demográf ico.

Sánchez -Rub io  y  Ve ra  Rebo I Io  (15 )

la  t ransformación del  l i tora l

P i l a r  de  l a  I l o radada) ,  i nd i cando

generó un ampl io  crec imiento

Esta út t lma af i rmación muestra cómo er  éxodo rura l  no

se debe necesar iamente a Ia  modern izac ión de las est ructuras

agrar ias s ino tambi6n a su estancamiento;  aguel ras zonas gue

consigan modern izar  su agr icu l tura,  in t roduci r  nuevos

métodos de cur t ivo y  var iedades más rentabres,  crear  redes

de d is t r ibuc ión de sus productos,  en suma,  crear  una

agr icur tura comerc ia l  y  compet i t ivar  no son las pr inc ipa les

canteras de1 éxodo rura l :
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" . . . 81  desa r ro l r o  de  ra  ag r i cu l t u ra  comerc ia r  no
p rodu jo  i n f ru jo  m ig ra to r i o  desde  l as  á rea  ru ra les  a
ras  u rbanas ,  más  b ien  a l  con t ra r l o ,  l a  modern i zac ión
de la  agr icu l tura redujo Ias corr ientes migrator ias
estabrec idas a mediados de s ig lo .  por  tánto,  e l
incremento de ra agr icu l tura produce un incremento
generar lzado de la  pobtac ión e incruso una
d ispe rs ión  de  l os  e f  ec t i vos .  , ' (  1  6  )

Pero no todas ras zonas agrar ias de nuestra prov inc ia

han evoruc ionado del  mismo modo,  desgrac iadamente,  Las

va r iac iones  c l imá t i cas  en  e l  t e r r i t o r i o  p rov inc ia l

d i ve rs i f i can  l as  pos ib i r i dades  ag ra r ias  de  cada  zona .  pa ra

Juárez sánchez-Rubio,  según ros regímenes térmicos y  de

humedadr  s€ pueden d i ferenciar  t res subconjuntos:  er

I ' lediterráneo ¡,tarít imo, €r lrtediterráneo Temprado y eI

l . fed i ter ráneo subtropica l  (  1z )  .  Aungue ra impor tanc ia del

sector  agrar io  ha descendido en todas las comarcasr  €s en

las zonas der  l , fed i ter ráneo Ternplado,  aguel las zonas

montañosas con nenor  porcenta je de suelo agr íco la y  mayores

posib i l idades de heladas invernales,  donde mayor  ret roceso

la  ag r i cu l t u ra  y  más  pa ten te  se  hace  e I  éxodo

Rer l eu  (3 .342  hab i t an tes  a  com ienzos  de  s i g l o  y  g65  en

1 986 )  es una poblac ión in ter ior  de la  comarca de La Mar ina

gue podr ía e jempr i f icar  este estancamiento.  sus mismos

hab i tan tes  (18 )  nos  cuen tan  l as  p r i nc ipa les  razones  de  es ta

decadencia demográf ica y  económica¡  la  escasez de aguas ( , 'de

5 .076  has .  só ro  1  35  son  de  regad lo t ' ) ,  l a  f a r t a  de  una

menta l idad mercant i l is ta  (  " la  producción agr íco1a de Rel leu

ha estado or ientada hasta hace unos años aI

ha  su f r i do

ru ra l .
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autoabastec imientot t  )  ,  la  carencia de invers iones product ivas

e  i n f raes t ruc tu ras  ag ra r i as ,  l a  decadenc ia  de  l os  cu l t i vos

ce rea l í s t i cos ,  e l  absen t i smo  ag ra r io ,  e l  sue ro  acc iden tado

que  d i f i cu r ta  l a  mecan izac ión ,  € r  s i s tema he red i ta r i o  que

obl iga a ra atomización de las parcelas,  la  forma anárguica

e improv isada como se ha in tentado d ivers i f icar  l_os

cu r t i vos ,  ra  fa r ta  de  cá rcu los  sob re  ren tab i l i dad  a  ra  ho ra

de mecanizar  los campos.  I Ioy en día,  conver t ido cas i  todo e l

ter r i tor io  en un monocul t ivo del  a lmendror  no queda n inguna

exp lo tac ión  que  pueda  ca l i f i ca rse  de  ren tab le .  s i  a  e r ro

unimos que en er  sector  agrar io  es imposib le presupuestar  de

antemano la  producción y  carcular  s iqu iera aprox imadamente

ros  p rec los ,  o r ' cuad ro  es  deso rador  pa ra  unas  éxp ro tac iones

descap i t a r i zadasS  " . . . é r  r a  mayo r ía  de  l os  ag r i cu l t o res  l es

sucede gue a un año de poca producción sucede ot ro en er  que

se supera con creces Ia  demanda,  con 10 gue bajan 10s

p rec ios . " ( 19 )

s in  duda arguna,  ras comarcas más representat ivas de

es ta  ag r i cu l t u ra  es tancada  y  con  escasas  pos ib i r i dades  de

futuro son las próx imas a la  c iudad de Alcoy.  Er  Gabinete

s igma,  ar  estudiar  en ra pasada década la  economía de la

comarca a lcoyanar  ya inc idía en ra mayor ía de los problemas

que hemos expuesto en er  caso de Rer leu y  ve ia muy negro e l

fu turo de Ia  agr icu l tura de Ia  zona:

"Es muy probable gue cont inúe eI  abandono de las
zonas marginales,  fundamentarmente en ras zonas más
acc iden tadas . . .G rac ias  a  l os  i ng resos  ex te r i o res . . . , ,
( l a  ag r i cu l t u ra  fam i l i a r )  ' , . . .  pod rá  sopor ta r  e I
de te r i o ro  con t i nuac lo  de  l os  bene f i c i os . . . La
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agr icu lLura suburbana
a desaparecer .  .  .  t t  (  20 )

Sin embargo,  este

agrar ios que afectan,  con

Ia  ag r i cu l t u ra  p rov inc ia l :

escasa rentabi l idad de

de Ia zona industr ia l  tenderá

estudio p lantea dos problemas

mayor  o menor  in tens idad,  a  toda

Ia  especu lac ión  de l  sue lo  y  Ia

Ias grandes explotac iones

t rad i c iona les .

La especulac ión del  suelo es,  en grandes áreas de la

prov inc ia,  un factor  que imposib i l i ta  la  rentabi l idad de Ia

invers ión en nuevas explotac iones agrar ias e impide Ia

formación de explotac iones v iab les debido a la  gran

necesidad de capi ta l  in ic ia l  para ra consecución de unos

rendimientos d is tanc iados en e l  t iempo,  reducidos e

i r regu la res .  E I  es tud io  de l  Gab ine te  S igma Io  exp l i ca

c la ramen te :

t 'En esta búsqueda de los pocos ter renos l lanos,  Ia
agr icu l tura esr  c laro está,  qu ien menos puede pagar
por  e l los.  Un caso caracter ís t ico es e l  P la de l r furo,
una de las buenas zonas de o l ivar  de este término,
conver t ic fa  ya en zona res idencia l .  La consiguiente
superva lo rac ión  de l  sue lo  ag r í co Ia  d i f i cu l t a  Ia
formación de las explotac iones agr íco las
económicamen te  ren tab les .  ( . . .  )

En esta comarca,  los prec ios del  suelo agr íco1a
man t ienen  un  c ie r to  n i ve l ,  deb ido  a  va r ias  causas .
Se mant iene una pres ión demográf ica sobre 1a t ier ra,
pese a los movimientos migrator ios hac ia los núc leos
urbanos.  Los pegueños agr icu l tores gue se van a las
c iudades próx imas no venden sus t ier ras.  También Ias
expectat ivas de ut i l izac ión del  suelo para f ines
tur ís t icos cuentan en a lguna zona.  Y,  sobre todo,
esa act l tud propic ia  a inver t i r  en la
ag r i cu l t u ra . . . hace  que  l os  p rec ios  de1  sue lo  se
man tengan  a l t os  y ,  como consecuenc ia ,  l os  cap i ta les
inmov i l i zados  sean  impor tan tes .  " (21  )

S i esto  se re f i e re Ias comarcas deI inter ior
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montañoso,  habrá gue conclu i r  gue la  especulac ión sobre e l

suelo es mayor  en ot ras comarcag con super ior  expansión

industr ia l ,  tur ís t ica y  demográf icat  muchos ter renos de

expansión industr ia l  y  res idencia l  de los a l rededores de

A l i can te ,  E l che ,  Ben ido rm,  E lda -Pe t re l ,  Den ia  y  o t ras  muchas

poblac iones de Ia  prov inc ia han s ido urbanizadas

de t rayéndo las  de  su  u t i l i zac ión  ag ra r ia i  en  mu l t i t ud  de

casos se t ra taba de las t ier ras más aptas para eI  cu l t ivo en

un medio ambiente con graves carencias de vegetac ión y

amenazado  po r  I a  dese r t i zac ión  ag r í co la .

En cuanto a la  escasa rentabi l idad actual  de las

grandes explotac iones agrar ias t rad ic lonales,  
.e I  

problema ha

sido estudiado sobre todo en los l lamados "masos"  de Ia

comarca a lcoyana.  Se t ra ta de f incas agrar ias de extensión

media-grande guer  en su mayor ía,  per tenecen a propietar ios

v inculados a ot ras act iv i< lades:  industr ia ,  profes iones

l i be ra les ,  bu rgues ía  c iudadana ,  en  suma. (22 )  F incas  en  es tas

c i rcunstancias ex is tenr  t ro  obstanter  €n todo eI  ter r i tor io

prov inc ia l ¡  observémoslo en e l  caso del  ya c f tado pueblo de

Re I Ieu :

t t . .  .  l as  f i ncas  es tán  pasandor  €n  su  mayor  pa r te  I  a
ser  f incas de recreo o de permanencia de Io  que
fueron en ot ros t iempos,  s in  e l  n i -ve l  económico de
entonces.  Los propietar ios de las mismas res iden en
Ias c iudades y sus ingresos les prov ienen b ien de
las  p ro fes iones  l i be ra les  que  e je rcen ,  o  de l  pegueño
comerc io gue t ienen montado o del  empleo cual i f icado
en  empresas  ub i cadas  en  I a  cap i t a l . r r ( 23 )

Este t lpo de f incasr  €t r  menor  medida,  Ias podr íamos

encontrar  en EI  In larquesado o en La Vega Bajar  en comarcas
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con agr icul tura evolucionada.

vo lv iendo a  t 'e rs  masos" ,  e l  t ipo  de  expro tac ión  agrar ia
ereg ida  como eJempror  € 'muchos de  er ros  se  han rear izado
fuertes inversiones, gue no proceden de ra agr icurtura s ino
de otros sectores más dinámicos puesto gue ra agr icurtura
t rad ic ionar  es  incapaz de  generar  la  p rusva l ía  necesar Ía .  E l
Gabinete Sigma di  j  o de estos , ,masos,,  qu" se habían
transformado en expl0taciones agrar ias capi ta l is tas gue

" "  ' t i enen  una  d imens ión  su f i c i en te ,  u t i r i zant rabajo asarar iado,  
: i i i l - " "p lJ i " r izadaá a1-rnáxrmo,dentro de ras poéiu i t ia .aás-áJ cada cur t ivo i  seespec ia l j . zan  en  pocos  cu l t i vos ,  con  unasperspect ivas 

"on"r"Las 
de *" ió"ao v  se ocupanr  € 'c ier ta  medida,  de ra contaui i io"a y  gest ión de rasexp lo tac iones  . . ,  ( ?4  |

Pese  a  todos  es tos  aspec tos  pos i t i vos ,  es  dec i r ,  pese  a
rea l i za r  ras  re fo rmas  ag ra r ias  cons ide radas  necesa r ias  e
impresc ind ib res ,  e r  es tud io  hubo  de  conc ru i r  su  aná l i s i s
reconociendo que 1a rentabi r idad no era n i  comparabre con
otras act iv idades económicas y  que estas invers iones sóto
eran entendib les para la  consecución de un s tatus soc iar  o
como va ro res  f i j os  de  ga ran t ía  pa ra  f i r i nas  i ndus t r i a les .  Es
deci r ,  terminaba por  corroborar  ra  incapacidad de ra mayor ía
de ras exprotac i -ones agrar ias t rad ic ionales para equipararse
a ros n iveres de product iv idad de ros sectores económicos
más  d inámicos .

La decadencia

secano montañoso,

i nsu f i c i en te ,  ha

de  Ia  ag r i cu l t u ra  de  zonas

de  escasa  cap i ta l i zac ión ,

l levado a l  sector  pr imar io

marg ina les ,  de

de extensión

a su reducida
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impor tanc ia actual  en la  economía de Ia  prov inc ia y  se

encuentra en Ia  raíz  de Ia  mayor ía de corr ientes

emigrator ias surg idas aquí  durante los años sesenta y  t  en

c ie r tos  casos ,  desde  muchas  décadas  a t rás .

La pesca es Ia  ot ra fuente de r igueza gue los estudios

der  Banco de Bi lbao incruyen dentro del  sector  pr imar io .  su

crec imiento en VAB ha s ido in fer ior  a  Ia  media prov inc ia

pero supera c laramente aI  de Ia  agr icu l tura y  l lega a

equipararse -a superar ,  inc luso-  a a lgunos sectores de Ia

industr ia .  Se t ra ta de un sector  j - r regular  que tuvo su

momento  más  b r i l l an te  en t re  1964  y  1971  |  a I  amparo  de l

c rec im ien to  tu r í s t i co  y  ra  me jo ra  de r  n i ve r  de  v ida .  En t re

1971-1973  su f r i ó  una  acen tuada  reducc ión .  A l i can te  es  Ia

pr imera prov inc ia pesquera del  País Valenciano y su f lo ta ra

más impor tante c le  Ia  España or ienta l .

No es un sector  en expansión,  l lur t i tud de factores

in f l uyen  en  e l l o :  e I  ago tamien to  de  l os  ca lade ros

t rad i c iona les r  gu€  ob l i ga  a  hace rse  a  " l a  mar  g ran t t ,  con  e I

cons igu ien te  a le jam ien to  de  Ia  fam i l i a ;  I a  du reza  de  un

trabajo que a menudo no se ve recompensado como debiera

(251 '  l a  f a l t a  de  cana les  ren tab les  de  comerc ia l i zac ión  .  ( 261

como factor  pos i t ivo,  además de la  modern izac ión de a lgunos

barcos ,  € I  desa r ro l l o  de l  t u r i smo  l i t o ra l r  gü€  es t imu la  l a

demanda y e leva los prec ios del  pescado.

UI  número de pescadores ha ido d isminuyendo,  aungue aI

t ra tarse de gentes res identes en local idades muy prósperas,
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genera lmente no han emigrado de sus lugares de or igen.  Pese

a eI Io  eI  cambio de ocupación ha s ido a lgo f recuente¡

t t . . . e l  mar ino  o  pescador  gue  no  va  a  l a  Mar  Grande ,
es  dec l r ,  a l  A t l án t i co ,  gana  muy  poco .  E l l o  se
produce en un momento y en una zona donde el turismo
ña provocado un auge en Ia  construcc ión y  en Ia
industr la  hote lera,  con la  consiguiente demanda de
b razos  y  e levados  j o rna les .

Por  e l lo  e l  t rasvase de personal  de una
act iv idad a ot ra es ext raord inar io .  No só lo de
mar inos y  pescadores,  s ino de técnicos.  No es raro
encontrar  a  ant iguos patrones,  dedicados a la
hos te l e r Í a . . . " ( 27 |

I foy en día,  la  impor tanc ia de la  pesca se s igue

manteniendo en los pr inc ipa les puer tos pero s in  l legar  a

def in i r  en eI los Ia  act iv idad económica;  so lamente en Santa

PoIa -e l  pr inb ipal  puer to pesquero del  Este español -  se

mant iene como p i lar  bás ico de Ia  economla,  aungue no se deba

a la  pesca e l  desarro l lo  demográf ico del  munic íp io  costero

del  Bajo Vinalopó.  Por  contra,  la  poblac ión l i tora l  más

transformada por  e l  tur ismo,  Benidormr €s la  que ha

atrof iado más c laramente su act iv idad pesquera.

2 .1 .2  Sec to r  secunda r i o

Los estudios del  Banco de Bi lbao inc luyen dentro de

es te  sec to r  a  l as  i ndus t r i as  -en t re  e l l as ,  ene rg ía  y  m inas -

y a la  construcc ión.  EI  sector  fue hasta los años sesenta e l

que generaba mayor  r igueza en eI  contexto prov inc ia l ;  en los

setenta fue rebasado por  e l  sector  terc iar io  y  desde

entonces ha ido cediendo cada vez un mayor  porcenta je del
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vAB prov inc iar  a  ros serv ic ios.  su r i tmo de crec imiento ha

ido pare jo aI  de l  to ta l  de nuestra economía hasta 1975,  año

en  que  l a  c r i s i s  se  de jó  sen t i r  ya  c ra ramen te ¡  desde

entonces su evoluc ión ha s ic lo  rnucho más lenta.  Pese a todo

er lo ,  A l i can te  puede  cons ide ra rse  en  e r  con jun to  españor

como una prov inc ia c lararr rente industr ia l ,  representando en

Ia economía varenciana un porcenta je muy estable gue rara

vez  se  a le ja  de l  31 -338 .  B r  vAB generado  po r  ra  i ndus t r i a ,

en  re rac ión  a r  número  de  emp leos r  €s  i n fe r i o r  a r  de  l os

se rv i c ios  y  muy  super io r  a I  de  l a  ag r i cu l t u ra .

Las  ca rac te r í s t i cas  fundamen ta res  de  ra  i ndus t r i a

ar icant ina no han var iado excesivamente de aquel ras que

fueron descr i tas en los pr inc ipa les estudios de geograf ía

económica  de  l os  años  se ten ta  (281 ,  excep to  en  aspec tos

soc ia les  fundamen ta les ,  como ra  eeonomía  c randes t i na  o  ros

contratos temporales,  que se han ido genera l izando con la

p ro fund izac ión  de  l a  c r i s i s .  De  acue rdo  con  d i chos  es tud ios ,

se t ra ta de una industr ia  de b ienes de consumo,  genera lmente

de  ca r idad  med la  o  a r ta ,  de  d i seño  más  o  menos  o r i g ina r i  e t

coste de ra mano de obra sobre er  producto f inar  suere ser

considerable,  1o gue normarmente i rnp ide que los sa lar ios

sean e levados;  predorn inan las empresas de reducido tamaño,

encontrándose a menudo en in fer ior idad de condic iones f rente

a los preveedores,  Ios d is t r ibu idores o la  banca.

Si  tenemos en cuenta que Ia  local izac ión de Ia

industr ia  a l lcant ina no obedece n i  a  Ia  abundancia de

mate r ias  p r imas ,  n i  a  I a  ce rcan la  a  l os  mercados ,  n i  a  una
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s i tuac ión  es t ra tég i ca  excepc iona l ,  n i  a  unos  sa la r i os

excesivarnente bajos en comparac ión con ot ros ter r i tor ios de

nuestro entorno,  habrá que revalor j -zar  1o gue podr íamos

l l amar  t ' f ac to r  humano" ,  es  dec i r ,  l a  t rad i c i6n  a r tesana ,  l a

in i c ia t i va  empresa r ia l ,  e l  domin io  de l  o f i c i o r  € r  suma.  En

cuanto a l  pr lmero de estos factores,  Ia  rnayor ía de las

local idades industr ia les t ienen su or igen en ant iguos

núc leos  a r tesana les ¡  A l coy  ta l  vez  se  t ra te  de l  e jemp lo  más

c la ro i  e l  ca l zado  de  a r tesan ía  comenzó  a  fab r i ca rse  en  E lda

en Ia pr imera mi tad del  s ig lo  pasado.  Aunque ot ras

indus t r i as  son  más  rec ien tes ,  en  l os  años  ve in te  ya  ex i s t í an

la mayor ía de los sectores industr ia les actuales y  en las

pob lac iones  en  que  es tán  ac tua lmen te  s i t uadas . '

La  i n i c la t i va  empresa r ia l  es  a lgo  cas i  consus tanc ia l  a

a lgunos  mun ic ip ios .  S in  e l l o  no  se  exp l i ca  Ia  l oca l i zac ión

industr ia l  en determinados munic ip ios deI  ln ter ior .  En

var ias industr ias s iempre habrá,  inc luso en los per iodos más

duros,  a lgu ien d ispuesto a sacar  adelante una nueva empresai

es éste un mundo d inámico en e l  gue las constantes guiebras

de empresas son para le las a Ia  apar ic ión de ot ras nuevas.  Y

en la  mayor ía de ocasiones no sóIo aI  margen de las medidas

de apoyo por  par te de la  Adnr in is t rac ión,  s ino inc luso a

pesar  Suyo.  ES esta una t ier ra de pequeños empresar ios,

syurg idos muchas veces entre ant iguos t rabajadores deI

p rop io  sec to r r  gue  sue len  domina r  me jo r  e l  o f i c i o  gue  Ia

gest ión económica;  un estudio sobre Elche l29 l  descubr ía

eue,  a l  contrar io  de 1o gue acontece en eI  conjunto del  País
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Varenciano y en España,  er  número de fundadores de ra

empresa  que  d i r i g Ían  e ra  super io r  a  Ia  m i tad  (e t  54S)  y  cas i

cuadrup l l caban  a  l os  empresa r ios  po r  he renc ia  ( só lo  e l  13 t ) ,

en  o t ras  l oca r i dades  de  ra  p rov inc i a  - pe t re r ,  E lda ,  r b i ¡ o ¡ -

Ia  s i t uac ión  debe  se r ,  cuan to  menos ,  s im i l a r .

La inmensa mayor ía der  vAB del  sector  secundar io

a l i can t i no  p rocede  de  l as  i ndus t r i as  fab r i l es  ( v id .  c rá f i co

5  ) ,  m ien t ras  gue  ra  cons t rucc ión  sue le  ace rca rse  a  un  qu in to

del  to tar  -aungue en ros úr t imos años su porcenta je sea muy

super io r -  y  ene rg ía  y  m inas  nunca  se  ha  ace rcado  a l  2 .5 t  de l

vAB p rov inc ia l .  pese  a  e r l o ,  e l  po rcen ta je  < le  r i queza

generado  po r  l a .  i ndus t r i a  f ab r i l  a t i can t i na  ha  descend ido

desde  1960  (año  en  gue  p roduc ía  e l  39 .5g8  de r  vAB

prov inc ia l ) r  pr i -mero rentamente y  luego -desde 1975-  de

forma brusca.  En e l  conjunto va lenc iano ra prov inc ia de

Al icante domina sectores como cuero,  ca lzado y confecc ión,

supera ra media regional  en la  construcc ión y  mant iene

escasa i rnp lantac ión en meta l ,  rnadera y  cerámica i  ra

industr ia  qu lmica cada vez desempeña un paper  más

impor tan te .  La  i ndus t r i a  f ab r i l  y  ra  cons t rucc ión ,  además ,

representan en la  economía prov inc ia l  un porcenta je super ior

a  l o  no rma l  en  e l  con jun to  españo l .

Entre los d iversos ramos del  sector  secundar io

ar icant ino es escasa ra impor tanc ia de ros sectores

energé t i cos  y  de  ra  i ndus t r i a  pesada .  A l i can te  no  d i spone  de

yacimientos de carbón,  los recursos h idrául icos no abundan y

carece de yac imientos metar í feros de impor tanc ia;  sóro posee
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algún t ipo de mater ia l  de construcc ión -e l  mármol  ser ía eI

más impor tante*  y  Ia  sa l .  Apar te de las canteras,  sóIo las

fábr icas de mármol ,  la  factor ía  de ENDASA - la  mayor  de Ia

prov inc ia- ,  la  fábr ica de cementos de San Vicente y  poco

más,  const i tuyen e l  act ivo industr ia l  de nuestra prov inc ia

en estas act iv idades.  Aunque localmente hayan const i tu ido un

apoyo al desarrol lo demográfico de algunas zonas¡ tro han

s ido  tan  dec i s i vas  pa ra  l a  génes i s  de  mov im ien tos

migrator ios como ot ras act iv idades con mucha mayor  necesidad

de mano de obra.

Las  i ndus t r i as  a l imen t i c i as ,  en t re  l as  gue  l os  es tud ios

del  Banco de Bi lbao inc luye a las bebidas a l  tabaco

(A l i can te  cuen ta  con  fac to r ía  de  Tabaca le ra ) ,  se  han

mantenido a 1o largo de las dos ú l t imas décadas en una

pos ic ión  que  pod r íamos  ca l i f i ca r  de  sos ten ida ;  s i  b ien  no  se

ha vuel to  a la  s i tuac ión de ' l  960 -año en que representó un

6 .1  38  de l  VAB p rov inc ia l -  s i empre  ha  superado  e l  3 t  de  l a

r iqueza generada en la  prov inc ia e inc luso t iende a

acrecentar  su impor tancía en una época en que la  mayor ía de

industr ias ret roceden:  no hace fa l ta  más gue mirar  en los

colmados para comprobar  la  gran d i ferencia de presentac ión

entre los productos actuales y  los que se acostumbraba

comprar  hace sóIo ve inte añosi  e l lo  nos está ind icando una

mayor  impor tanc ia del  t ra tamiento industr la l  de los mismos.

La  i ndus t r i a  a l imen t i c i a  ha  s ido r  €D  Ia  España

t rad i c iona l ,  l a  más  desa r ro l l ada  en  l a  mayor ía  de  l as

regiones ( recordemos a lgunos t rabajos fundamenta les de Jord i
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Nada l ) :  e labo rac ión  de  l a  ha r ina ,  ace i te ,  v i no  y  a lgunos

dulces eran los sectores predominantes.  También Io  fueron en

nuestra prov inc la,  y  no sóIo en aguel los t iempos en que Ia

recorr j .era Cavani l les,  s ino en una época mucho más rec i .ente.

I Ioy,  Ia  s i tuac ión se ha d ivers i f icado enormemente:  desde la

fabr icac ión de ar t ícu los para un mercado in ternacional  hasta

la e laborac ión de producLos dest inados a l  consumo de la

propia comarca en gue están establec idas.  A lgunas de e l las,

como eI  tur rón en J i jona,  se han conver t ido en fundamenta les

pa ra  c ie r tos  mun ie ip ios ;  o t ras  muchas  -es  e I  caso  de l

chocolante en Vi l la joyosa,  Ios condimentos en Novelda,  y  t  en

menor medida,  .e I  envasado de acei tunas en Alcoy-  son un

punta l  impor tante en la  r iqueza de munic ip ios de economía

más  d i ve rs i f i cada .  S in  embargo r  esa  an t i gua  asp i rac ión  de

muchos gobernantes y pensadores eóonómicos consj-stente en

mi t igar  e1 éxodo rura l  grac ias a Ia  t ransformación en or igen

de los productos agrar ios,  Do podemos deci r  que se haya

cumpl ido¡  las local idades agr íco las apenas s i  cuentan con

alguna lndustr ia  de este t ipor  no prec isamente las gue

br indan  más  pues tos  de  t raba jo .  As í ,  l a  i ndus t r i a  de  beb idas

ref rescantes y  de Ia  cerveza se concentra en Ia  capi ta l  y  la

mayor  l ndus t r i a  de l  du l ce  -Dáme l -  se  i ns ta ló  en  B lche .  E l

desa r ro l l o  de  Ia  i ndus t r i a  a l imen t i c i a  no  ha  supues to ,  pues ,

una razón para f renar  e l  éxodo rura l ,  aungue a lgunas

industr ias estac ionales o gue aprovechen mano de obra

femenina poco cual i f icada se hayan ubicado en local idades

medias o pegueñas.
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La  indus t r i a  t ex t i r  e ra r  € '  r os  años  c incuen ta ,  l a

segunda más impor tante de la  prov inc i -a  y  aguí  se producla un

porcenta je notabre de ]a  producción text i l  española.  I Ioy en

día,  e l  sector  -gue s igue concentrándose mayor i tar iamente en

A lcoy  ( y  mun ic ip ios  ce rcanos )  y  C rev i l l en te -  ha  pe rd ido  peso

especí f ico,  tanto en porcenta je sobre e l  vAB prov inc ia l  como

en número de obreros empreados.  su mayor  n ive l  de desarro l ro

es tuvo  en  to rno  a  1964 ,  época  en  gue  p roduc ía  un  7 .26 t  de  l a

r igueza prov inc iar ,  pero e l  descenso ha s ido tan rápido gue

en  1981  só lo  r l egaba  a l  2 .232 ;  desc ie  19g3 ,  r os  es tud ios  de l

Banco de Bi rbao ya no estudian esta industr ia  como sector

independiente s i -no englobado junto con cuero,  ca lzado y

con fecc ión .

Ar  in tentar  estudiar  las etapas de esta evoruc ión y  ras

razones gue han in f ru ido en e l ro ,  hay que destacar  gue se

t rata de una industr ia  muy d i rectamente afectada por  las

f ruc tuac iones  económicas .  E l  Gab ine te  s igma ind i ca  que :

"Los años gue van hasta 1970 son er  per iodo de ra
autarguÍa.  Las necesidades de la  demanda son
cuant i ta t ivamente muchas,  pero poco ex igentes encuanto a car idad.  se créa uná indusi , i i ,  

- -qr r " ,

respondiendo a ras ex igencias del  mercado t  y  s in
tener  n inguna competencia e:<ter ior r  oo se preocrrpr iá
po r  desa r ro l ra r  nuevas  fo rmas  de  p roducc ión . .  .  n i  so  I

Be rnabé  l l aes t re  (31  ) ,  po r  su  pa r te ,  además  de  i nd i ca r

er  paurat ino descenso de su impor tanc ia en ra economía

prov inc ia l  t ras haber  s ido en er  s igro xrx  e l  sector  motor

de Ia  industr ia  moderna en 1a prov inc ia,  señala gue la

indus t r i a  se  man t iene  g rac ias  a  l os  ba jos  sa la r i os ;  exp r i ca
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cómo la  industr ia  r legó práct icamente a corapsarse en I  95g y

luego poster lormente a f inares de los sesenta,  con la

quiebra de muchas empresas,  s iendo var ias las que adorecían

de  ba ja  cap i ta l i zac ión ,  equ ipamien to  obso le to  e  i n i c ia t i vas

escasas .  La  s l t uac ión  ac tua l  de  es tas  i ndus t r i as  -d i r i g idas

en gran medida a la  fabr icac ión de productos de baja

car idad-  no abr iga excesivas esperanzas de of recerr  €n un

futuro más o menos próx imo,  grandes opor tunidades de empreo

a nuevas generac iones de t rabajadores.

rsmae l  var lés  o f rece  una v is ión  a lgo  más op t im is ta

la coyuntura de los años setenta:

' l r .  producció,  en arr ibar  a ls  anys setanta,  no es
de tu ra  I  a  desg ra t  de  l es  d i f i cu i t a t s  de l  merca t
in ter ior ,  i  cerca nous mercats  ars  palsos árabs¡  ér
Ia  CEE, comptant  amb d issenys,  guát i ta ts  i  preus
compet i t ius.  En connexíó amb aguest  procés es Lroba
prec i samen t  l a  c reac ió  de  ra  F i i a  t éx t i l  de
Va lénc ia ,  f i de l  re f l ex  d 'una  evo ruc ió  

" " " i i " " i a "  
i

de r 'ent rada ar  camp europeu i  mundia l  der  comerg
téx t i 1  . "  ( 32  )

Aungue a l  anal izar  e l  pensamiento de la  burguesía

text i r  actuar  reconozca que t tveu amb un cer t  pess imisme e l

fu tur  de ra reg ió gue fa  compat ibre amb eIs  constants

es fo rgos  d ' adap tac ió  a  l es  canv ian t s  d i f i cu t t a t s . " ( 33 )

Tampoco es excesivamente boyante ra s i tuac ión de una

industr ia  paperera gue co inc ide en muchos aspectos con e l

rec ién  es tud iado  sec to r  t ex t i l :  l oca r i zac ión  en  to rno  a

A lcoy  o  pob rac iones  ce rcanas ,  sa ra r i os  ba jos ,  d i sm inue ión  de

su Ímpor tanc ia en e l  conjunto c le  la  ecc¡nomía prov inc ia l .

También,  ar  igual  que en e1 text i r ,  ra  reconvers ión ha s ido

de
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dura  y  d i f í c i lmen te

t rataba de empresas con

ba jos  sa la r i os  y  po r

(a r r i ba  i nd i cadas ) ,

se  puede  ca l i f i ca r  de

problemas como

acabada . Se

" . . . peq reña  d imens ión  de  I as  f áb r i cas ,  a tom izac ión ,d i f icur tades en er  abastec i rn iento de mater ias pr imas( l legando en concl ic iones-ae-"" i io .¿ v  prec ios nocompe t i t i vas ) ,  en  ras  pos ib i r i dades  c re - i n i ¡e r ; i¿ " r  € 'l a  renovac ión  de l  equ ipo  i "áü " t r i " f ,  e t c .  ¡  €n
3;: : l t5 i ; ' ,  

baja p.od, ,c l i " iá;á,  
-  

cosres elevados,

Dicha reconvers ión,  rear izada por  ro  genera l  a  expensas
de  las  p rop ias  i nc lus t r i as ,  l l evó  a I  descenso  de l  número  de
fáb r i cas  y  a  ra  d i sm inuc ión  de r  emp leo .  E r  po rcen ta je  de r
vAB generado por  Ia  industr ia  papelera ha ido reduciéndose,
de manera cas l  constante -sa lvo un pegueño incremento a
comienzos de 10s.  setenta-  r  pasdf ido de un 1 .  gBE en 1 g55 a
só ro  0 .92eó  en  1  983  i  y  e r ro  g rac ias  a  gue  e l  es tud io
considera conjuntamente papel  y  ar tes gráf icas y  estas
úr t imas han seguido una evoruc ión d i ferente:  concentrado en
to rno  a  l as  c iudades  i ndus t r i a les ,  es te  sec to r  se  ded ica
fundamentarmente a ra fabr icac ión de ca jas de car tón para
embara jes ,  ca rzado ,  i ugue tes .  pese  a  ra  escasa  tecn i f i cac ión
y  a r  a l t o  po rcen ta je  de  magu ina r ia  obso re ta ,  ayudada  po r  ros

e I  desa r ro l l o  de  a lgunas  i ndus t r i as

Ias ar tes gráf icas t ienen mayores
pos ib i r i dades  de  desa r ro r ro  gue  ras  i ndus t r i as  de
fab r i cac ión  de  pape l .

A lgunas  i ndus t r i as  - como ra  gu ím ica  y  e r  me ta r_
presentan de año en año at t iba jos tan fuer tes en su
porcenta je sobre e l  vAB prov inc iar  gue só10 pueden ser
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expr icables en func ión de d i ferencias de cr i ter i_o a Ia  hora

de c las i f icar  determinacios productos en un sector  industr ia l

u  ot ro-  La química está¡  €n gran medida,  completamente

re lac ionada con la  fabr icac ión de productos necesar i .os para

o t ras  i ndus t r i as ;  e r  e jempro  más  c la ro  apa rece  en  l a

re lac ión entre argunos productos químicos fabr icados en la

p rov inc ia  y  ra  i ndus t r i a  de l  ca rzado i  de  ah f ,  ras  empresas

de  gu ím ica  de  t rans fo rmac ión  (adhes i vos ,  p rás t i cos r . .  )

asentadas en ras poblac iones zapateras del  v ina lopó.  La

misma rerac ión se podr ía establecer  con ot ras pobrac iones e

i ndus t r i as  ( como  e l  t ex t i l ) .

E r  sec to r  de  l as  i ndus t r i as  me tá l i cas  tamb ién  es  o t ro

au tén t i co  ca jón  de  sas t re  su je to  a l  va i vén  de  l os  c r i t e r i os

c las i f i ca to r i os .  Den t ro  de  é l  se  pod r ían  i nc ru i r  mu l t i t ud  de

fab r i cados ,  desde  ra  magu ina r ia  has ta  ra  mayor ía  de r

jugue te ,  pasanc ro  po r  mueb les  me tá l i cos ,  pue r tas  y  ven tanas ,

ca r roce r ías ,  e t c .  En t re  e l ras  merece  des taca rse ,  po r  e r

volumen de ernpreo que genera en toda una comarca -La Hoya de

Cas ta l l a -  y  a lgunos  o t ros  pueb tos  ( como B ia r  o  Den ia ) ,  l a

industr ia  juguetera,  un sector  económico todavía rnar

encuadrado pues,  aunque mayor i tar iamente se engloba en er

ramo der  meta l ,  también hay empresas c las i f icadas como

químicas y  de ra madera.  se t ra ta de una industr ia  de

desa r ro l ro  rec len te ,  a fec tada  aún  po r  una  fue r te

estac ional idad en ras ventas,  fabr icante de productos de

al ta  car idad y e levada compet i t iv idad externa,  necesi tada de

mano de obra abundante y  rec ientemente afectada por  eI
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crec imiento del  t rabajo c landest ino o temporal .

pero e l  sector  más impor tante de ra industr ia
prov inc ia l  es e l  que engloba a l  cuero,  e l  ca lzado y la
confecc ión,  especiarmente dedicado en nuestra zona a ra
producción zapatera,  e l  ramo gue emprea a mayor  número de
trabajadores (no só lo regar  s ino -con toda segur idad_
c landes t i namen te )  en  unas  empresas  gu€ r  desde  f i na les  de  ros
c incuen ta  has ta  comienzos  de  l os  se ten ta ,  rue ron  un
permanente polo de at racc ión de inmigrantes,  tanto de dentro
como de fuera de Ia  prov inc ia.

Er  varor  económico der  ramo der  cuero,  carzado y
confecc ión es tan impor tante para la  economía prov inc ia l  gue
sól -o er  comerc io genera actuarmente mayor  r iqueza¡  además,
desr le  mediados de ros sesenta su producción ya superaba en
va l0 r  a  todo  e r  sec to r  p r imar io ,  s i gn i f i canc io  _sa rvo  en  ros
añ<¡s centrares de ros sesenta-  más del  terc io  der  to tar  de
la  i ndus t r i a  f ab r i l ,  con  un  máx imo  de .  45*  en  1g75 .

La industr ia  de l  carzado se ubica en torno a ras
poblac iones r ibereñas deI  V inalopó,  Ia  más impor tante
concentrac ión zapatera de Españar  pu€sto que agrupa
aprox imadamente a lgo más de r -a mi tad del  empreo español  en
e l  sec to r -  cu r i osamen te  se  t ra ta  de  una  i ndus t r i a  t an
pecu l i a r  en  cuan to  a  rad i cac ión  que ,  m ien t ras  E lda  es tá
espec ia r i zada  en  ca l zado  de  l u jo  pa ra  señora ,  E l che  ro  hace
en calzado económico y  depor t ivo y  v i r rena concentra gran
par te de ras fábr icas dedrcadas a ra producción de carzado
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para  n iños .  En  a lgunas  l oca l i dades ,  s ingu ra rmen te  en  E rda -

Pe t re l ,  l a  f ab r l cac ión  de }  ca l zado  y  sus  empresas  aux i l i a res

han  s ido  has ta  hace  escasos  años  una  espec ie  de

monoact iv idad lndustr iar  de ra zona.  La concentrac ión

espacia l  de ra producción ha s ido v is ta como un factor

económicamente posi t ivo :

"La concentrac ión del  abastec imiento de mater ias
pr imas y productos semie laborados por  parLe de las
empresas pequeñas y medianas de la  misma l0cal idad
dan  ind i c los  c ra ros  de  es tas  ven ta jas  sec to r i a les  de
Ioca l i zac ión .  r r  (  35  )

Pero,  s i  económicamente las

desde  e l  pun to  de  v i s ta  soc ia l

demanda in f luyen 'gravemente en Ia

-y ,  po r  supues to ,  demográ f i ca -  de

ven ta jas  son  i ndudabLes ,

las f luctuac iones de la

evoluc ión soc ioeconómica

Ias  pob lac iones  zapa te ras .

Bstas osc i rac iones abundan en una i .ndustr ia  de

expor tac ión  y r  po r  e r l o r  su je ta  a  ras  fue r tes  p res iones  de

la competencia in ternacionar .  Así ,  los años setenta

sopor taron fuer tes va ivenes product ivos.  Los pr imeros años

son  de  c rec im ien to  ráp ido :  en t re  1969-1975  se  pasó  de

p roduc i r  po r  va ro r  de  5 .848  m i r rones  (en  pese tas  cons tan tes

de  ' 19701  a  13 -937 ,  1o  gue  rep resen ta  un  23gB de  aumen to

rea r i  po r  con t ra r  eD  1979  se  desc iende  a  só ro  1  0 ,07g

( reduc iéndose  más  de  un  27z t  compara t i vamen te  con  l g75 ) .

Pese  a  es tos  da tos  ex t remos ,  pod r íamos  es tud ia r  va r i as

etapas craramente marcadas en la  evoluc ión de un sector

zapatero euer  desde los años ve inte,  representa un punta l

impor tan te  de  Ia  economía  a l i can t i na .  (36 )  T ras  Ia  c r i s i s  de
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Ia  postguerra,  e l  sector  se renovó a par t i r  de los años

cincuenta,  amparándose in ic ia lmente en Ia  demanda nacional ,

aungue  t ras  e l  P lan  de  Bs tab i l i zac ión  se  ab r ió  a  l os

mercados exter iores.

Bn los años que van desde comienzos de los sesenta a Ia

cr is is  de l  pet ró leo se produjo un crec imiento rápido de Ia

producción asoclado a una acusada modern izac ión Y a un

incremento del  empleo,  todo e l lo  amparado por  una pol f t ica

de expansión de las expor tac iones,  oo exenta de ret rocesos y

problernas:  Ia  Ley l " l i l ls  (que protegía,  con t rabas aduaneras,

a  l a  i ndus t r i a  es tadoun idense ) ,  I as  va r iac iones  de  pa r idad

pese ta /dó la r ,  l os .  i nc remen tos  de  p rec ios  de  l as  ma te r ias

p r imas .  Los  años  s i t uados  en t re  Ia  c r i s i s  de1  pe t ró Ieo  y  l a

ac tua l i dad  es tán  ca rac te r i zados  po r  una fue r te

inestabi l ldad,  mot ivada por  las f luctuac iones monetar ias

(muy graves para un sector  fuer temente expor tac lor l ,  las

consecuenc ias  de  l a  c r i s i s  y  l as  p rop ias  ca rac te r í s t i cas  de

las empresasi  Ia  economla c landest ina -s iempre presente en

esta industr ia-  crece en vo lumen,  aI  t iempo que convive con

fue r tes  tasas  de  pa ro  o f i c i a l i  con  e I Io ,  I a  i nve rs ión  se

estanca y e l  a t raso tecnológico se muestra ev idente.

Bs ta  ca rac te r í s t i ca  de  fue r te  v iab i l i dad  de  Ia

indus t r i a  ha  l n f  l u ido  en  Ia  fa l t a  de  so l i - dez  de  l as

empresas .  I l s ta  deb i l i dad  es t ruc tu ra l  ha  s ido  desc r i t a  po r  J .

t ' la .  Bernabé:

" . . . g ran  r i tmo  de  apa r i c i ón  y  desapa r i c i ón  de
empresas,  impor tantes benef ic ios en los buenos
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t i empos ,  eü€  se  p ie rden  en  ros  maros .  Es to  ha  ten ido
sus consecuencias sobre la  menta l idad empresar iar :
far ta  de prev is ib i r idad a rargo p iu"o y  derroche
incontro lado de los benef ic ios.  

-segi r ramentá 
porgue leresul tan incontro lab les e l  mercaáo (de 

"á*p iá-  
á"

ma te r ias  ,p r imas  y  de  ven ta  de  p roduc tos j ,  I a
f i nanc iac ión  y  ras  dec i s iones  de  po i í t i . .
nac iona l . " ( 37 )

Es un sector  donde son mayor ía las pegueñas empresas,

cas i un  au tén t i co  m in i f und ismo indus t r i a l . Es ta

ca rac te r í s t i ca r  I I I uY  c r i t i cada  en  l os  es tud ios  o f i c i a les  de

ros  t i empos  de l  desa r ro r l i smor  €s  a  j u i c io  de  muchos  au to res

(  38 )  la  que otorga compet i t iv ic lad a unas empresas que pueden

adap ta rse  fác i rmen te  a  ras  ráp idas  va r iac iones  de  ra  moda .

l ' iuchas de estas empresas poseen un carácter  r igurosamente

fami r i a r r  eu€  res 'pe r i ' i t e  reduc i r  a lgunos  gas tos i  g ran  pa r te

de  e l l as  t raba jan  cono  f i l i a r -es  de  o t ras  de  mayor

envergadura.  son aspectos gue han fac i r i tado la  i r rupc ión de

la economía sumergida.

o t ras  ca rac te r í s t i cas  a  des taca r  en  e r  sec to r  son  r_a

necesidad de impor tar  la  mayor  par te de ras mater ias pr imas,

Ia  fuer te proporc ión de ventas a l  exter ior  (nunca in fer ior  a

un  te rc io  de  1o  p roduc ido ) ,  l a  t odav ía  marcada  po ra r i zac ión

de las ventas hacia e l  mercado estadounidense ( ra ent rada en

ra cEE puede var iar  profundamente la  s i tuac ión)  y  ra  escasez

de capi ta l  que deja a ras empresas a merced de ra banca y

ros compradores.  o t ro rasgo - impor tant ís imo para nuestro

estudio sobre migrac iones-  es er  e levado peso de la  mano de

obra  en  l a  es t ruc tu ra  de  cos tes  de l  sec to r ¡  en  1977 ,

a l rededor  c le l  272 (  39 )
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Por  ú I t imo ,  l a  cons t rucc ión  tamb ién  es tá  i nc lu ida  en  e r

sector  secundar io .  s i  ya se t ra ta de una act iv idad básica en

la economía de cualquier  lugar  -se re ha l ramado sector

Iocomotora porque genera ot ras act iv idades- ,  mucho más en

una prov inc ia que ha seguido un rápido proceso de

c rec im ien to  demográ f i co  y  un  ampr io  desa r ro l ro  i ndus t r i a r ,

gue ha necesi tado fuer tes reformas de in f raest ructura y  gue

ha generado un sector  tur ís t ico muy d inámico.

El  desarro l lo  de l  sector  es tanto más impor tante s i

pensamos que hacia éf  se d i r ig ió  gran par te de los

inmigrantes,  especia lmente ros de rnayor  edad,  ros de menor

cua l i f i cac ión  p ro fes iona l  y  ros  p roceden tes  de  zonas

rurares.  I tn  muchos casosr  se t ra t6 der  pr imer  puesto de

t raba jo  consegu ido  en  e I  mun ic ip io  de  des t i no ,  pa ra  i n ten ta r

desde a l l í  er  acceso a ot ro rnás acorde con ras propias

p re fe renc ias .

La construcc ión representa,  desde mediados de ros

sesenta,  a l rededor  c le  un guinto der  to ta l  de la  producción

indus t r i a l .  su  máx imo  po rcen ta je  sob re  e I  vAB a r i can t i no  fue

de  9 .048  y  a  pa r t i r  de  en tonces  i n i c ió  un  descenso  que

preced ió  a  l a  c r i s i s  de l  res to  de  ra  economla ,  pe ro  no  tan

intenso como e l  de ot ros sectores industr ia les.  S i  pensamos

que en una época de cr is is  Ia  construcc ión se convier te  en

uno de los sectores más regres ivos,  tendremos que conveni r

que la  cr is is  no fue grobalmente tan in tensa como en ot ras

zonas .  O  gue  o t ros  sec to res  (e l  t u r í s t i co  o  l as  ob ras

púb l i cas ,  po r  e je rnp lo )  o f rec ie ron  a  l a  cons t rucc i6n  l os
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nuevos encargos que Ia  industr ia  ya no so l ic i taba.

como consecuenc ia  de  es te  saber  a f ron ta r  ra  c r i s i s ,  l a

construcc ión a l icant ina representa cada vez más un

porcenta je crec iente en e l  conjunto c le  la  consLrucc ión

españo la  y ,  a  n i ve l  reg iona l r  €n  l os  años  ochen ta  e l  va lo r

generado desde la  prov inc ia de Ar icante supera con horgura

un  te rc io  de l  va lo r  t o ta l  de  Ia  cons t rucc ión  va lenc iana .  En

estos ú l t imos años,  la  construcc ión de v iv iendas

vive un auge s in  parangón en e l  conjunto del  Estado,  merced

a  ros  i ncen t l vos  f i sca les  a  ras  segundas  res idenc ias ,  e r

b lanqueo de d inero negro

exL ran j  e ros .

y eI  asentamiento masivo de

Para i lust rar  c laramente la  re lac ión entre er  proceso

inm ig ra to r i o  y  e l  desa r ro l l o  de  l a  cons t rucc ión ,  e I  año  1964

-que rec ib ió  er  mayor  número de emigrantes l regados en un

sólo año desde e l  resto de l lspaña-  co inc ide con un

desarro l lo  espectacurar  de ra construcc ión que tardar ía

muchos años en vo lver  a produci rse:  se dupl icó horgadamente

e r  va ro r  de  l o  p roduc ido  en  1962 ,  r regándose  a l  8 .662  de l

VAB  p rov inc i a l  ( cuando  en  1960  só Io  rep resen ta  e I  4 .191 .  En

aquer las  fechas ,  l a  i nm ig rac ión  hab ía  r l egado  a  una  c ie r ta

s imbios is  con e l  sector  construct ivo:  Ie  proporc ionaba una

par te impor tante de Ia  mano de obra que so l ic i taba y,  a  la

vez ,  se  conve r t ía  en  uno  c le  sus  p r i nc ipa les  c l i en tes .

En ln t ina re lac ión con la  marcha del  ramo de Ia

construcc ión se encuentra e l  número de v iv iendas terminadas
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en  l -a  p rov inc ia  ( v id .  Grá f i co  6  ) .  Es ta  c i f ra  v iene

condic ionadar  €n pr imer  lugarr  por  la  coyuntura económica

del  año en que comenzaron a constru i rse,  pero también por  ra

evoruc ión seguida desde entonces.  Los factores básicos que

exp l i can  es ta  evo ruc ión  fue ron  e r  desa r ro r l o  tu r í s t l co ,  l a

l legada de nuevos inmigrantes y  la  pos ib i l idad de compra de

nuevas v iv iendas por  par te de la  poblac ión insat is fecha con

su  a lo jam ien to ,  aspec tos  todos  e r ros  es t rechamen te

re lac ionados con la  coyuntura económica.  nr  gráf ico muestra

gu€r  en  l os  ú l t imos  qu ince  años ,  pese  a  ras  s i t uac iones  de

de ta l l e  re f re jadas  en  l os  d ien tes  de  s ie r ra ,  e l  número  de

viv iendas l legó a su máxi rno en 1g7s para descender

brutarmente hasta 1979 y recuperarse progres ivamente en ros

años ochenta.  Durante argunos años,  hubo de ser  la  invers ión

púbr ica la  gue sarvara der  desastre c ier to  a un sector  gue

contaba con muchos t rabajadores de d i f íc i l  recorocación (por

su  edad ,  f a l t a  de  cua l i f i cac ión  p ro fes iona r ,  ca ida  de r

emp leo  i ndus t r i a I , . . )

2 .1  . 3  Sec to r  t e r c i a r i o

I Ia  s ido er  gue mayor  t ransformación ha exper imentado a

ro largo del  per iodo estuc l iado,  tanto en vAB como en

pobrac ión empreada.  s i  en 1960 apenas apor taba a lgo más de

un  t e r c i o  de l  va l o r  de  l a  economía  a l i can t i na  (e I  34 .4 t )  y

su ernpreo era in fer ior  a l  de l  sector  agrar io  y  ar

i ndus t r i a l ,  en  1983  ya  superaba  con  l a rgueza  ra  m i tad  de  l a
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producc ión  a l i can t i na  (e l  57 .88 )  y  daba  emp leo  a  mayor

número de ar icant inos que n ingún ot ro sector .  Resumiendo y

pa rod Íando  e r  rengua je  pe r iod ís t i co ,  e l  sec to r  se rv i c ios  es

e r  p r i nc ipa l  acc ion i s ta  de  ra  economía  a r i can t i na .

se  t ra ta r  po r  supues to ,  de l  sec to r  con  desa r ro r ro  más

acelerado de nuestra economía,  crec iendo en cada uno de ros

per iodos estudiados por  enc ima de ra media prov inc ia l

( recué rdese  e l  cuad ro  1  ) .  po r  cons igu ien te r  sü  impor tanc ia

aumen ta  con  e l  t i em¡ :o  y  -a 'nque  desc le  1969  es  e r  p r i nc ipa l

componente de nuestro vAB- este hecho se ha ev idenciado t ras

ra  c r i s i s  económica  de  ros  se ten ta :  ha  s ido ,  como en  cas i

todos los lugares,  er  sector  que rnejor  ha superado estos
t ' na ros  t i empos t '  po rque ,  j  un to  a l  man ten im ien to  de  sus

ac t i v i dades  t rad i c iona les  ( co rne rc io ,  t r anspor te . . .  )  ha  i do

desarro l rando ot ros que hasta entonces no habian despregado

sus  eno rmes  pos ib i l i dades  de  emp leo  ( tu r i smo ,  sec to r

púb1 ico .  .  .  )

sus ten tado ,  además ,  sob re  un  desa r ro r ro  i ndus t r i a r

só l i c l o  y  d i ve rs i f i cado ,  e r  sec to r  t e rc ia r i o  ha  c rec ido  en

ínt ima re lac ión con er  proceso segui r lo  por  ra  industr ia ,

pero con un r i tmo inverso.  S iendo práct icamente cont inuo eI

ret roceso agrar io ,  er  rnd1r . , ¡  o  nenor  crec imiento porcentuar

de los serv ic ios se ha rerac ionado con ra marcha de la

industr ia :  asÍ ,  en un per ioc lo c le  ráp ida expansión industr ia l

-1964 ,  1973-  l os  se rv i c ios  dec recen  po rcen tua r ¡nen te  aungue

c rezcan  en  c i f ras  abso lu tas .  s i  l a  i ndus t r i a  no  se  hub iese

desar ro l l ado  en  l os  años  sesen ta ,  t a r  vez  e l  sec to r



terc iar io  ocupar ía -apoyado en e l  tur ismo y la  burocrac ia_
un porcenta je super ior  de la  economía prov inc ia l ,  pero su
volumen g lobal  ser ía in fer Íor .

Pero esta evoluc ión genera l  de l -  sector  engloba
s i tuac i -ones  pa r t i cu la r i zadas  y  evo ruc iones  c l i ve rsas .  po r  un
rado,  €r  vAB det  sector  tere iar io  incruye un apar tado _el  de
la propiedacl  de la  v iv ienda-  gue apor ta desde ros años
setenta un porcenta je super ior  ar  5g de ra economía
p rov inc ia r ,  e i f ra  super io r  en  cas i  t odos  10s  años  a  ra
generada  po r  1a  hos te le r ía ,  l a  enseñanza ,  l a  banca  y  l os
t ranspor tes ;  s in  embargo r  es te  apo r te ,  aún  s in  se r
abso lu tamen te  i nd i fe ren te  pa ra  e r  es tud io  de  ras
migrac iones '  no se ha ten ido en cuenta a ra hora de evaruar
e I  emp leo .

De entre los seetores gue sí  in f iuyen fuer temente en la
creación de empreo,  la  evoluc ión ha s ido mucho más rápida en
unos  casos  que  o t ros  ( v id -  c rá f i co  71 .  po r  e jempro r  €1
comerc io y  los t ranspor tes han crec ido porcentualmente c le
una  nanera  muy  l en ta  desde  med iados  de  ros  sesen ta !  o t ros
gruposr  cor l lo  banca u hoste ler ía ,  lo  h ic ieron más
rápidamente -  Adernás,  nos encontramos con ra d i f  icu l tac l
añadida de gue e l  Baneo c le  Ri r .bao no ha incru ido una
c ras i f i cac ión  aná roga  en  todos  sus  es tud ios :  e r  apa r tado
t t se rv i c ios  

d i ve rsos "  es  un  ca jón  de  sas t re  gue  no  i nc ruye
s iempre  ras  m ismas  p ro fes iones i  ra  hos te re r ía  unos  años
aparece independientemente y  ot ros noi  la  enseñanza y Ia
san idad  púb l i cas r  Qü€  an tes  se  i nc ru ían  j un to  con  ra
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pr ivada,  ú l t imamente se engloban junto a ot ras de t ipo

bu roc rá t i co  en  r radmin i s t rac ión  púb l i ca " .  pese  a  todos  es tos

inconvenientesr  s€ in tentará segui r  ra  evoluc ión de aquel los

ramos más impor tantes en cuanto a ra creación de empreo y t

por  tanto,  ros que of recen mayor  at racc ión a la  poblac ión de

o t ros  l uga res .

Er  comerc io es e l  pr inc ipa l  componente der  sector

te rc ia r i o  y ,  desde  f i na les  de  l os  se ten ta ,  € l  p r i nc ipa l

subsector  de la  economía a l icant ina,  superando a Ia

indus t r i a  de  cue ro ,  ca l zado  y  con fecc ión .  Se  t ra ta  de  una

act iv idad que ha crec ido a un r i tmo muy s imi lar  ar  de

nuestra economía,  de ahí  que su porcenta je gea bastante

es tab le  desde  1967  i  en  l a  década  an te r i o r  a  d i cho  año

presen tó  fue r tes  osc i l ac iones ,  ba janc lo  a  po rcen ta j  es

i n f  e r i o res  a r  10 t  en  ' l  960  y  18G4 ,  bás i camen te  po r  no

sopor tar  un r i tmo de crec imiento s inr i lar  a I  que desarro l laba

ra industr ia .  I r r  comerc io ar icant ino posee un impor tante

sector  exter ior ,  ya que se t ra ta de una zona que impor ta la

mayor Ía de las mater ias pr inras gue necesi ta  y  gue se

encuentra ent re las grandes zonas expor tadoras de1 EsLado,

tanto en c i f ras g lobales corno -sobre todo-  por  habi tante.  Er

comerc io que podr íarnos denominar  " in ter ior"  t iende a

concentrarse en ras grancles c iudades y áreas tur ís t , leas,  en

espec ia l  l os  es tab lec in ien tos  re lac ionados  con  p roduc tos  de

una  c ie r ta  espec ia l i zac ión  y  so f i s t i cac ión ;  se  ha

benef ic iado del  aumento de Ia  capacidad de compra (que

es tud ia remos  a l  hab la r  de  l a  ren ta )  y  de l  desa r ro l l o  de l
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tur ismo,  gue auntenta e l  número de teór icos compradores.

Aunque no se t ra te de un dato excesivamente f iab le,  € I

número de l icencias comerc ia les concedidas en la  prov inc ia

(v id .  C rá f i co  B  y  Ap . I t s t .  9 )  ha  i do  en  aumen to  con  l os  años :

Ia  can t i dad  se  ha  dup l i cado  en  ve in te  años ,  a l  po rcen ta je  de

las  l i cenc ias  a l i can t i nas  sob re  e l  t o ta l  españo l  ha  pasado

de1  2 .11  en  1966  a l  3 .59  en  1984  y  de  se r  l a  déc ima

prov inc ia española en número de l icencias se ha pasado aI

quinto Iugar ,  ta l  como corresponde a su posic ión

demográ f i ca .

l l I  t ranspor te es ot ro de los fundamentos t rad ic ionales

c le l  sector  terc íar io .  Su evoluc ión se puede cOnsiderar  de

muy estable porcentualmente,  yd que durante la  mayor ía de

Ios años sesenta y  setenta permaneció a l rededor  del  5 t  de l

VAl3 prov inc ia l ,  avanzando < le manera bastante pare ja a l  resto

c le la  economía prov inc ia l i  c lesde 1975 -año en que descendió

como consecuencia c le  la  menor  producción industr ia l -  t iende

a crecer  de manera moderada pero constante.  EI  sector  se

apoya en la  necesidad de rec ib i r  práct icamente todas las

mate r ias  p r imas  desde  e I  ex te r i o r ,  €D  la  capac idad

expor tadora de nuestra agr icu l tura y  nuestra industr ia  y  en

eI  aunrento del  número de v ia jeros debido a l  tur ismo.

Anal izando en deta l le  a lguno de los componentes del

ramo del  t ranspor te,  Ia  evoluc ión no deja lugar  a dudas en

lo referente a l  t ranspor te por  carretera.  Por  e jemplo,  €1

aumento de1 número de camiones matr icu lados es absolutamente
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i ncon tes tab le :

Años
Camiones

mat r i cu lados
Porcentaj e

sobre España

1  956
1  960
1  965
197A
1975
1  980

F  uen te :

73
303

2 .663
2  . 412
3 .635
4 .574

f . l ' 1 . 8 .  Anua r i os

0 .79
1  . 93
3 .43
3 .19
3 .  98
4  . 43

Es tad ís t i cos

El  aumento es absorutamente espectacurar  ent re 1 956 y

1965  deb ido  a  múr t i p tes  fac to res :  ros  menores  p rob remas

burocrát icos para la  ac lgu is ic ión de las máquinas (eI  parque

móv i l  se  encon t raba  des fasad ís imo  en  1  956  ) ,  e l  desa r ro r ro

rápido de ra incrust r ia  y  ra  mayor  ver tebrac ión de la
economía  españo la  es ta r ían  en t re  e l ros .  T ras  ras  c i f ras

espec tacu ra res  c l e  1965  y  1967  ( v i d .  Ap .Bs t .  10  ) ,  r a

mat r i cu rac ión  se  es tab i l i za  has ta  1g72 ,  f echa  en  gue  vue lve

a  d i spa ra rse ;  l a  c r i s i s  económica  só to  a fec tó  tan  revemen te

a  ra  ma t r i cu lac ión  (un  1  9g  c re  descenso  en  1976 ,  e r  peo r  año )
gue  en t re  1978-1980  se  superan  l os  4 .500  ca ru iones  anuares .

La  razón  de  es te  c rec im ien to  t , a  pcsa r  de , ,  debemos  exp r i ca r l a

basándonos en que nuestra economía ya está imbr icada en

redes de in tercambio super iores -en muchos casos a n iver

i n te rnac iona l - ,  l o  que  hace  cada  vez  más  necesa r io  e I

t ranspor te ;  a  e r ro  se  une  ra  i ncapac idac r  de l  f e r roca r r i r

para compet i r  con eI  t ranspor te de mercanclas por  carretera.

como consecuencia de todo 1o anter ior ,  er  peso de ra

prov inc ia en e l  to ta l  de matr icu lac iones de camiones en

España  ha  i do  en  ascenso  cons tan teS  s i  a  med iados  de  l os
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años c incuenta er  porcenta je era absorutamente raguí t ico (e l
0 '799  de  ros  camiones  ma t r i cu lados  en  Bs ¡ raña  en  1956r ,  desde
1964  ya  se  superaba  e r  3 .38  y  con  e l ro  ra  mer r i a  españora  de
camiones  po r  m i l  hab i tan tes ;  a  f i na les  de  l os  se ten ta ,  I os
po rcen ta jes  rondaban  e l  4 .5  (e I  pa rgue  y  ma t r i cu lac ión  de
vehícuros de tur ismo serán estucr iac los en este mismo capí turo
a I  hab la r  de l  consu ¡no ) .

l r r  t rá f ico marí t imo de mercancias crece¡  d granües
rasg 'os r  € [ t re  1 965 y 1 9g5 en ¡ rúmero de toneladas (  v id  .
Ap 'Es t -  11  y  12 r ,  pe ro  con  g ranc res  a l t i ba j os  y  un
c rec im ien to  l en t í s imo  desde  1978 .  E r  de  pasa je ros r  po r
con t ra ,  c rece  ráp i c iamen te  has ta  1980¡  € '  c ra ra  re rac ión  con
e l  aumen to  de r  número 'de  v ia je ros  hac ia  l as  r s ras  Barea res ,
t rayecto para eI  gue la  c iudat l  de Al icante se har la
espec ia lmen te  b ien  s i t uada i  l a  sus t i t uc ión  en  favo r  de
va lenc ia ,  ausp ic iada  < fes< le  i nsLanc ias  o f i c i a res ,  r l evó  a  una
d i sm inuc ión  c r rás t i ca  ( s6 ro  54 .000  v i a j e ros  en  1gB4 )  gue  h i zo
af  rorar  in ic ia t ivas pr ivacras r  Qü€ par ten descre c l iversos
puer tos.  iJ r  o t ro t rayecto impor tante,  er  de ra re implantada
l ínea  t rad i c iona l  a  A rge l i a ,  es tá  g ravemen te  su je to  a  l os
ava ta res  po l í t 1cos ,  como se  ha  ev i c lenc iado  con  ros  ú r t imos
con f l i c tos  soc ia les  en  aquer  pa ís  á ra ] :e .  I i oy ,  € r  t ranspor te
mar í t imo  de  nues t ra  p rov inc ia  t i ene  una  cas i  nu la
impor tanc ia a

va lenc iano .

n i ve l  es ta ta l y  escasa en eI  contexto

por  contra,  e I

comunidad autónorna,

t rá f ico aéreo es e l  más impor tante c le  Ia

con  q ran  d i f e renc ia :  más  de  l a  m i tad  de
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l a s  mercanc ías  (e l  53 .9s  en  19g4 )  y  de  ros  < i os  t e r c i os  de

ros  pasa je ros  (e t  74 .L2  en  1994 )  en t rados  y  sa r i dos  de l  pa í s

va lenc iano  to  han  hecho  desde  r . ; l  A r te t .  ( v i d .  Ap . I r s t .  12  y

1 3 ) .  La fuerza expor tadora del  ca lzado y la  impor tanc ia de

Ios  vue los  tu r í s t i cos  (espec ia lmen te ,  cha r te rs  hac ia

Benidorm) ser ían ros factores de mayor  peso en este

desa r ro l l o  de l  t r á f i co  aé reo  de  mercanc ías  y  v ia je ros ,

respect ivamente.  En comparac ión con e l  to ta l  español ,  la

impor tanc ia  de l  t r á f i co  de  pasa je ros  es  mayor ,  s i empre

super io r  a l  Aed ,  pe ro  s in  l l ega r  a l  5 .5g  con  gue  con taba  en

1973 ,  an tes  de  l a  c r i s i s .

Globalmente,  er  t rá f ico aéreo c le  mercancías se ha

mur t i p l i cac lo  po r  se i s  en t re  1g6s  y  1  9s5  y  e r  de  pasa je ros

por  más de dosc ientos en er  mismo per iodo;  pero er

c rec im ien to  t i ene  dos  fases  marcac lamen te  d i f e renc iadas ;  as í ,

l -as mercanclas crecen de modo cont inuado hacia lgrB pero ya

nunca  más  vo l v ie ron  a  a l canza r  aque l l as  c i f ras ;  l os

pasa je ros  se  mur t i p l i ca ron  con  g ran  rap idez  has ta  1g75  pe ro

e l  t ' c rash "  tu r f s t i co  h i zo  gue  e r  r i tmo  se  ra ren t i za ra  y

desde  en tonces  l as  c i f ras  es tán  es tab i l i zadas ,  con  pequeños

a l t í ba jos ,  según  ros  años .  Ta rnb ién  sob re  es te  t i po  de

transpor tes se han publ icado acusaciones contra er

autogobierno guer  d icen,  parece no haber  ayudado

su f i c i en temen te  a I  desa r ro r l o  de l  su r  va lenc iano .

El  desarror lo  der  sector  f inancieron -estudiado por  e l_

Banco de Bi rhrao bajo e l  epígrafe de "ahorro,  banca y

segurost t -  también presenta un balance notable:  se ha pasado
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de l  1  . 908  de l  vAB  p rov inc i a l  en  1960  a r  4 .23  en  1  9g3

( i nc l uso  a r  4 .742  en  1981  ) .  B r  desa r ro l l o  se  no ta  t an to  po r

er  empreo generado como por  la  evoruc ión del  número de

o f i c i nas  de  en t i dades  f i nanc ie ras  aqu í  es tab lec idas ¡

Años
Ns  de

o f i c i nas

197  5
1  978
1  981
1  984
1  986

Fuen te :  C .A .A . l ' f .  :A l i can te ,  1  9g6

477
597
929

1  . 149
1  . 184

Datos ser es tad í s

An te  es tas  c i f ras  hay  gue  añad i r  una  ma t i zac ión :  has ta

1979  no  se  i nc ruyen  enL idades  o f i c i a res  de  c réd i to ,

coopera t i vas  de '  c réd i to  y  o f i c i nas  de  l a  ca ja 'pos ta r  (gue

sumaban  en tonces  171  es lab lec im ien tos )  s ino  ún i camen te  Ia

banca pr ivada y las ca jas de ahorros,  pese a esto,  podemos

af i rmar gue fue durante ros años setenta cuando se desató un

proceso - juzgado por  muchos como excesivo-  de aper tura

ind i sc r im inada  de  o f i c i nas  f i nanc ie ras ,  gue  ha  l l evado  a

nuestro l ra ís  a uno de ros pr imeros puestos en cuanto a

número de empleados c le  banca por  cac la mi l  habi tantes y  a uno

de los úr t imogj  en cuanto a depósi tos por  empleado;  en una

prov inc ia con abundancia de empresas industr iares,  con un

rosar io  de poblac iones in terrnedias y  con una leg ión de

tu r i s tas  (mayormen te  en  l os  meses  es t i va res )  l a  evo luc ión

fue aún más acentuada.  pese a e l ror  € f i  los ú l t inros años e l

r i tmo ha suf r ido un acusado parón.

con c ier ta  s imi l i tud con er  proceso de expansión de ra
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red bancar ia ,  € I  proceso c le  crec imiento del  VAB de las
f i nanzas  fue  con t i nuo  desde  1  960  a  1969 ,  descend ió
l i ge ramen te  en t re  1969  y  1973  y  aumen tó  de  nuevo  has ta  1  9g1 :
' a  c r i s i s  s i r v ló r  pü€s ,  pa ra  aumen ta r  10s  bene f i c i os
banca r ios .  En  ros  con jun tos  va lenc iano  y  españor r  A r i can te
es una prov inc ia porcentualmente progres iva,  pero cuyo peso
f inanciero es muy in fer ior  ar  gue le  corresponder ía por  su
volumen demográf ico.  una razón básica es gue Ar icante,  como
tantas ot rasr  €s una prov inc ia que no ha sabido for jar  una
banca autóctonal  er  in tento crer  Banco de Erda fue muy t ímido
y ya gueda muy le jano,  Gr  Banco de Al icanLe no l regó a
cua ja r  como p royec to  au tónomo i  s i  b ien  e l  peso  de  l as  ca jas
de  aho r ro  es  bas tan te  nás  só I i do  en t re  l as  ca jas
confederadas españoIas,

deb i l i dac l  f i nanc ie ra .

no es suf ic iente para compensar  Ia

Las ca jas de ahorro,  como ya hemos d icho,  cuentan con
un n iver  de depósi tos por  habi tante y  un número de car t i r - ras
I i ge ramen te  supe r i o r  a  l a  med ia  nac iona l  ( v i c l .  Ap .Es t .  14 ) .
El  crec imi-ento ha s icro cont inuo tanto en número de r ibretas
-super ior  a  una por  habi tante-  como en vorumen de depósi tos,
aungue en a lgunos años estos no crezcan nrás a l rá  der  avance
in f l acc iona r io -  pa radó j i camen te ,  

en  a rgunos  a f i os  muy
a fec tados  po r  l a  c r i s i s  i ndus t r i a r ,  e r  po rcen ta je  de l  aho r ro
al icant ino en ca jas de arrorro aumenta sobre e l  to ta l
nac ional ¡  s i  tenemos en cuenta gue las ca jas cuentan con una
al ta  proporc ión de ahorradores moclestos,  habrá gue concru i r
gue  -aungue  tamb ién  ex i s ten  o t ras  razones  exp l i ca to r i as
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comp lemen ta r ias -  ya  desde  f i na res  de  10s  se ten ta  en  l a
economía ar icant ina están in f ruyendo fuer temente ros
ingresos suprementar ios a ros c le  ra economía regar izada.  Es
deci r ,  está crec i -endo ra economía negra entre ras c lases
soc ia les  modes tas .

F inarmente,  o t ro ind icador  f inancieron gue habra der
d inamismo c ie la  economía prov inc ia l  es e l  de l  va lor  c le  ras
l e t r as  de  camb io  vend idas  ( v i c ' .  Ap -Es t -  15 ) .  B r  po rcen ta j e
s iempre supera er  3g c le t  to tar  españor  y  ra prov inc ia no ha
de jado  de  ocupar ,  desc le  1976 ,  e r  qu in to  ruga r  en t re  ras
prov inc ias espai ro las c le  mayor  venta por  este s is tema-

t r r  sector  tur ís t ico ha ido adqui r iendo con ros años una
impor tanc ia  cap i ta r  en  ra  economía  a l i can t i na ,  no  só ro  po r
su  peso  espec í f i co  es t r i c to  s ino  po r  su  ca rác te r
marcadamen te  d inamizador  respec to  a  o t ras  ac t i v i dades .  s i
rec ientes estudios de organismos econórn icos in ternacionares
han señarado gue er  tur ismo será er  pr inc ipar  sector  de ra
act iv idad económlca a comienzos del  s ig lo  XXf ,  en Ia
p rov inc ia  a r i can t i na  es ta  a f i rmac ión  es  ya  una  rea r idad
ap las tan te ,  sa l vo  en  e l  caso  de  gue  nos  a fe r rbmos  a
cons ide ra r  e l  t u r i smo  es t r i c tamen te  como hos te re r Ía .

Porgue e l  desarror lo  tur ís t ico no abarca únicamente Ia
act iv idad hote lera s ino gue expande e l  comerc io (observemos
las  re lac iones  en t re  hab i ta ¡ r tes  y  es tab rec im ien tos
comerc ia les en Benidorm, f rente a local icracres in ter iores de
s im i l a r  número  c re  hab i tan tes ) ,  l a  cons t rucc ión  y  va r ios
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se rv i c ios  - san i ta r i os ,  bu roc rá t i cos ,  po l i c i a les ,  t ranspor te ,

etc . -  y  or ig ina una demanda añacl ida de productos agrar ios.

No o lv iúemos eüer  en cuanto a capacidad de demandar  €h los

per iodos de mayor  af luencia de veraneantes,  Ia  prov i -nc ia

puede l legar  a dupl icar  su poblac ión de hecho y a

conver t i rse momentáneamente en Ia  tercera más poblada del

Es tado .

Todo 1o anter ior  genera necesar iamente un ampl io

abanico de posib i l idades de t rabajo,  en buena medida de

empleos ternpora les,  con los consiguientes desplazamientos de

pob lac ión .

B I  desa r ro l l o  t u r í s t i co  p rov inc ia l  se  basó ,  como en

tantas ot ras zonas c le l  país  r  € t r  la  bonanza c l imát ica y  Ia

abundancia de p layas,  Pero so l  y  mar se venden adornados con

o t ros  i ng red ien tes  no  menos  necesa r ios :  l os  ( cada  vez  menos )

ba jos  p rec ios  con  re lac ión  a  l as  zonas  de  emis ión  de

tu r i s tas ,  l a  moderna  i n f raes t ruc tu ra  ho te le ra ,  € I  desa r ro l l o

de serv ic ios complementar ios y  *cómo no,  pero s in  excesivos

t r i un fa l i smos-  c j -e r tos  i ng red ien tes  cu l tu ra les  ( f i es tas ,

gas t ronomía ,  ca rác te r  acogedo r . . .  )

i l l  despegue del  sector  fue verdacleramente espectacular

a  med iados  de  l os  años  c incuen ta :

" .  .  .  l a  s i t uac ión  p rov inc ia l  en  e I  año  1  953 ,  f echa
aprox imada del  c1éspegue tur ís t ico nacional ,  era
f rancamente c lepr imida.  Tan sóIo se computaban un
to ta l  p rov inc ia l  de  780  p lazas  ho te le ras  f ren te  a  un
to ta l  nac iona l  de  98 .743 ,  Qü€  supon ía  un  modes t í s imo
0 .8  po r  100  de  pa rL i c ipac ión  en  Ia  capac idad  ho te le ra
españo la .  D iez  años  

- c iespués ,  
l a  s i t uac ión  hab ía
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cambiado de forma radicar ,  pues la  capacidac l  hote lera
de  l a  p rov inc ia  e ra  ya  de  8 .441  p lazas ,  equ iva ren tes
a I  3  . 2  po r  1  00  nac iona l .  "  (  40  )

En e l  camino se encontraban e l  PIan de I ls tab i l izac ión

de  1  959 ,  l as  deva luac iones  mone ta r i as ,  e l  desa r ro l ro

industr ia l  gue ayudaba a Ia  modern izac ión de las est ructuras

del  Estado,  e l  apoyo gubernamentar  a un sector  a l  que

necesi taba tanto económica -d iv isas-  como pol í t icamente

-escapara te  de l  rég imen  hac ia  e r  ex te r i o r - .  Ben ido rm fue ,

s in  duda,  € l  1 : r imer  munic ip io  afectado por  unas

t rans fo rmac iones  rap id Í s imas ,  cas i  v i o len tas ,  a  todos  l os

niveres;  por  supuesto,  1os aspectos demográf icos entre

e I l os .

En  cuan to  a r  es t r i c to  es tud io  de l  subsec to r  hos te le ro ,

er  vAB -que no s iempre v iene ind icado expresamente en los

es tud ios  de r  Banco  de  B i rbao -  c rec ió  has ta  1973 ;  descend ió

fuer temente a l  comienzo de la  cr is is  para recuperarse con

fue rza  en  l os  ü r t imos  a i ros .  i r l  sec to r  en  1983  superaba  en

vAB a la  agr icur tura,  a  la  construcc ión y  a todos los

sec to res  i ndus t r i a les ,  excep to  e l  c l e  tex t i t - p ie r .  A r  t i empo

se  demos t raba  que  l as  ra í ces  de  l a  c i v i l i zac ión  de l  oc io  son

tan  p ro fundas  gue  n i  s i qu ie ra  ra  pe rv i venc ia  de  l a  c r i s i s

impide er  crec imiento r le  un serv ic io  gue comienza a

consic lerarse cas i  de pr imera necesidad.

La hosteler la ar icant ina ya era a co¡nienzos de ros años

setenta ra más importante der país valenciano; t ras una

cr is is  momentánea (años  1975-1977,  con e l  descenso der
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t u r i smo  ex t ran je ro ) ,  e l  sec to r  vue rve  a  ocupar  unos

porcen ta jes  gue  se  ace rcan  a  l a  m i tad  de l  t o ta l  va lenc iano

(e l  46 .58  en  1  983  ) .  En  e r  con jun to  españo l ,  € l  peso  de

nues t ra  hos te re r ía  es  c rec ien te ,  do l ¡ l ándose  e r  po rcen ta je

en t re  1955  12 .06 t  de l  t o t a l  es ta ta l )  y  1983  (e I  4 .58S) .

Como e jemp lo ,  e l  número  de  p lazas  ho te le ras  ( v id .

c rá f i co  9  )  cas i  se  qu in tup r i ca  en  l os  d iez  años  gue  van

desde 1 965 a 1975,  permaneciendo luego completamente

es tac iona r Ío  en  t o rno  a  ras  50 .000  p l azas  ( sob re  e l  6% de

ras  españo las  y  2 /3  de  l as  va lenc ianas ) .  ( v i d .  Ap .Es t .  16 )

s in  embargo r  €n  cuan to  a  ho te res  de  e levada  ca l i dad  ( l u jo  y

1qA)  e l  c rec im ien . to  ha  s ido  menor ,  a lqo  más  va r : i ab le  y  e I

es tancamien to  más  no tab re :  no  es tá  e l  hospeda je  a r i can t i no

d i r i g i c l o  esenc ia lmen te  a r  t u r i s ta  ad ine rado ,  a  ese  que

argunos l laman pedantemente "de car ic lad, , .  s in  embargo,  esta

c i rcunsLancia puede haber  propic iado ra emigrac ión rnas iva de

jubi lados de ra Europa der  nor te ¡  y  ayudado a mi t igar  er

g rave  p rob lema de  l a  es tac iona l i dad  de l  sec to r .

Profundizando más sobre argunos aspectos hote leros

(v i d .  Ap . t l s t .  17 ,18 ,19 ) ,  - pese  a  ra  f unc lada  sospecha  de

escasa  f i ab i r i dad  de  a l gunos  da tos  o f i c i a l es - ,  es

in te resan te  es tud ia r  I a  evo luc ión  de l  mov im ien to  tu r í s t i co .

El  núnero de v ia jeros crec ió ráp idarnente hasta los pr imeros

años  se ten ta  -e r  máx imo  de  r regadas  ocu r r i ó  en  1977-  y

después  descend ió  l i ge ramen te ; eI número máximo de

pernoc tac j -ones  apa rece ,  s in  embargo ,  en  1984 ,  ro  gue  nos

ind i ca  que  l as  es tanc ias  t i enden  a  se r  más  l a rgas :  de  un
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promed io  de  4 .0  d ías  po r  v ia je ro  en  1976  se  pasa  a  6 .9  en

1  984 .  Las  es tanc ias  de  l os  tu r i s tas  ex t ran je ros  son ,

l óg i camen te ,  supe r io res l  nayo r  po rcen ta je  de l  cos te  de l

t ranspor te sobre e l  prec io to tar  de ra estancia,  menor

número de tur is tas de paso o puente,  e tc .  EI  número de

pernoctac iones por  v ia jero es sensibremente super ior  a  Ia

med ia  va lenc iana  y  españo la ,  deb ido  a I  p redomin io  de l

v ia jero vacacional  sobre eI  de negocios.  Otro aspecto a

des taca r  ( v i d .  Ap .Es t .  20 ' t  es  que  e l  t u r i smo  ex t ran je ro

representa en los años ochenta menos de la  mi tad de 1os

v ia j e ros ,  f r en te  a  un  61  . 9% de  1971 .  Es  dec i r ,  I os

v i s i t an tes  nac iona les  son  cada  vez  más  un  c l i en te

fundamen ta l  de  nues t ra  hos te le r ía ,  1o  que  t i ende 'a  o f rece r

un  c ie r to  equ i l i b r i o  a r  sec to r ,  de fend iéndo le  me jo r  de

posib les coyunturas de pol í t ica exter ior  o  modas en cuanto a

los  des t i nos .  Pese  a  es to r  yá  hemos  d i cho  gue  ras

pernoctac iones de ext ranjeros son más abundantes.

Tainbién eI  número de cafeter ías y  restaurantes ha

var iado enormemente con e l  t iempo,  inc luso en una época en

gue ros hote leros han v is to estancarse er  nümero de sus

p lazas ¡  po r  l o  que  no  es  e l  t u r i smo  ex te rno  l a  p r i nc ipa l

causa  ac tua l  de l  c rec im ien to .  ( v id .  Ap .Es t .  211  Los  fac to res

son mucho más var iados y  profundos,  re lac ionándose en gran

medida con modi f icac iones en los hábi tos de ra gente:  un

aumento del  número de personas que come fuera de casa por

mot ivos labora les,  la  mayor  impor tanc ia de los nuevos bares

- los  "pubs " -  co rno  espac io  bás i co  de  re lac ión  soc ia l  ( f r en te
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a  c ines ,  paseos ,  e t c .  ) ,  un  aumenLo  de  l os  desp lazamien tos  de

f i n  de  semana ,  Es te  c rec im ien to  no  se  c i r cunsc r ibe  a  ras

áreas tur ís t icas y  a las grancles c iudades s ino que i r rad ia

hasta 1o lugares más recónt l i tos.  Es par t icurarmente

interesante Ia  re lac ión entre estos nuevos establec imientos

y e l  empleo de c ier tos grupos de jóvenes,  más o menos

" independ ien tes " ;  e l  emp leo  en  e l  sec to r  -pa rc ia rnen te

re lac ionado con ta  economía sumergida-  ha crec ido s in  duda

a lguna .  Las  p lazas  en  res tau ran tes ,  i gua l  que  en  ca fe te r l as ,

se  han  dup l i cado  en  l os  úL t imos  d iez  años .

Para concru i r  cor l  er  repaso a ras act iv idades del

sec to r  se rv i c ios r .  es tud ia remos  ra  evo luc ión  se .gu ida  po r

o t ros  dos  componen tes  bás i cos ¡  l a  enseñanza  y  l a  san i< lad ,

act iv idades cuyo desarro l lo  suere marchar  acompañacio de

cambíos profundos en e l  n ive l  de v ida de una soc iec lad.  La

evo luc ión  de r  vAB c le  es tas  ac t i v i c l ac les  es  d i f í c i r  de

anar izar  a t ravés c1e ros estudios sobre la  renta del  Banco

de  B i rbao ,  deb j -do  a l  f r ecuen te  t ras iego  c las i f i ca to r i o  a  que

han  s ido  somet idas :  a  veces  se  i nc ruye ron  en  r r se rv i c ios

d i ve rsos " ,  o t ras  apa rec ie ron  i ndepenc l i en temen te ,  ac tua lmen te

e r  sec to r  púb l i co  de  l as  m ismas  se  encuadra  en

"admin i s t rac ión  púb t i ca  y  < le fensa , ' .  un  ros  años  en  que  se  ha

es tud ia r l o  i ndepenc l i en temen te  (en t re  ' t g69  y  1gS1  )  e l

desarro l ro  ha s ido porcentuarrnente muy super ior  a l  c le

cualgul -er  o t ro sector  i  a  comienzos de esLa décacla,  ra

sanidad y la  educación generaban conjuntamente mayor  va lor

añadido gue todo e l  sector  pr imar ior  eu€ ros t rans l :or tes y
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que  las  f i nanzasS  Sus  c i f ras  se  ace rcaban  a  l as  c le  sec to res

como la  hos te le r ía  y  I a  cons t rucc ión .  Y  1o  que  es  más

importante,  tanto a n ive l  auton$mico como estata l ,

rep resen taba  po rcen ta jes  i n fe r i o res  a Ios que

corresponder ían a la  prov inc ia por  su potencia l  demográf ico i

es  dec i r ,  Son  todav ía  unas  ac t i v i dades  en  c la ra  expans ión .

En  fos  ú l t imos  ve in te  años ,  en t re  o t ros  aspec tos r  € t r  I a

prov inc ia se ha consol idado una univers idad pro¡ : ia ,  se ha

sembrado de inst i tu tos c1e bachi l lerato y  formación

profes ional  todos los munic ip ios de tarnaño medio,  s€ ha

Iog ra r io  Ia  p lena  esco la r i zac ión  de  l os  n i ve les  ob l i ga to r i os

de ensei ianza y ha creado una red de 
. res idencias

san i ta r i as  comarca les ;  pese  a  toc las  l as  i nsu f i c i enc ias  que

aún puedan señalarse -gravesr  €t r  muchos casos-  no Se puede

negar  esta consecución de una red educat iva y  sani tar ia

comp le tamen te  i nex i s ten te  has ta  hace  escasas  décadas .  Y  todo

e} lo  con  aumen to  pa ra le lo ,  menos  i n tenso ,  de  Ia  o fe r ta

pr ivada:  centros educat ivos,  especiahnente c ie  enseñanzas no

regladas,  fa l tos f recuententente c le  va l idez of  ic ia l

( academias  de  mecanog ra f í a ,  i d i on tas ,  ba i I e ,  depo r t i vas . . .  )

que han veni< lo a supl i r  la  cas i  to ta l  desapar ic ión de

aque l l as  "academias  s in ies t ras "  c le l  bach i l l e ra to  de  an taño ;

cen t ros  san i ta r i os  de  nuevo  cuño ,  pequeños ,  escasamen te

cap i ta l i zados ,  d i s t r i bu idos  p re fe ren temen te  po r  pob lac iones

tu r í s t i cas ,  que  acoqen  en  ocas iones  a  méd icos  en  pa ro .

El  crec j .miento del  V¡ f l3  sani tar io  y  educat ivo no l ia

crec ido en re lac ión a l  incremento demográf ico n i  a I  aumento
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de  los  sa la r i os  -en  a lgunos  es t ra tos  se r ía  muy  d i f í c i I  de

demostrar  esto ú l t i rno-  s ino como resul tac lo de unas

transformaciones profundas de los modos y costumbres

socia les,  que han l levac lo a una mayor  preocupación por  estos

temas .

En  la  enseñanza ,  po r  e jemp lo ,  I a  t rans fo rmac ión  no  se

ha l imi tado a l  acceso de toc los a Ia  enseñanza obl igator ia ,

n i  a  l os  avances  hac ia  Ia  g ra tu idad  de  l a  m isma,  s ino  que

son cada vez más los jóvenes gue acceden a ]a  enseñanza

media y  super ior ;  aungue la  genera l izac ión del  paro entre

los  j óvenes  ha  i n f l u ido  en  e l  p roeeso r  no  se  puede  hab la r  de

eI Io  como causa fundamenta l :  e l  or igen ya venía c le  antes y

fue prec isamente la  coyuntura económica favorabte Io  gue

ayucló a eI Io .

Como  consecuenc ia ,  ( v i d .  G rá f i cos  10  y  11  y  Ap .Es t .

22  a l  251 ,  e I  número  de  emp leos  en  l a  enseñanza  ha  i do

aument .ando de modo constante en los ú l t imos años:  en eI

cu rso  1  983 -1  984  se  dup l i caba  e I  número  de  p ro feso res  (  41  )

ex i s ten ten  en  e l  cu rso  1970-1971 ,  m ien t ras  gue  l os  a lu rnnos

só to  hab ían  c rec ido  en  un  57 .6%.  A  causa  de  e l l o ,  € I

coc iente de a lurnnos ¡ :or  au la se hace cada vez más pequeño,

a le jándose cada vez más de ac¡uel los cuarenta n iños de ntedia

en la  época f ina l  de l  f ranc¡u isrno,  coc iente que se superaba

en todas las c iudades demográf icamente progres ivas,

afectadas por  un proceso de inmigrac ión in tenso { ) I lche,

A l i can te ,  Ben ido rm ,  I J l da ,  Pe t re l ,  I b i . . .  )  D I  descenso  de  l a

re lac ión n iños/aula es actualmente rnuy marcado en preescolar
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(debido a Ia  brusca ca ida <Ie Ia  fecundidad)  y  mucho más

lento en bachi l lerato (a l  gue se Van incorporando las

generac iones más nutr idas)  y  formación profes ional  (ún ico

sector  en que eI  coc iente no ha descendido,  ya que t ras e l

re t raso  r i e  l a  edad  l abo ra l  a  16  años  ha  v i s to  c rece r  e1

número de a lumnos más rápidamente que ot ros estudios ) .

As i ln is lno es < lestacable Ia  t ransforntac ión en eI  repar to

de profesorado y a lumnos entre la  enseñanza públ ica y

p r i vac la .  E I  es fue rzo  ¡ to r  l a  esco la r i zac ión  p lena  de  toda  l a

poblac ión se ha real izado fundamenta lmente a t ravés de Ia

c reac ión  de  cen t ros  de  t i t u la r i dad  púb t i ca ,  S i  hace  a lgunas

<fócadas Ia  enseñanza pr ivada era mayor i tar ia  en grandes

á reas ,  € r  e t  cu r so  1985 -1986  só Io  en  A l coy  y  ( I i ge ramen te )

en l{ovelda predominaba en EGB el alunnado en centros

pr ivadosi  en Ia  c iudad de Al icante eI  predomin io públ ico se

ha  consegu ido  en  l os  ú l t imos  años  (421 .  Podemos  ind i ca r r  s in

tenor  a equivocaciónr  Qu€ }a r iada inmigrator ia  anter ior  a

1974  ha  s ido  uno  de  l os  fac to res  más  i n f l uyen tes  en  es ta

t ra¡ rs formación,  pues proc lu jo  un a l to  déf  ic i t  de puestos

esco la res  en  l os  ¡ i ve les  o [ I i ga to r i os ,  ob l i gando  a  l a

ac ¡n in i s t rac ión  a  unas  cos tosas  e  i nap lazab les  i nve rs iones  en

cen t ros  docen tes  (genera lmen te  des t i nados  a  n iños  de

ex t racc ión  med ia  o  ba ja )  que  l a  i n i c i a t i va  p r i vada  no  supo ,

no  qu i so  o  no  pudo  a f ron ta r .

l ln  cuanto a Ia  sanidad,  e l  número de m6dicos de Ia

prov inc ia crec ió de forma constante y  ráp ida hasta e l  punto

de  cuadrup l i ca rse  en  só lo  25  años ¡  de  748  mé t l i cos  en  1960  se
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pasa  a  2 .992  en  1984  ( v i d .  c rá f  i co  12  y  Ap .  j r s t  26 ,271 .  t üo

gu ie re  e r l o  dec i r ,  necesa r iamen te r  eu€  todos  acced iesen  a  l a

nómina  es ta ta l  ( I a  bo l sa  de  pa ro  c rece  en  es ta  p ro fes ión ,  a l

i gua l  gue  en  l a  enseñanza)  pe ro  s í  es  un  re f l e jo  de  un

aumen to  de  l as  neces idades .  I I n  es ta  ac t i v i dad ,  más  aún  que

en  la  enseñanza ,  es  l a  Admin i s t rac ión  e l  p r i nc ipa l

con t ra tan te .  i Jn  ros  años  que  es tuc l i amos ,  j un to  a  ras  rne jo ras

- toc la r ' í a  muy  i nsu f i c i en tes -  en  l a  i n f raes t ruc tu ra  de  l a

medic ina ambulator ia  se ha estabrec i , lo  la  red comarcal

hosp i ta la r i a  (Res idenc ias  de r  r l , r sALUD de  A l i can te ,  A rcoy ,

E rc l ' r e ,  E rda ,  Den ia ,  v i r ra joyosa  y  p róx imamen te  o r i hue ra ) ;

er lo  ha supuesto unas impor tantes invers iones y  un aumento

no tab le  de  l as  o fe r tas  de  enp reo r  no  só ro  pa ra  méd icos ¡  en

a lgunas  l oca l - i dades ,  ras  res idenc ias  san i ta r i as  son  e r

centro de t rabajo con mayor  número de asalar iados de la

c i udad .

Resumiendo,  Ar icante ha s icro en ros años que van de

1  955  a  ra  ac tua r idad  una  p rov inc ia  de  c rec ien te  i n f ruenc ia

en ra economía espaí iora,  dentro de ra cuar  podr íamos

cons ide ra r ra  una  p rov inc ia  i ndus t r i a r ,  aunque  han  s ido  Ios

serv ic ios e l  sector  gue más se ha c lesarro l lac lo ,  hasta er

punto de generar  hoy mucha más r iqueza que la  agr icu l tura y

la  i ndus t r i a  con jun tamen te .  s i  en  1  g55  l a  p rov inc ia

destaeaba en e l  conjunto españor  por  su industr ia  fabr i l

- bás i camen te  en  ca l zado ,  t ex t i r  y  paper - ,  hoy  su  apo r tac ión

es  pa r t i cu la rmen te  i n tensa  en  ca l zado- tex t i l ,  gu ím ica  y

conexas ,  hos te le r ía  y  cons t rucc ión .
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2.2  EVOLUCION DEt  EMPLEO

Que ra prov inc ia de Ar icante haya s ido en ros úr t imos

tre in ta años una zona c le  e levado crec imiento demográf ico con
fuer te at racc ión inmigrator ia  no puecle expr icarse ar  margen
de  un  aumen to  necesa r io  en  e l  número  de  empreos .  s igu iendo

con  los  es tud ios  sob re  ra  ren ta  rea l i zados  po r  e r  Banco  de
B i l bao  ( v i d .  cuac r ro  4  y  Ap . I t s t  . 28 ,2g1 ,  r a  p rov inc i a  con taba
en  1983  con  102 -642  empreos  más  que  en  1960 ,  en  un  pe r i odo

en  que  - según  ras  m ismas  fuen tes -  e l  emp leo  hab ía  d i sm inu ido

I i qe ramen te  en  Bspaña .  po r  e l l o ,  m ien t ras  e I  emp leo

a r i can t i no  rep resen taba  só ro  e r  2 .33% de r  espa .ño r .  en  e r
p r ime ro  de  d i chos  años r  € r r  1983  se  hab Ía  e revado  ya  a r  3 .2 i 2
y  e l  p roceso  no  pa rec ía  d i spues to  a  se r  f renado .

s in  embargo ,  es ta  v i s ión  t r i un fa r i s ta  ro  es  ún i camen te

desde  e l  pun to  de  v i s ta  co f l pa 'd t i vo  a  n i ve r  es ta ta r .  v i s to

en  s í  rn i smo ,  comparando  Ia  s i t uac ión  de l  emp leo  a l i can t i no

en  1960  con  1983 ,  € r  r esu r t ac l o  no  es  t an  ha ragado r .  E r
porcenta j  e  de pobrac ión act iva ocu¡ :ada de ra prov inc ia había

pasado  de  más  de  un  40S  (en  . l  960 )  a  a l r ededo r  de l  33S  (en

1981  )  ( 43 ) ,  en  un  pe r i odo  en  gue  e r  po rcen ta j e  de  pob rac ión

en  ec lad  de  t raba ja r  se  man tuvo  bas tan te  es tac iona r io ,  deb ido

a que e l  proceso de envejec imiento a que se encuentra

somet ida  nues t ra  p i rám ide  pob rac iona r  d i sm inuye  e r
po rcen ta je  de  j óvenes '  pe ro  ac rec ien ta  e r  de  anc ianos  (44 ) .

Por  supuesto gue nuestra prov inc ia sopor ta un porcenta je de
economía crandest ina muy super ior  ar  c le  ot ras zonas der
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Cuadro  2 .4

BVOLUCION DEL trMPLBO EN LA PROVINCIA

Número  de  empleos  en  mi les

DE ALTCANTE (  1  955 -83  )

( a )

Años
Sector

1s
Sector

2e
Sector

3a To ta I

Porcenta j  e
sobre empleo

español

2 .32
2 .32
2 .33
2 .38
2 .46
2 .44
2 .51
2 .62
2 .85
2  . 84
2 .84
2  . 96
3 . ' l  6
3  . 27

1  955
1 957
1  960
1962
1  964
1967
1  969
1  971
197  3
197  5
1977
1979
1  981
1  983

Fuen te :

126
121
107

90
B7
76
73
73
67
66
60
61
50
55

B7
90

102
130
143
139
146
157
189
184
177
170
164
160

65
72
7B
7B
BO
9B

111
119
129
130
138
151
165
174

279
284
287
297
310
313
329
349
38s
380
374
382
379
389

NOTAS

( a )  I t e d o n d e a d o  e n  e l  m i l l a r  m á s  p r ó x i m o  a  l a  c i f r a  e x a c t a

Elaborac ión propia con
Ren ta  nac iona l  de

da tos  de1
España

Banco de
su  d i

B i l bao :
r i buc ión

p rov i c ia l .  Va r ios  años

Es tado  - y  de  e r l o  hab la remos  rnás  ac le ran te - ,  pe ro  es to  es  ya

cas i  un  ma l  endémico r  eu€  a r ras t ramos  desde  an t i guo .

con  todos  l os  pa l i a t i vos  gue  que ramos  aduc i r r  €s  un

hecho incontestable gue e l  crec imiento del  empleo no ha ido

pare jo a l  demoqráf ico,  como ya se ha demostrado a l  comprobar

e I  descenso  de l  po rcen ta je  de  ac t i vos  ocupados .  pe ro  sucede

güer  a r  compara r  l a  s i t uac ión  de l  emp leo  a l i can t i no  con  ra

s i t uac ión  genera l  españo Ia , Ia  des t rucc ión  de  pues tos  de
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t r aba jo  ha  s ido  menos  i n tensa  o ,  me jo r  d i cho ,  l a

d i ferencia ent re empreo dest ru ido y  empleo creado no ha s ido

tan  nega t i va  como en  o t ras  pa r tes  de l  Es tado .  Y ¡  €n  una

época en gue ras posib i l idades c le  emigrac ión ar  exter ior  se

han  v i s to  b ruscamen te  reduc idas  y  e l  cas i  ún i co  mercado

Iabo ra l  pos ib le  en  Ia  p rác t i ca  es  e I  españo l ,  es to  ha

f renado enormemente los movimientos de retorno de los

t rabajadores a sus lugares de or igen ( retornos f recuentes a

f i na les  de  l os  se ten ta  en  zonas  cono  Ca ta1uña  o  e I  Pa ís

Vasco ) ,  a I  t i empo  que  s igu ió  i nc i t ando  l a  l l egada  de  nuevos

inm ig ran tes  desde  e l  res to  de l  pa ís ,  mucho  menos

in tensamen te  que  an tes  de  Ia  c r i s i s ,  c l a ro  es tá .  E I

resu l tado  de  todo  e l l o  es  gue  e l  po rcen ta je  de  pob lac ión

ac t i va  ocupada  (da tos  de l  Banco  c le  B i l bao )  es  super io r  en

nues t ra  p rov inc ia  a  Ia  med ia  españo la ,  a lgo  gue  no  suced ía  a

med iados  de  l os  se ten ta .

S in  duda ,  € I  c rec im ien to  de I  emp leo  n i  ha  s ido

cont inuado n i  ha mantenido un r i tmo estable,  s ino que ha

estado muy a merced de la  coyuntura económica,  notanclo

c laramente los va ivenes producidos por  las vacas gordas de

los  años  de  expans ión  y  l as  f l acas  de  l as  c r i s i s  de  1973  y

1979 .  De  acuerdo  con  es to ,  €1  emp leo  c rec ió  sos ten idamen te

< lesde  1955  a  1973 ,  s iendo  e l  pe r iodo  más  favo rab le  e I

comprend ido  en l re  1967  y  l a  ú l t ima  fecha  c i t ada ,  con  un

aumen to  de  71  .620  e rnp leos  en  só lo  se i s  años .  Pa r t i cu la rmen te

in tenso  fue  e l  momen to  p rev io  a I  " c rash"  de l  pe t ró teo :  en t re

1971 -1973  e l -  emp leo  a l i can t i no  c rec ió  más  de  un  108 .  A



t3?

par t i r  < le  entonces s iguen años de descenso en er  número c le

pues tos  de  t raba jo ;  en  i n te resan te  resa l ta r  cómo las

consecuenc ias  de  l a  c r i s i s  se  de ja ron  sen t i r  t an  ráp idamen te

en  nues t ra  zona  (en  o t ras  reg iones  l os  p rob lemas  apa rec ie ron

en  1975  y  aún  después ) ,  c l eb ido  a  que  a rgunos  sec to res

económicos  c lave  - ca Izado , tu r i smo  se ha l l aban

economt_comarcadamente ve r teb rados  en  e I  s i s tema

internacional ,  debido a su carácter  expor tador  o receptor  de

ex t ran je ros .  cuando  ya  pa rec ía  v i s rumbra rse  una  t ím ida

sa r i da ,  l a  segunda  f ase  de  l a  c r i s i s ,  r a  de  1g7g ,  a t r asa

unos  años  e r  comienzo  de  l a  recuperac ión ;  só ro  en  ros

pr imeros ochenta vuelve a resurg i r  ra  creación bruta de

empreo ,  escasa  é  i nsu f i c i en te r  €n  un  p r i nc ip io ,  pa ra  hace r

f ren te  s iqu ie ra  a  ras  nuevas  generac iones  gue  acced ían  a  ra

edad  labo ra l ,  generac iones  amp l ias  nac idas  en  e l  op t im ismo

de  ros  años  sesen ta .  só ro  con  pos te r i o r i dad  a r  ú r t imo

recuen to  demográ f i co ,  e I  de  1986 ,  pa rece  c rea rse  ya  emp leo

su f i c i en te  pa ra  comenzar  a  reba ja r  ras  c i f ras  de  pa rados .

Tanto o más in teresante que ra evoruc ión der  empleo en

c i f ras  abso ru tas ,  ha  s ido  l a  i n tensa  t rans fo rmac ión

producida en re lac ión a los t res grandes grupos de

ac t i v i dad :  A l i can te  e ra  en  "1960  una  p rov inc ia  en  ra  gue  e l

sector  que contaba con más t rabajadores era la  agr icu l tura;

en  1970  e l  empreo  mayor i t a r i o  co r respond ía  a  ra  i ndus t r i a ;

en  ra  ac tua l i dad ,  e l  comerc io  y  l os  se rv i c ios  son  ros  que

mant ienen a mayor  número de personas,  s iendo ac lemás er

sec to r  que  o f rece  pos ib i l i dades  de  ob tenc ión  de  emp leo .  (E l
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Cuadro 5

porcentual

Cuad ro  2 .5

y  e l  Grá f i co  1  3  i l us t ran  ace rca  de

de  cada  sec to r ) .

I a evoluc ión

PROVINCTA DE ALICANTE,  1955 -  1983.  PORCENTAJE DE POBLACION
ACTIVA OCUPADA EN CADA UNO DE LOS SECTORES BCOI{OMTCOS.

Años
Agr i cu l t u ra

y  pesca
fndus t r i a  y
cons t rucc ión

Comercio y
se rv i c ios

1  955
1 957
1  960
1  962
1  964
1 967
1  969
1  971
197  3
1975
1  977
197  9
1  981
1  983

45 .1  I
42 .63
37 .29
30 .29
28 .06
24 .36
22 .03
20  . 86
17 .41
17  . 27
15  . 97
1  5 .83
13  . 23
14 .18

31  . 34
31  .  85
3s  . 49
43 .58
46 .13
44  . 37
44  . 42
44  . 97
48 .99
48 .47
47  . 27
44  . 54
43 .27
41  . 18

23 .48
25 .s2
27  .22
26  .13
2s .81
31  .27
33 .55
34 .17
33 .61
34  .26
36 .76
39  .61
43 .50
44 .64

! 'uente:  Eraboración propia con datos del  Banco de
Birbao¡ Renta I ' Iacionar de fud is t r ibuc i

deben ser

cap í t u l o -  a I

Po r  supues to ,  es tos  da tos  re ra t i vos  a  ra  p rov inc ia

necesa r iamen te  ma t i zados  - y  l o  ha remos  en  o t ro

reduc i r l os  a  ámb i tos  comarca les .  En  e l l os  e l

p receso  segu ido  ha  s ido  muy  va r iab re ,  según  casos .  es Í ,  pa ra

un  m ismo año  -1970-  m ien t ras  L 'A lacan t . í  (+S)  ya  superaba  e I

538  de  pob lac ión  ac t i va  te rc ia r i a ,  l , 'R rco iá  aún  man ten ía  un

64 .62  de  t raba jado res  en  ra  i ndus t r i a  y  en  La  l r {a r i na  A r ta  se

man ten ía  un  35 .7s  de  ac t i vos  en  e l  sec to r  p r imar io .

Pero dentro de cada comarca las var iac iones pueden ser
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mucho  más  i n tensas .  As í ,  pa ra  e r  m i smo  1970 ,  €o  l as  comarcas

del  Ar to y  t ter t io  v inaropó,  mi .ent ras las pequeñas poblac iones

man t ienen  a r tas  tasas  de  pob rac ión  ac t i va  en  e l  sec to r

p r imar io  - campo  de  t ' t i r r a ,  La  cañada ,  I l ondón  de  l os  F ra i res ,

f londón de las Nieves,  l , lonfor te  y  sa l inas superaban e l  50t -

todo  e r  va l l e  de  E rda  empreaba  a  más  de  dos  te rc ios  de  sus

t raba jado res  en  i ndus t r i a  y  cons t rucc ión :  e r  67 ,172  en

I r fonóva r ,  e l  75  .  1  5  en  B rda  y  e r  82  .12  en  pe t re r .  (  46  )

E r  sec to r  p r imar io ,  compues to  po r  ag r i cu r tu ra  y  pesca ,

ha s ic lo  er  gue ha padecido mayor  dest rucc ión de empreo:

se ten ta  m i l  emp leos  ne tos  en t re  1  955  y  1  983  (más  de  un  56g

de1  to ta l  de l  año  i n i c ia l  ) .  Como consecuenc ia  de  e l l o ,  ha

pasac lo  de  da r  L raba jo  a r  45 .1  B t  de  l os  t raba jado res

a r i can t i nos  en  1955  a  só lo  e r  14 .188  en  1983 r  €s  dec i r ,  de

sos tene r  cas i  l a  m i tac l  de l  emp leo  a r i can t i no  a  menos  de  ra

sep t ima  pa r te .

La  des t rucc ión  de l  emp leo  ag ra r io  fue  excepc iona rmen te

fue r te  en  l os  años  en  gue  es taba  conso l i c l ándose  Ia  i ndus t r i a

ac tua r  y  comenzando  e r  desa r ro l l o  t u r í s t i co ,  a  f i na res  de

ros  c i ncuen ta .  As í ,  en t re  1  957  -1g62 ,  r os  t r aba jado res

agra r ios  descend ie ron  en  n í ¡mero  super io r  a  t re in ta  m i r ,

mientras gue los puestos de t rar ra jo  generados por  ras

inc lust r ias en er  mismo per ioc lo fueron más de t re in ta y  nueve

mi l ;  no  es  aven tu rado  a f i rmar  que  g ran  pa r te  de  l os

campes inos  que  de ja ron  ra  ag r i cu r tu ra  em ig ra ron  a  empreos

indus t r i a res  c le  l a  m i  sn ¡a  p rov inc ia  ;  es  dec i r  r  gü€  l as

expec ta t i vas  de  t raba jo  en  unas  ac t i v i dades  cons ide radas
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en tonces  como más  deseadas  y  es tab res ,  en  mun ic ip ios  más

urbanizados cercanos a su local ic lad de or igen o en ocasiones

en e l  mismo pueblo,  fueron er  factor  fundamenta l  de aguer la

masiva huida del  campo.  Ev identemente,  no todos los

t rabajadores agrar ios que dejaron su act iv idad marcharon a

empresas  i ndus t r i a les  o  de  se rv i c ios  de  l a  p rop ia  p rov inc ia ;

l as  á reas  t rad i c iona les  de  emig rac i6n  -excep to  A rge l i a -

s igu Íe ron e j  e rc iendo una a t racc ión importante,

fundamen ta lmen te  F ranc ia ,  va renc ia  y  Ba rce lona .  De  o t ra

pa r te ,  aungue  toda  ra  em ig rac ión  ru ra r  p rov inc ia l  hub iese

quedado  en  ra  p rop ia  p rov inc ia ,  hub ie ra  s ido  i nsu f i c i en te ,

como veremos.

Er  nún re ro  de  ros  pues tos  de  t raba jo  ag ra r i os  s igu ió

descendiendo rápidamente a ro largo r ie  los sesenta y  mucho

más  ren tamen te  desde  ra  c r i s i s  de l  pe t ró leo  has ta  ra

actual idad.  Las razones c le  este cambio de r i tmo son muy

va r iadas -  De  una  pa r te ,  l a  reces ión  económica ,  a r

ra ren t i za r ,  f r ena r  e  i nc ruso  d i s ¡n inu i r  l a  apa r i c ión  de

nuevos  emp leos  (espec ia rmen te r  €o  cons t rucc ión  y  mano  de

obra  i ndus t r i a l  poco  cua l i f  i cac la ) ,  rec lu jo  ras  pos ib i r i dades

de abandonar  er  campo ar  desaparecer  las expectat ivas

op t im is tas  de  un  empreo  seguro ,  es tab le  y  b ien  remunerado .

Además ,  l a  pob lac ión  ag ra r ia  ex i s ten te  en  ra  ac tua r idad  ha

va r iado  con  respec to  a  l a  de  co ¡n ienzos  de  l os  sesen ta :

ex i s te  una  segur idad  soc ia l  ag ra r i a ,  e l  peso  de l

j o rna le r i smo  es  menor ,  e l  co rec t i vo  ha  enve jec ido

no tab remen te  y  e r l o  l e  hace  menos  p roc l i ve  a  em ig ra r  ( 471 ,
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l as  un idades  ag ra r ias  que  han  sob rev i v ido  son  más  ren tab les ,

bastantes puestos de t rabajo lo  son ya en explotac iones

mode rn i zadas . . .Pese  a  t odo  e I I o ,  una  (desg rac iadamen te

improbab le )  rev i t a l i zac ión  mas iva  de l  emp leo  en  i ndus t r i as  y

se rv i c ios  vo l ve r ía  a  acen tua r  e l  r i tmo  de l  éxodo  ag ra r io ,

espec ia lmen te  en t re  l os  j óvenes  que  no  tomar ían  e l

I abo ra l  de  sus  mavores .

re levo

Com¡ :a ra t i vamen te ,  s i  has ta  1957  A l i can te  man ten ía  un

porcen ta je  de  pob lac ión  ag ra r ia  super io r  a  l a  med ia

españo la ,  a  pa r t i r  de  d i cha  fecha  e l  peso  de  Ia  ag r i cu l t u ra

sobre e l  empleo prov inc ia l  ha s ido menor  que en eI  resto del

I Js tado .  E I  a le jam ien to  fue  pa r t i cu la rmen te  v i s ib le  en  l a

década  de  l os  sesen ta  ( s ie te  pun tos ,  ap rox imadamen te ,  po r

deba jo  de  Ia  med ia  españo la )  pe ro  t ras  l a  c r i s i s  económica

Ios  po rcen ta j es  t i enden  a  i gua la r se  (14 .18 t  de  A l i can te ,

f r en te  a  un  16 .868  españo l  en  1983 ) .  Podemos  dec i r ,  pues ,

que  e l  descenso  ha  s ido  s im i l a r  a l  de l  res to  de  t l spaña ,  pe ro

que en nuestra prov inc ia se proc lu jo  más bruscamente en un

p r inc ip io ;  t a l  vez  po r  e I Io ,  se  puede  a f i rmar  gue  1a  p r imera

o leada  i nm ig ra to r i a  l l egada  c ras  l a  pos tgue r ra  a  Ia

indus t r i a  a l i can t i na  fue ,  en  g ran  med ida ,  i n t rap rov inc ia l .

l l n  e I  m is rno  pe r iodo  es tud iado ,  I a  i ndus t r i a  ha  v Í s to

crecer  rap idís imarnente eI  empleo,  aunque en este caso hay

que  d i f e renc ia r  dos  pe r iodos  muy  n í t i dos ,  con  Ia  c r i s i s

peL ro l í f e ra  como pun to  de  i n f l ex ión .  Has ta  1973  e I

c rec im ien to  de l  emp leo  i ndus t r i a l  f ue  con t i nuado ,  con  una

gananc ia  ne ta  c i e  más  de  c i en  m i l  pues tos  (e I  115 .88 )  desde
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1955  i  en  l as  pos ib i l i dades  c1e  toc lo  t i po

expansión del  empleo se encuentra Ia  c lave

a t racc ión  i nm ig ra to r i a  e je rc ida  po r  nues t ra

e I  res to  de  España .

creaclas por  esta

fundamenta l  de Ia

prov inc ia sobre

i t r  c rec i rn ien to  de l  empreo  i ndus t r i a r  f ue  espec ia rmen te

in tenso  en  una  i ndus t r i a  -e l  ca rzado-  y  en  una  c iudad
-Erche - '  En  Ia  pob rac ión  i l i c i t ana  e r  empreo  en  ra  i ndus t r l a
de r  ca l zado  pasó  de  6 .116  zapa te ros  en  1966  a  20 .362  en
1977 ,  más  de  ca to r ce  m i l  en  once  años  (4e ¡ .  Tamb ién  en  e I
Va r re  de  E rda  segu ía  rnan ten iendo  e r  ca rzado  una  pos i c ión
fundamen ta r  en  ra  génes i s  y  man ten im ien to  de r  empreo i  en
1970 ,  l a  i ndus t r i a  de r  ca r - zado  daba  t raba jo  a  más  de r  57E  de
ra  pob rac ión  ac t i va  e rdense  y  a  más  de l  68z  de  ra  de  pe t re r .

(491  Y  todo  e r ro  pese  a  ra  reducc ión  d rás t i ca  de  ras
empresas  de  tamaño  med io -g rander  Qüe  daban  ocupac ión  an tes
de  l a  Gue r ra  c i v i l ,  a r  menos  en  E lda ,  a  cas i  I a  m i t ad  de  l os
zapa te ros  (  50  ) .

La  c reac ión  de  emp leo  fue  espec ia lmen te  i n tensa  en t re
l os  años  1960 -1962  (b i en io  en  que  e l  empreo  i ndus t r i a r
c rec ió  en  un  27 .42 , , t  y  1971 -1973  ( con  un  aumen to  de l  20 .2s¿ l ,
Bs tas  g randes  expec ta t i vas  rabo ra res  generadas  en  ros  dos
ú l t imos  años  c i t ac ros ,  i nc i r J ie ron  ps i co róg i camen te  acen tuando

ra  sensac ión  de  g ravedad  de  ra  c r i s i s  su rg i c la  en  1973 .
Porgue  l a  c r i s i s  i ndus t r i a l ,  pese  a  de ja rse  sen t i r  muy
fue r temen te  en  sec to res  bás i cos  como e l  ca rzado  o  e l  t ex t i r ,
no  fue  más  g rave  gue  en  e r  res to  de  España ;  es  más ,  m ien t ras
gue  e1  empreo  i ndus t r i a l  a r i can t i no  descenc r ió  en  e I  decen io
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1973  -1  983  a l rec ledo r  de  un  ' l  S *  ,  en  e l

descenso  f ue  de  un  20 .7 ¡  €s  dec i r ,  más

con una expansión tan profunda de ese

economía  c landes t i na )  .

con jun to  nac iona l  e I

i n tenso  ( y  s in  con ta r

"sucedáneot '  gue es la

Pese  a  t odos  l os  pa l i a t i vos  - , ,ma l  de  muchos . . . , , _ ,  l os
e fec tos  de  ra  c r i s i s  f ue ron  muy  g raves  a  n i ve r  p rov inc ia l  y
cas i  t r ág i cos  en  c ie r tos  años ,  c ie r tos  puebros ,  c Íe r tos
sec to res -  En  ros  d iez  a i i os  s igu ien tes  a  l a  c r i s i s  e l  empreo
indus t r i a l  descend ió  en  28 .317  emp leos r  con  un  go teo
cont inuado gue t legó a ser  tenr ido como i r remediabre:  e I
emp leo  descend ió  en  cada  uno  de  ros  b ien ios  de r  pe r iodo .  y

además  se  t ra ta ,  cada  vez  más  en  med ida ,  de  un  empreo  más
preca r io ,  más  i r r= "g r r to ,  menos  de f  i n i t i vo .  Como consecuenc ia

c le  es te  p roceso  de  reces ión  de l  t raba jo  i ndus t r i a r ,  desde
comienzos  de  ra  p resen te  década  ra  i ndus t r i a  ha  de jado  de
se r  l a  p r i nc ipa l  e rnp leadora  de  l a  p rov inc ia .

Po rcen tua lmen te ,  ra  i ndus t r i a  pasó  de  da r  ocupac ión  a
rnenos  de  un  te rc io  c te  10s  a l i can t i nos  a  f i na les  de  10s
c incuen ta  (un  31  -B5s  de  ra  pob rac ión  ac t i - va  en  1gs7 )  a
emp lea r  a  cas i  ra  m i tad  de  ra  pob lac ión  a l  f i na r  de r  pe r iodo

de  ex ¡ :ans ión  (e l  4gs  en  " rg73 r  pos te r i o rmen te ,  con  ra
pérd ic ia  de puestos c ie  t rabaj  o  er  porcenta j  e  ha ido
descend iendo  has ta  un  41 .18S  en  19g3 .

A  n i ve l  españo l ,  A l i can te

de  t raba jado res  i ndus t r i a les :

i ndus t r i a l  sob re  e l  con jun to

ha s ido s iempre una prov inc ia

sus  po rcen ta jes  de  emp leo

cle act ivos s iempre han s ido
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super io res  a  l os  de l  Es tado , en  ocas iones  - como en  1973-  en

más  de  doce  pun tos .  po r  e r l o ,  ha  pasado  de  rep resen ta r  un

2 .52E  de r  empreo  t o ta r  de  ras  i ndus t r i as  españo las  en  1955  a

más  de  un  4  -14?¿  en  1  983 .  A r i can te  pa rece  haberse

conso l i da< lo ,  pues ,  como una  de  l as  p rov inc ias  i n< lus t r i a res

de  España ,  a lgo  apenas  des tacado  deb ido  a  l a  p rác t i ca

inex i s tenc ia  de  g , randes  en rp resas  y  de  i ndus t r i as  pesadas .

Apenas  des tacado ,  t a t  vez , por  t ra tarse de una

in f raes t ruc tu ra  i ndus t r i a r  f o r j ada  con  un  muy  escaso  apoyo

o f i c i a l :  e1  fN f ,  po r  e j emp lo r  no  l l ega  has ta  aqu í .

I l r  sector  terc iar io ,  in tegrado por  e l  comerc io y  ]os

serv ic ios,  ha s . ido er  que ha creado mayor  número c le  puestos

de t rabajo en nuestra prov inc ia durante e l  per iodo que nos

ocupa :  en  i  983  hab ia  cas i  c i en  m i l  t r aba jado res  más  en  e r

sec to r  t e rc ia r i o  gue  en  1  960 .  como consecuenc ia  de  e r l o ,  e l

sector  ha pasado de ser  e l  benjamín de nuestra economia en

cuanto a núnrero c le  puestos c le  t rabajo hasta mediac los de ros

sesen ta  (época  en  gue  su ¡ re ró  a  ag r i cu r tu ra  y  pesca )  a

conver t i rse desde comienzos c le  ra presente década en e l

sector  que da ocu¡ :ac i .ón a mayor  número de t rabajadores i  este

crec imiento se h izo en un pr i rner  momento a costa del  sector

p r imar io  (espec ia rmen te  en t re  ras  nuevas  generac iones

ru ra res  gue  se  a re jaban  c re r  t raba jo  en  e r  campo)  pe ro ,  t ras

ra  c r i s i s  de  1973 ,  ha  o f rec i c lo  tamb ién  una  sa l i da  rabo ra r  a

muchos de los mi les c le  t rabajadores despedidos por  ra

i ndus t r i a .

trste proceso cle c rec im ien to  de I comerc io  y  l os
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se rv i c ios  no  es  a lgo  s ingu la r  de  nues t ra  zona  s ino

s imu l táneo  a  l o  gue  se  v iene  p roduó iendo  en  e l  res to  de l

l l s tado  y  en  e l  con jun to  de  l os  pa i ses  desa r ro l l ados :  I as

menores necesidades de mano de obra en e l  campo y en las

fábr icas -como consecuencia c le  la  mecanizac ión y  del

au tomat i smo  de  func iones* , unido aI  aumento del  n ive l  de

v ida  y  de  l as  neces idades  cons ide radas  como bás i cas ,  ha

l l evado  a  l a  c reac ión  de  m i l l ones  de  pues tos  de  t raba jo  en

ac t i v i dades  de  se rv i c ios ,  muchas  de  e l l as  de  rec ien te

imp lan tac ión .  De  hechor  €n  A l i can te  no  se  puede  dec i r  que  e I

c rec im ien to  de l  sec to r  haya  s ido  exces i vo  s i  I o  comparamos

con  Ia  evo luc ión  segu ida  en  e I  con jun to  españo l ¡  e I

po rcen ta je  sob re .e l  t o ta l  de  ac t i vos  de  Ia  p rov inc ia  €s r  y

Io  ha  s ido  a  Io  l a rgo  de  l os  ú l t imos  t re in ta  años ,  bas tan te

in fe r i o r  a l  de l  con jun to  de l  l i s tado  (en  to rno  a  se i s  pun tos

aba jo ,  desde  e I  comienzo  de  l a  c r i s i s ) .  E l  mo t i vo  no  es  que

las  pos ib i l i dades  de  desa r ro l l o  de l  comerc io  y  l os  se rv i c ios

sean  aqu í  i n fe r i o res  a  l os  de  l a  mayor ía  de l  t e r r i t o r i o

nac iona l ;  es  más ,  po r  e I  con t ra r i o ,  e I  po rcen ta je  de l  emp leo

te rc ia r i o  a l i can t i no  sob re  e l  españo l  no  cesa  de  aumen ta r :

s i  en  1960  de  cada  c ien  españo les  que  t raba jaban  en  e I

comerc io  y  l os  se rv i c i os  2 .17  e ran  a l i can t i nos ,  hoy  I o  son

2 .88 .  E I  mo t i vo ,  a fo r tunadamen te ,  es  que  e I  descenso  de l

empleo industr ia l  y  agrar io  ha s ido -como ya hemos v is to-

mucho menos acusado gue en ot ras zonas y,  por  e l lor  sü

impor tanc ia en eI  conjunto de nuestra economía s igue s iendo

no tab le .  Todo  e I Io  un ido  hace  eu€ ¡  sa l vo  un  camb io  d rás t i co

de  Ia  coyun tu ra  económica ,  l as  ac t i v i dades  te rc ia r i as  de
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Al icante toc lavía mantengan ampl ias expectat ivas de

c rec im ien to  y  e I Io  debe  i n f l u i r '  necesa r iamen te ,  en  l as

cues t i ones  m ig ra to r i as .

E I  emp leo  en  e l  cone rc io  y  l os  se rv i c ios ,  a l  con t ra r i o

c le l  emp leo  i nc lus t r i a l  y  de  Ia  cons t rucc ión ,  ño  só Io  ha

superado  Ia  c r i s i s  c le  1973  s in  exces i vos  cos tes  soc ia les

síno que ha seguido qenerando nuevos ¡ luestos de t rabajo de

fo rma  con t i nuada :  de  sus  129 .349  emp leos  en  1973  se  ha

pasac lo  a  173 .697  en  1983 .  A  I o  sumor  s€  puede  hab la r  de  una

desace le rac ión  de t  c rec im ien to  c lespués  c1e  1973  Y  1979 ,  pe ro

nunca  de  un  re t roceso .  Grac ias  a  e l l o ,  e l  sec to r  t e rc ia r i o

ha  ev i tado  una  c .a ida  b rusca  de  l os  puesLos  de  t raba jo  en  Ia

prov inc ia y  ha acogido a una par te impor tante de los

excedentes labora les c le  la  in ,J t ls t r ia  y  de Ias nuevas

generac io l res incorporadas aI  mundo product ivo;  b ien es

c ie r to  que  es te  aumen to  de  ¡ :ues tos  de  t raba jo  ha  es tado  a

menudo mot ivado por  unas necesidades económicas muy graves,

que  han  l l evado  a  l a  i ns ta lac ión  i r re f l ex i va  de  c ie r tos

negoc ios  s in  l os  es tud ios  p rev ios  de  v iab i l i dad ,  l o  que  ha

I l e v a d o  a

e x c e s o

una  h ipe r t ro f  i a  c le  c ie r tas  ac t i v i c i ac les ,  a  un

c le  o f  e r ta  para l a  demanda  ex i s ten te

cons igu ien temen te  a  una  escasa  so l i dez  de  Ias  empresas .

S in  duda ,  €1  a f i anzamien to  de1  tu r i smo  como ac t i v i dad

bás ica  p rov inc ia l  exp l i ca  en  g ran  med ic la  es te  fue r te

desa r ro l l o  c le l  e rnp leo  te rc ia r i o .  Aungue ,  como d i j imos ,  € I

tur ismo engloba act iv idac les económicas muy d iversas

-cons t rucc ión ,  con te rc io ,  hos te le r ía ,  espec tácu lo ,  f i nanzas ,
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se rv i c ios  d i ve rsos  r  sü  i n f ruenc ia  se  ha  c le jado  sen t i r

esenc ia rmen te  en  ra  evo luc ión  de  l as  ac t i v i dades  te rc ia r i as ,

espec ia rmen te  en  l as  pob rac iones  de r  l i t o ra r :  as í ,  e l  número

de  l i cenc ias  f i sca res  < le  Ben ido rm supera  con  mucho  a  ras  de

Erda y Alcoy i  er  núrnero cre prazas en restaurantes y

ca fe te r ías  es  senc i l l amen te  i ncomparab le .  ve ra  Rebor ro  ha

es tud iado  l a  t rascendenc ia  c le l  t u r i smo  pa ra  ra  c reac ión  de

empreo  en  l a  zona  c re  To r rev ie ja ,  a rgo  que  con  ras

mat i zac iones  que  se  qu ie ra  puede  hace rse  ex tens ib le  a I  res to

de  nues t ro  l i t o ra l :

"81  negoc io  tu r í s t i co  p roduce  un  impor tan te  L rasvase
de mano c ie  orr ra desde er  sector  pr imar io ,
esenc ia rmen te ,  hac ia  l as  ac t i v i c rades  te rc ia i i as  y  a Isu l :sector  de ra construcc iónr  gu€ exper imenLa unace re rado  c rec im ien to  en  ¡nuy  pocos  años .  En  e fec to ,
dado  que  e l  t u r i smo  es  una  ac t i v i dac r  i n tens i va  enmano c1e _obrar  s€ produce una crec iente ofer ta  depues tos  

,d .  t r aba jo -  en  ra  cons t rucc ión  y  en  1ahosterer ía ,  sorr re toc lo,  ro  que mot iva er  abai rdono dersubsector  de ra pesca por  un erevado cont ing;nte deac t i vos ,  a_ ros  gue  se  unen  ros  p roceden tes  d ;  núc leosru ra res  p róx imos .  La  cons t rucc ión  es  e r  subsec to r  gue
más  c rece  y  que '  a  su  vez  favo rece  e r  c rec im ien to  deo t ros  subsec to res . . .  " ( 51  )

En  o t ras  ac t i v i dades  te rc ia r i as  e r  c rec im ien to  de r

empreo  tamb ién  ha  s i c lo  espec tacu ra r .  La  enseñanza  y  ra

san idad  se r ían  un  buen  e jemp lo .  sn  l a  enseñanza ,  ra

genera r i zac ión  de  l a  educac ión  en t re  todas  ras  capas

soci -ares y  e l  aumento crer  porcenta je de jóvenes que s iguen

es tud ios  de  t i po  mec l i o  y  un i ve rs i t a r : i os ,  un ido  a  una

d ism inuc ión  - ya  es tud iada -  de r  número  de  a rumnos  po r  au ra ,

ha necesi tado por  fuerza un aumento en e l  número de

p ro feso res .  s i  en  e r  cu rso  197o-1g71  ras  enseñanzas  reg ladas
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no  un i ve rs i t a r i as  daban  t r aba jo  a  4 .874  p ro feso res , en e I

1983 -1984  ya  emp leaba  a  más  de  d i ez  m i l  ( 521 .  (V id .  Ap .Es t .

221 .  Y a e l lo  habr ía que añadi r  e I  crec i -miento del

p ro feso rado  un i ve rs i t a r i o  y  l os  pues tos  de  t raba jo  su rg idos

por  la  genera l izac ión de todo t ipo de enseñanzas no

reg ladas .  B1  c rec im ien to  tan  ráp ido  de l  p ro feso rado  es ta ta l

en  l os  p r imeros  años  de  l a  t rans i c ión  hubo  de  rea l i za rse  con

un enorme t ras iego de enseñantes de unas prov inc ias a ot ras

y  A l i can te  fue  e l  pun to  r l e  t l egada  - tamb ién  de  sa l i da ,  € r

nenor  med ida -  de  muchos  de  e l l os .

I ' fás ráp ido,  s i  cabe,  €s eI  crec imiento de}  empleo en

san idad .  n I  número  de  méd icos  -no  todos ,  desg rac iadamen te ,

desernpeñando t rabajos cont inuaclos-  crece rápidaniente desde

com ienzos  de  l os  se ten ta :  s i  en  1970  se  censaban  1 .044 ,  en

1  984  ya  e ran  2 .992  (  53  )  ,  p rác t i camen te  e l  t r i p l e .  La

c reac ión ,  du ran te  e I  pe r iodo  es tud iado ,  de  l as  res idenc ias

comarca les  de I  INSALUD fac i l i t ó  l as  pos ib i l i dades  de  t raba jo

a  buena  pa r te  de  e1 los .

l fn  ambas act iv i r lades -enseñanza y sanidad-  fue e l

sector  púUf ico e l  gue ofer tó  la  gran r ¡ay, ) r ía  de los empleos.

Tarnbién en ot ros serv ic ios.  111 L is tac lo fue,  durante a lgunos

años ,  e l  p r i nc ipa l  c rea r lo r  de  nuevos  pues tos  de  t raba jo ,  en

espec ia l  c l u ran te  l os  años  s igu ien tes  a  Ia  c r i s i s  de  1973 ,

que  co inc id ie ron  además  con  l a  época  de  t rans i c ión  po l í t i ca

en  l a  que  e I  f unc j -ona r iado  es ta l -a l  c rec ió  has ta  ace rca rse  a

los  n i ve les  de  o t ros  pa i ses  de  l l u ropa  Occ iden ta l .  Se rá

d i f í c i 1 ,  po r  e jemp lo ,  encon t ra r  un  só lo  ayun tamien to  de  t i po



150

medio que no haya aumentado en estos ú l t in¡os guince años su
p lan t i l l a  de  t raba jado res .  s i  l a  Admin i s t rac ión  cen t ra r
cuenta en ]a  prov inc ia con menos func i_onar ios gue antaño se
c lebe únicamente a la  ent rac la en v igor  der  Estatuto de
Autonomía que t ransf iere t rar ra jadores a ra Admin is t rac ión
au tonón¡ i ca -  La  Genera r i t a t  cuen ta ,  s in  duda ,  con  mayor
número  c ie  t raba jado res  de  ros  que  l es  fue ron  t rans fe r i dos .

s i  henos  es tud iado  ún i camen te  ra  evo luc ión  en
ac t i v i dades  como e r  t u r i smo ,  l a  enseñanza ,  I a  san idad  o  ra
admin i s t rac ión  púu l i ca r  oo  qu ie re  dec i r  gue  es tas  sean  ras
únicas gue han sostenic io  er  crec imiento del  enrpreo
te rc ia r i o -  I ' r uchas  o t ras ,  eno rmemente  d i ve rsas ,  t amb ién  han
con t r i bu ido  a  e l ro ;  

" r  
comerc io ,  po f  e jemp l0 ,  ha  c rec ido  a l

t iernpo gue se ha t ransformado:  apar ic ión de las grandes
super f i c i es  con  a r t í s imo  po rcen ta je  de  pe rsona l  asa ra r i ado
f ren te  a los  pequeños comerc ios t rad i c i ona les ,
espec ia l i zac ión  cada  vez  más  c ra ra  de  ros  m ino r i s tas ,
es tanca rn ien to  c le  l os  mercados  mun ic ipa les ,  e t c .

El  crec imi-ento constante cre ras act iv icrades incru idas
como serv ic ios d iversos nos muestra c laramente gue esta
mescoranza rabora l  debe recref in i rse con mayor  exact i tud para
adap ta rse  a  l as  pecu r ia r i dac res  soc ioeconómicas  de  l a
sociedad post incrust r iar  en ra gue estamos entrancro i  pero ro
gue va quedancl0 fuera cre ducras es que en 10s próx imos años
se rán  Ias  ac t i v i c rades  más  espec ia l i zadas  de  ras  hoy
inc lu idas

de  t raba jo .

en  es te  apa r tado  l as  gue  generen  mayores  o fe r tas
E l l o  ha rá  i ' v i ab les ,  de  ' echo ,  I as  co r r i en tes
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migrator ias ta l  y  como func ionaron en

sesen ta  pe ro ,  a  su  vez ,  po . l rá  ac recen ta r

de  pob lac ión ,  en  espec ia l  s i  s i gue

con t ra tac i6n  l abo ra l .

l a  España  de  l os

los  desp lazamien tos

f l ex ib i l i zándose  l a

o t ro  aspec to  necesa r io  pa ra  e r  es tud io  de  Ia  evo luc ión

der  e inp reo  es  e r  po rcen ta je  de  asa la r i ados  sob re  e l  t o ta r  de

t raba jado res .  I l s te  ¡ ro rcen ta je  se  ha l ra  su je to  a  una  se r ie  c le

var iac iones ,  que podr íarnos c lenominar  , ,  reqaIes, ,  ,  y  debemos

abordar lo  con un cu ic lac lo ext remo.  De todos modos t  y  hechas

todas las sarvedacles que se guiera,  € l  porcenta j  e  c le

asa ra r iados  es  ac tua l ¡nen te  en  nues t ra  p rov inc ia  muy  super io r

a r  reg i s t rado  en  l os  años  sesen ta ,  evo luc ión  s im i ra r  a  ra

segu ida  po r  e r  con jun to  de r  t r s tado .  s in  embargo ,  € '

co rnpa rac ión  con  ra  es t ruc tu ra  rabo ra l  españora ,  e r  coc ien te

asa la r i ados / to ta r  c le  t raba jado res  es  mayor  en  A l i can te r  ro

por  far ta  de voruntad em¡rresar ia l  s ino por  er  peso gue en ra

economía  a r i can t i na  e je rcen  ras  ac t i v i c l ades  i ndus t r i a les ,

l as  que  man t ienen  mayores  po rcen ta jes  de  emp leo  asa ra r iado .

(V id .  Ap .Es t .  30 ) .

l lo  obstante,  como en tantos ot ros aspectos <1e nuestra

economía r  se puecle hablar  c1e c los etapas separadas por  er  año

1973  ( v i d .  cuac l r o  6  y  G rá f i co  14 ) .  I l a s ta  en tonces ,  e r  número

y  po rcen ta je  de  asa la r i ados  aumen tó  de  moc lo  con t i nuado  has ta

Ia  expans ión  de  l as  empresas  más  c l i námicas .  Es te  aumen to  fue

espec ia rnen te  no to r i o  en t re  ros  años  1971-1973 ,  con  más  c le

c incuen ta  m i l  nuevos  asa ra r iac los  du ran te  e l  b ien io ,  a l

t iempo que d isnr inuía la  poblac ión autónoma o empreadora.  No
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PROVINCIA DE ATIEATITE: POBLACION
ASALARTADA SOBBRE EL TOTAL DE LA
POBLACION ACTIVA DE CADA SECTOR ECOI.TOMICO
(  1  95s-1  98s l

Fuente: BANCO DE BILBAO

1 2 3

l 0 C ¡ l

Poblaolón aealarl.aala

|  9 7 t t 9 8 t
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Du TRA*AJADoRES.

f ndus t r i a  y
cons t rucc iónAños

Agr i cu l t u ra
y  pesca Cornercio y

se rv i c ios
1  955
1  964
1973
1  983

Fuen te :

54 .1
70 .4
63 .9
63  . 7

77  . 6
83 .0
89 .3
86 .  0

59 .9
67  . 3
71  . 0
71  .B

DE

TOTAL

62 .8
75 .4
78 .7
/ b . 5

Banco de l l iL l : ,

ser ía  arr iesgado en exceso ind icar  que la  mayor ía c ie  1os
inmigrantes I legacios c lesc le ot ras prov inc ias españolas
v in ieron a desempei l ,ar  un t rabajo asalar Íac lo

T ras  Ia  c r i s i s r  dunQue  ' a  evo luc ión  ha  s ido  muy
ines tab re ,  ha  vue l to  a  c rece r  e r  número  y  po rcen ta je  de  no
asa ra r iados ,  t a l  vez  an te  l a  ac t i t ud  c le  muchas  pe rsonas  gue
habiendo perc l ido su empleor  sQ v ieron en 'a  d isyunt iva de
su f r i r  e l  pa ro  o  es tab lece rse  po r  su  cuen ta .

Por  sec to res ,  € l  < i rás t i co  descenso  de l  emp leo  en
agr i cu l t u ra  y  pesca  h i zo  < i i sm inu i r  t an to  e l  emp leo
asa la r i ado  como e I  au tónomo o  empresa r ia l ;  pa radó j i ca rnen te ,
e r  descenso  fue  nayo r  en t re  10s  no  asa la r i ados ,
especia lmente entre 10s pegueños campesinos propietar ios de
t ier ras pobres o escasas.  De toc los modos,  a lgunas
var iac iones excesi "vanrente bruscas inc i tan a pensar  gue r -a
c las i f i cac ión  de  1os  t raba jado res  ag r ra r i os  no  ha  s ido
homogénea  a  l o  l a rgo  c le l  pe r iodo  es tud iado .  (54 )
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l in  industr ia  y  construcc ión es donde e] empleo

mayoresasa la r i ado  ha a lcanzado t rad i c iona lmenLe

porcen ta j  es ,  s iempre  super io res  a  ras  t res  cua r tas  pa r tes

c le r  empreo  i ndus t r i a l .  La  cas i  t o ta r i dac l  de l  empreo  c reado

po r  e r  sec to r  en t re  i 960 -1973  f ue  de  t i po  asa ra r i ado  y  ah í

se encuentra ra mayor  par te de los puestos de t rabajo

ofrec idos a los inmig. rantes venidos en aguel los años.  Tras

ra  c r i s i s ,  po r  e l  con t ra r i o ,  e l  re t roceso  de l  empreo  es  muy

super io r  en t re  ros  asa la r i ados .  Los  mo t i vos  son  muy

d ive rsos ¡  i nc ruyen  des<re  ros  a rbañ i res  que  se  conv ie r ten  en

autónomos para ser  más fác i rmente contratados hasta ' ,puntas

de  i cebe rg "  de  ra  economía  c randes t i na ,  es  dec i r ,  aque l ras

personas que 'aparecen 
como autónomos pat 'a  consegui r

rega l i za r  un  t raba jo  domic i r i a r i o  que  en  muchas  ocas iones  no

va  des t i nac lo  ún i camen te  a  e l l os  (es ta  ú I t ima  raz6n  se  ha rá

mucho  más  f recuen te  t ras  l a  en t rada  en  v igo r  de l  r vA) .

pese

indus t r i a

porcenta j  es

con rilayor

res to  de

o lv idemos ,

a  que  e I  emp leo  asa la r i ado  es mayor  en Ia

gue  en  l os  o t ros  sec to res , sr  co l tparamos los

a l i can t i nos  con  ros  españores ,  A r i can te  cuen ta

número rerat ivo de autónornos y  empresar ios que er

Ia  i nc lus t r i a  es ¡ :año la .  A l i can te  es  ,  no  l o

t ier ra de e inpresas d i ¡ rá¡n icas pero pequeñas.

IJn e l  comerc io y  los serv ic ios es doncle er  porcenta je

de  asa la r i ados  r ra  c rec ido  rnás  ráp idamen te  en  es tos  ú l t imos

t re i n ta  años :  en t re  1955 -1983 ,  r a  pob rac ión  asa la r i ada  de r

sector  terc iar io  se ha más gue t r ip l icac lo ¡n ient ras que la  no

asalar i -ada no ha lograc lo dupl icarse i  corno consecuencia de
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er lo ,  l os  t raba jado res  te rc ia r i os  a  sue rdo  han  i rasado  de  se r

menos  de  un  608  en  1  955  a  más  de  un  71  .B  en  1  983 ,  s i endo  e l

ún i co  sec to r  que  no  ha  f renado  es te  p roceso  c1e  asa la r i zac ión

t ras  ra  c r i s i s  económica .  De  to< los  moc los ,  d l  t r a ta rse  de  un

sector  tan heterogéneo,  ra  tendencia generar  esconde r i tmos

rnuy  d i ve rsos :  m ien t ras  que  ac t i v i dades  como e l  comerc io  de

al i rnentac ión t ien<len a concentrarse en grandes y medianas

empresas ,  f ren te  a  l os  t rad i c iona les  neqoc ios  fam i l i a res ,

ot ros serv ic ios -generarrnente incru idos en e l  apéla ice c le

"d i ve rsos " -  s iguen  una  evo luc ión  muy  d i s t i n ta .

2 .2 .1  Tasas  de  ac t i v i dad  v  pa ro

Para estudiar  e I  ernpleo se c lebe anar  izar  la  evoluc ión

de  Ia  pob rac ión  ac t i va .  c iñéndonos  es t r i c tamen te  a  ra

poblac ión act iva ocu¡rac la,  de acuerc lo con las c i f ras de

empreo ca lcu lac las por  e l  Banco de Bi lbao y con la  poblac ión

¡ : rov inc ia l  de  l os  censos  c lecena les ,  1as  tasas  han  descend ido

de modo cont inuado:

Años
T a s a  d e  p o b l a c i ó n

a c t i v a  o c u p a d a  (  5 5  )

1  960
197  0
1981

40 .27
36 .78
33  . 12
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La  d i sm inuc i6n  es  pe r fec tanen te  exp r i cab le  en t re  1970  y

1  9B i  en  func ión  de r  c rec im ien to  espec tacu ra r  de r  pa ro  en t re

anbas fechas,  un ido a ra var i -ac ión ar  arza cre ra edad c le

inco rpo rac ión  a r  t raba  j  o  (  l a  enseña ' za  e ra  o l : l i ga to r i a

has ta  l os  14  a l t os  y  pas6  a  se r ro  a  r os  d i ec i se i s ) ,  a I

aumen to  de  j óvenes  que  segu ían  es tuc l i os  un i ve rs i t a r i os ,  a  ra

d i sm j -nuc ión  c le  Ia  ec iad  de  j ub i l ac ión  ( sob re  toc lo r  e r r  c i e r tas

p ro fes iones  o  en  empresas  en  c r i s i s  o  reconve rs ión )  y  a  ra

mayor  proporc i6n c ler  c lanc lest ina je i  de ot ra par te,  só10 una

mayor  incorporac ión c le  la  rnu j  er  a l  t rabaj  o  remunerac lo ha

tend ic lo  a I  aumen to  c le  l as  tasas .

t ' i ás  d i f Í c i I  r esu r ta  exp l i ca r  ra  d i sn r i nuc ión  de  ra  tasa
cle poblac ión act iva en una é¡ :oca dc rápido incremento der

enp leo ,  cono  fue ron  ros  años  sesen ta :  no  ex i s t Í an  tasas  de
paro  a la rnan tes ,  ra  esco ra r i zac ión  a  edac les  j uven i l es  no  e ra

todavia c lemasiacro e levacra y ,  por  ot ro lac lo ,  fue cuando ra

mu je r  i n i c i ó  con  fue rza  su  acceso  a r  ¡ne rcado  l abo ra r ;  só to
puede  exp l i ca rse , en  una  mín ima  pa r te ,  po r  e1

re juvenecimiento c1e la  poblac ión a causa c ie  una inmigrac ión

que  e levó  l as  tasas  c le  na ta l i dad  e  h i zo  c rece r  ros
porcenta j  es de pobrac ión menor  c le  quince años.  i labr ía  que

recu r r i r  necesa r iamen te  a  o t ro  t i po  de  i n te rp re tac iones ,

p r i nc ipa r ¡nen te  a  un  aná r i s i s  c le  l os  s i s te r r l as  u t i t i zados  pa ra

e labo ra r  l as  fuen tes .

A q

I a s

I a

cle

ra  ho ra  de  es tuc r i a r  ras  m ig rac iones ,  t an  i n f ruyen te

tasa c le  act iv idad prov inc iar  como su com¡:arac ión con

ras  p rov inc ias  ce rcanas ,  so l : re  toc lo  s i  es  c le  e r ras
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desde  donde  pa r te  l as  co r r i en tes  m ig ra to r i as .  pa ra  en tender

es to r  €n  1981  y  según  da tos  de r  r i . rD ,  l as  tasas  de  ac t i v i dad

de  Ia  p rov inc ia  de  A r i can te  (en t re  l a  pob lac ión  mayor  de  16

años )  e ran  muy  s im i l a res  a  l a  med ia  nac iona r :  e r  47 .162  de

los  a l i can t i nos  mayores  c le  c l i cha  edad  e ran  ac t i vos ,  m ien t ras

gue  en  España  1o  e ran  e l  46 .82&¡  en  e r  caso  c le  l as  mu je res ,

e l  22 .43  y  e r  22 .37 \  r espec t i vanen te  ( v i d .  l t apa  1  y  Ap .Es t .

31  ) .  r , as  c i f ras  ex t remas  de  pob rac ión  ac t i va  ras  o f rec ían

Ba rce rona  con  un  51  . 54e6  y  cuenca  con  só lo  un  39 .41 t .  En t re

ras  p rov inc ias  con  mayores  tasas  c le  ac t i v i dad  que  A l i can te

-Darcelona ,  A lava ,  pontevedra,  Guipúzcoa ,  Luqo,  i , ladr id  ,

Gerona ,  Ba lea res ,  co ruña ,  Nava r rá ,  v i zcaya ,  Las  pa rmas  y

Va lenc ia -  no  todas  e r ras  cuen tan  con  sa ldos  m ig ra to r i os

pos i t i vos  y  son  escasas  ras  que  cuen tan  con  una  co r r i en te

inm ig ra to r i a  tan  es tab le  como la  d i r i g i c ta  hac ia  A r i can te .

un factor  impor tante para comprencler  ra  corr iente

inm ig ra to r i a  hac ia  A r i can te  es  l a  comprobac ión  de  que  l a

p rác t i ca  to ta r i c l ac l  de  p rov inc ias  ce rcanas  a  l a  nues t ra

cuen tan  con  tasas  de  ac t i v i c l ad  i n fe r i o res  ( v id .  cuad ro  7 ) .

como ac ra ran  ras  tasas  p rov inc ia res ,  t odas  ras

p rov inc ias  p róx imas  a  A l i can te  cuen tan  con  menor  po rcen ta je

de  pob rac ión  ac t i va ,  s i  c l escon tamos  a  Va lenc ia ,  cuyas  c i f ras

- tanto para la  pobrac ión mascul ina cor f lo  para la  femenina-

son  muy  s im i ra res .  s i  l a  comparac ión  se  es tab lec ie ra  en  e r

caso  c le  ra  pob lac ión  f  emen ina ,  l as  c l i f  e renc ias  se r ían  aún

más notabl r ' rs .  Ac lenás,  la  ma1r6¡ ía c le  estas prov inc ias son

f  uer ter r rente ern igrator ias durante ros años sesenLa v
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CAP. 2 MAPA 1

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLAEION DE LAS
PROVTNCIAS ESPAÑOLAS. ( r )  1  981

Fuen te :  I .N .E

tr Uayores ile 16 añoe

é ^

fT lad l ¡ ,  de  Españn ,  46 .82  %
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Cuac l ro  2 .7

TASAS D]]  ACTIVIDAD TOTAL Y
ESPAÑOLAS EN 1  981 .

É'E¡,ÍI]I ']TTJA DA DIVITRSAS P}?OVII,,ICIAS

Tasas  c le  ac t i v i dad  (a )

Provi-nci-a Ambos sexos I,luj eres

ALTCAI'ITE
Va lenc ia
Cas te l l ón
j, lurcia
AI I>acete
Cuenca
Toleclo
Ciuc lad Real
Al ¡ner ía
Granada
Jaén

i'toTi\s

47 .16
47 .37
45 .91
43 .76
43 .  B9
39 .41
42  . 65
4A .41
42 .99
42 .65
40  . 67

22.43
22 .66
21 .40

8 .20
6 .79
3 .29

1  5 .89
i2 .80

7 .15
7.s7
3 .35

(a )  Las  tasas  se  ca l cu ran  só ro  en  re rac i_ón  a  La  pob lac ión
lnayo r  de  16  años .

lfuente: Censo de la poblacién_c1-g_jlsp-A!&_ Ii{ir.

comienzos  de  ros  se ten ta  y  en  e l ras  se  encuen t ran  ros

lugares de or iEen de la  mayor  par te de ros inmigrados en

A l i can te ;  só to  con  l a  p rov inc ia  c le  va lenc ia  l a  co r r i en te

migrator ia  cobra una in tens i r lac l  s imirar  en aml :as

c l i r ecc iones .  Resumiendo ,  A l i can te  se  encuen t ra  en  una

posic ión excepci -onal rnente cercana a zonas f  uer temente

emisoras de pobrac ión y  con posib i r idactes de empleo muy

in fe r i o res  a  l as  gue  o f rece  nues t ra  p rov inc ia ;  e r l o  hubo  de

in f l u i r  necesa r iamen te  en  unas  pob lac iones  emig ran tes  gü€ ,

s iempre  que  res  es  pos ib re ,  p re f i e ren  es tab rece rse

re la t i vamen te  ce rca  de  sus  l uga res  de  o r i gen .
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Localmente,  las tasas c ie  act iv icrac i  var iaban mucho.  I rn

1986 ,  en t re  l os  mun i c i p i os  c l e  n rás  c l e  ve in te  m i l  hab i t an tes ,

ros  hab ía  con  tasas  de  ac t i v i dad  super io res  a r  55eó

(Ben ido rm ,  57 .32 ;  pe t re l ,  55 .27 l  e  i n f e r i o res  a l  40?

(To r rev ie j a ,  3s -56 ) .  Bn t re  r . as  pegueñas  roca l i dades ,  l a

d ispar idad era mucho mayor  porgue pegueñas var iac iones

numér icas se acusan ext raor< i inar iamente en e l  porcenta je y

porgue er  envejec imiento se deja sent i r  enormemente en

a lgunos  mun i c i p i os :  Va l r  de  A t ca rá  só to  l l ega  a l  25 .6  4  y

Fa rno rca  a r  24 -32 ,  i n i en t ras  que  Go rga  a r canza  e r  57 .53g .

; ' tás impor tantes aún c¡ ,e  ras tasas de act iv idad,  para

estuc l iar  la  rerac ió.  ent re ra coyuntura económica y  la

evo ruc ión  c le  Las  co r r i en tes  m ig ra to r i as ,  son  ras  tasas  c ie

paro.  La pobtac ión en paro,  su l :ernpreo o empleo inestabre es

la  po tenc ia rmen te  más  p ropensa  a  ra  em ig rac ión  hac ia  o t ros

ruga res  en  l os  que  ras  pos ib i r i c rades  de  t raba jo  sean

nayores-  No s ienpre un aumento < le las tasas de paro t rae

cons igo  una  co r r i en te  m ig ra to r i a ;  se rán  necesa r ias ,  además ,

la  ex i s tenc ia  de  zonas  con  emp leos  d i spon i l . : I es  y  Ia

pos ib i l i dad  de  acceder  a  d i chas  zonas .  I l emos  v i s to  cómo,

t ras  l a  c r i s i s ,  aungue  en  ras  zonas  emig ra to r i as  e l  pa ro  ha

segui r lo  aumentanclo,  ras ¡ ros ib i l ic lades de emigrar  se han

vis to mu}¡  reducidas,  c ie l : ido a la  apar ic ión c le  paro ¡nas ivo en

pa ises  y  p rov inc ias  que  an te r i o rmen te  no  l o  padec lan ,  ro  que

ha  d i f i cu l t ado  - rega r  o  p rác t i ca i ren te -  e l  asen tan ien to  de

nuevos t rabajac lores.  La prov inc ia c le  Al icante ha mantenic l<>

una evoluc ión c ie  las tasas r1e paro muy s inr i lar  a  ra del
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res to  c le r  Es tado r  €s  dec i r ,  t asas  m ln imas  has ta  Ia  c r i s i s  de

1973  y  muy  e revac las  a  pa r t i r  de  d i cha  fecha ;  s in  embargo ,

p resen ta  pecu l i a r i dades  nuy  i n te resan tes  ( v id .  Cuadro  B ,

e rá f i co  15  y  Ap .Es t .  32 ' , ,  que  i n f  l uye ron  en  l a  l l egada  de

e ia ig ran tes .

Cuacl ro 2.  B

ALrCAl lTn (  1  953-1 983 )  :  CIFI iAS

l.Iúmero c1e
Años parados

Dtr PARO TTEGISTRADO

Porcenta j  e
sol : re  Bspaña

( a )

1  953
1  958
1  963
1  968
1 r " i 3
1  978
1  983

3 .  480
1  . 301
f . i 86
5 .294
4 .067

22 .948
76 .  3s0

2 .  BB
1  . 51
0 .  96
? q q

3.77
2 .52
3 .25

IIOTAS

( a )  C i f r as  a I  f i na l  de  cada  año .

Puente:  Antrar ios l is tac l ís t icos.  I i . , tE

I l as ta  med iac los  de  ros  años  sesen ta ,  l a  evo ruc ión  de r

paro español  era muy d i ferente a l  c le  Ia  mayor ía c le  sus

prov inc ias.  1"J1 moLivo fundarr renLal  era la  gran inc ic ]enc ia del

paro agrar io  sobre eI  to ta l ;  d icho paro dependía de córno se

desa r ro l l ase eI  a i io  agr íco la t1e cada zona Y ,

cons igu ien temen te ,  l a  evo ruc ión  en  reg iones  con  d i s t i n tos

c r i . r nas  y  cu r t j . vos  e ra  muy  d íve rsa .  A  pa r t Í r  de  ros  ú l t imos

años  sesen ta ,  I a  t endenc ia  de l  con jun to  de l  Us tado  se  fue

semejando cac la vez n iás a ros c1e cac la reg ión en par t icurar .
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i i s tud iando la  evoluc ión de las tasas de paro

a l i can t i nas  desde  Ia  pos tgue r ra  es  de  des taca r  gue ,  aungue

las  c i - f r as  e ran  e l evadas  (14 .780  pa rados  a  f i nes  de  19411 ,

Al icante puclo reduci r las mucho más rápidamente que Bspaña en

su  con jun to :  en  1g4B  só lo  se  con taban  1 .7g2  pa rados  s ín

emp leo .  Lñs  c i f ras  vo l v ie ron  a  c rece r  y  en t re  1949  y  1  955  se

superaron s ienpre los t res rn i l  parados,  pero nunca se l legó

n i  de  l e jos  a  l os  cua t ro  m i l l a res .  l Js l -a  es tab i l i c ' l ac l  c l e  l as

c i f ras  comenzó  a  c lescenc le r  a  pa r t i r  c l e  1956 :  a  f  i nes  de  1958

só to  hab ia  1 .301  pa rac los .  pesc  a  t odas  ras  a l egac iones  que

poda inos  aduc i r  a  Ia  f i ab i l i dac l  o  no  de  l -as  es tad ís t i cas

sobre e l  paro de Ia  época,  e l lo  in< i ica una buena coyuntura

c te l  emp leo ;  es ta  coyun tu ra  e ra  tan  só I i da  gue  l as

consecuenc ias  de l  P lan  de  l ] s ta i : i l i zac ión  de  ' l  959  no  fue ron

aqu í  exces i va ¡nen te  g raves  pa ra  e l  emp leo :  en  1961  só lo  hab ía

356  pa rados  más  gue  en  1958 .

Ot ro  da to  j - n te resan te  a  r cse i ra r  es  que  a  f i nes  de  1963

-recordemos c¡ue 1964 es eI  añro con mayor  número de

inm ig ran tes  rec ib i c los  po r  l a  p rov inc ia -  l a  c i f ra  de  pa rados

era Ia  rnás pequeña habic la  desc le la  querra c iv Í l  hasta

nues t ros  d ías .  i Ln  1964 t  y  i r as ta  1970 ,  l a  c i f r a  de  pa rados

vue lve  a  c roce r r  € r  g ran  med ida  po r  l a  l l egac la  mas iva  de

inmigrantes que buscan t rabajo;  no obstanter  r ro  está c le  urás

ind i ca r  gue  e l  número  de  c l í as  eüG,  po r  t 6 rm ino  med io ,

tardaba un t rabajador  en encontrar  ernpleo era muy in fer ior

a I  ac tua l :  r ea lmen te ,  s€  segu ia  es tanc lo  muy  ce rca  de l  p leno

emp leo .  ün t re  1970-1973 ,  l as  c Í f ras  de  pa rados  descend ie ron
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por  ú1 t Íma vez en Ia  década

Tras  Ia  c r i s i s  de  1973  todo  camb ia .  Las  osc i l ac iones

moderadas del  paro obrero mantenidas desde los años

cincuenta dejan paso a un incremento galopante der  número c le

parados¡  aI  f ina l  c le  cada aí io ,  Ios parados son más que eI

an te r i o r .  Bn  1980 ,  1981  ,  1982  y  1984  ros  desempreac los

aumcn tan  anua l roen te  en  más  c le  10 .000  pe rsonas ;  en  1974-1977

y  1979-1982 ,  e l  ¡ ro rcen ta je  c ie  c rec iom ien to  anuar  superó  e l

25?a .  B I  pa ro  cas t i qó  con  g ran  du reza  a  l a  i ndus t r i a  y  a  Ia

cons t rucc ión ,  f ren6  e I  r i tmo  de  i nco rpo rac ión  c le  l a  mu je r  y

e l  éxodo  ru ra l ,  imp id ió  e r  acceso  no rma l  de  ras  nuevas

generac iones  a ' su  p r imer  emp leo  y  c l i f i cu t tó  l a  l l egada  de

nuevos  i nm ig ran tes  (en  espec ia l  < le  ros  escasamen te

cual - i f  icac los )  .  Además rnodi f  icó enormemente Ia  menta l idac l

soc ia l :  su  re lac ión  con  e r  au ¡nen to  c le  l os  de r i t os  o  e I

consumo de drogas es más gue ev idente i  la  aceptac ión s in

p ro tes tas  t l e  i ns t i t uc iones  puesLas  en  duda  en  1os  sesen ta ,

cou lo  ra  fam i l i a ,  es  un  hec i ro ;  I a  búsgueda  de  i n f l uenc ias

pa ra  e l  acceso  a r  t raba jo ,  un  i na l  endémico r  s€  ac rec ien ta ;

la  mayor ía de Ia  gente pref iere ya un t ra l :a jo  seguro a ot ro

nte jor  pagador  por  lo  que centenares de rn i les de jóvenes

buscan con ahínco in t roc luc i rse en eI  a1:arato burocrát ico c le I

Us tado . . . pod r famos  ex tenc le rnos  tan to  como gu is ié ramos  en

es te  aspec to ,  pe ro  nos  a le ja r ía  c le  nues t ro  ob je to .  I , l uy

rec ie¡ r te¡nente,  e I  paro parece comenzar  a decrecer ,  pero en

una  med ic la  muy  i nsu f i c i enLe  todav ía .
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Comparanclo las c i f ras de paro prov inc ia l  con las del

conjunto del  Estado,  Ar icante ha contac lo con un porcenta je

c le  pa rados  super io r ,  a I  menos  c lesde  e I  año  1  968  v

descon tando  Ios  años  1  978 -1  980 ,  época  en  que  e I  pa ro

a r i can t i no  -pese  a  se r  cac la  vez  más  g rave -  c rec ió  menos

rápidamente c lue en ot ros lugares.  Pero este porcenta je de

paro  rnás  acen tuado  hay  c ¡ue  ma t i za r l o :  en  p r imer  l uga r ,

du ran te  e I  ¡ : e r i oc lo  de  c r i s i s ,  A l i can te  s igu ió  c reando

emp leo ,  aunque  en  can t i dad  muy  i nsu f i c i en te ;  además ,  e I

e rnp leo  c landes t i no  es ,  s in  c luda ,  mucho  más  in tenso  gue  en

o t ras  á reas .

La tasa de paro es muy d i ferente según.  cornarcas y

ac t i v i dades .  Po r  e jemp lo  (  56  ) ,  m ien t ras  que  en  1  986  E I

V ina lo l : ó  l . f ed io  ten ía  una  tasa  de  pa ro  de l  2B .9eo ,  E I

I . l a rquesac lo  só Io  l l eqaba  a I  12 .Bed ,  menos  c le  l a  n r i t ad .  po r

roca r idades ,  ras  c l i f e renc ias  e ran  aún  mayores ;  den t ro  de l

propio v ina lopó I ied io l la i r ía  locar idac les rnuy afectadas (Aspe

I l egaba  a l  35 .9s )  y  o t r as  con  t asas  muy  " suaves , ' ( La  Romana ,

9 .99  )  .  En  gene ra l ,  I as  t asas  e ran  supe r i o res  en  l as

loca r idades  i ndus t r i a les  m ien t ras  que  a rgunos  pequeños

mun ic ip ios  no  padec ían  e l  c l esemp leo  (Va I l  c l e  A l ca lá ,

Ba lones ,  Ben i I l up ,  Cua t re tonde ta ,  I ' l i I l ena ,  To l l os ,  Ben i fa to ,

I l o l u l l as ,  Guada les t  y  Sen i j a ) .
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2 .2 .2  T raba io  femen ino  v  econo¡n ía  sumer r l i da

o t ro  aspec to  fundamen ta l  pa ra  es tud ia r  ra  re rac ión

en t re  s i t uac ión  l a i : o ra r  y  em ig rac ión  es  e r  de r  t raba jo

femenino.  La mayor  o menor  fac i l idad para que ra rnu jer

accecla a un empleo remunerado puecle propic iar  enormemente eI

c rec im ien to  r f e  ros  i ng resos  fam i r i a res ,  a l  apo r ta r  un  nuevo

sa la r i o  (o  más )  a l  hogar ,  D l to  o r i g ina  un  mayor  n i ve r .  de

v ida -c1os sarar ios consi r leracros normares superanr  €r r  la

n iayo r ía  <1e  ocas iones  ,  a  un  sa ra r i o  cons ide rado  a r to -  y  una

mal¡or  segur idad ante er  problerna c le l  paro _en e l  caso de

fa l t a r  un  sa la r i o  queda  o t ro  a I  que  acogerse_ ,  gue  ha

serv ido en muchas ocasiones co lno co lchón amof t iguaclor  de

tensiones soc ia les y  ha i rnpecl ic lo  ra ern igrac ión o e l  re torno

cle rnuchos ¡raraclos a su luqar clc origen.

L 'n  19e1  l a  tasa  c ie  ac t i v i c l ad  c le  l as  mu je res  a l i can t i nas

e ra  de  un  22 .43e6 ,  cas i  i dén t i ca  a  l a  med ia  nac iona l  ( 22 .371 .

c i f ras c1e act iv ic lad femenina super iores -v id .  l . fapa 2-  las

pose ían  ras  m is r i ras  p rov inc ian  gue  superaban  a  A l i can te  en

tasa de act iv ic lac l  to tar ,  s i  descontarnos r :ds palmas y v i_zcaya

I '  añacl imos a La i r . io ja .  s in  embargo,  repasanclo e l  cuadro -1 
,

co rnp robamos  cómo (sa rvo  va renc ia ,  con  va lo res  muy  s im i l a res )

todas las prov inc ias c le  nuestro entorno presentan

porcen ta j  es  j - n fe r i o res ,  en  a lgunos  casos  acen tuadamen te

in fe r i o res ,  a  l os  a r i can t i nos ;  t oc lo  ro  que  d i j  imos  a r

ex ¡ r l i ca r  l as  c l i f e renc ias  en  l a  t asa de ac t iv ic lac l  q lobaI

s i rve a l ' rora para ras tasas ferneninas,  incruso con rnayor
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gravedad ,  po rque  i nc i t a  a  em ig ra r  a  l as  mu je res  y

br inc la no só lo la  pos ib i t idac i  c le  empleo s ino de dos

enp leos  en  Ia  fa rn i l i a .

porque

o  mas

Las d i ferencias en eI  ernpleo femenino son especia lmente

amp l ias  en  e I  seno  de  Ia  p rop ia  p rov inc ia :  mu l t i t ud  de

pegueños  mun ic ip ios  o f recen  en  l a  p rác t i ca  nuy  escasas

pos ib i l i c l ades  l abo ra les  a  l a  rnu je r  (en  To I Ios ,  no  t raba ja

n inguna ;  en  Va l I  de  A Ica Iá ,  t l a l ones ,  Cua t re tonde ta ,  Facheca ,

I ' amorca  y  Cas te l l  de  Cas te l l s  no  l l cgan  a l  5 ' t )  ( 571 .  Po r

contra,  Ias pos ib i l ic - lades c le  t ra l :a jo  femenj-no aumentan en

los  mun ic íp ios  i ndus t r i a les  y  de  se rv i c ios  y  en  l as

poblac iones mayo.res;  son var ios los munic ip ios con más c ie

ve in te  rn i l  ha l ¡ i t a r i t es  que  superan  e l  33? ; :  Ben ido r r ¡  (37 .08 ) ,

Pe t re l  (  35 .23  )  ,  l t l da  134 .471  .

l . l i en t ras  Ia  tasa  de  ac t i v i da r l  f emen ina  e ra ,  en  todos

los  años  y  pob lac iones ,  i n fe r i o r  a  l a  mascu l i na ,  e l  r i esgo

cle queclar  s in  entp leo o de no encontrar lo  es mayor  en la

rnu je r .  i Jn  e l  Pad rón  c le  1986  es tán  pa rac los  e l  20 .9C5  c le l  t o ta l

de  ac t i vos  a l i can t i nos ,  pe ro  l as  c i f r as  l l egan  a I  28 . l ea  s i

nos  re fe r imos  ün i can len te  a  l as  mu je res .  Po r  conarcas ,  e l

paro femc¡n ino cobra ¡ : ro¡ :orc iones a larmantes en las comarcas

inc lus t r i a les  c le l  i n te r i o r :  v i na lo l : ó  t ' t ed io  (  3B  .  9 t  )  ,  A l t o

V i r r a l opó  (37 .41  ,  Va l l es  de  A l coy  (36 ,8 )  y  l l o ya  de  Cas ta l l a

(36 .2 ) .  Po r  con t ra ,  l a  s i t uac ión  es  muc ¡o  me jo r  en  l as  á reas

tu r í s t i cas  ) '  c l e  se rv i - c i . os :  15 .9  en  La  i i a r i na ,  23 .8  en  i I I

I . i a rquesa ,Co ;  i nc luso  l as  á re  as  ag r í co1as  es tán  menos

cas t i gac las  gue  l as  i l i i l u s t r i a l es  (e l  19 .6 t  en  La  Vega  l l a j a ) .
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Lste sombrío panorama c ier  empreo f  e¡nenino en ra

indus t r i a  debe  compre rnen ta rse  y  ma t i za rse  i nc id iendo  en  e r

em¡ r leo  sumerg ido ,  mayor i t a r i a ¡nen te  domic i l i a r i o r  qüe  se  ha

enqu is tado  en  muchas  de  nues t ras  i ndus t r i as ,  como s i  un  mar
endérn ico se hubiese conver t ic lo  en epide¡n ia.  Este probrema

af  ecta hoy en día a an¡bos sexos y  a toc las ras ecrades,  pero

se ceba funcramentarmente en ras nru jeres y  los jóvenes.

Ar  habrar  cre este subrr runcro econónr ico hay gue estabrecer

mú l t i p les  ma t i zac iones  p rev ias .  An te  todo ,  ros  nombres  que

aclopta son enornes -economia surnerg icra,  crandest ina,  gor fa,

neg ra i  t r aba jo  c l andes t i no ,  dom ic i l i a r i o ,  i r ega r  y  e r ro
ya  deno ta  ras  c l i f  i cu l t ac res  pa ra  c le f  i n i r l o  con  

,p rec i s ión ¡
ev j -c lentetnenter  Pof  e jemplor  t ro  toc lo t rabajo donic i l iar io  es
forzosarnente crandest ino;  tarnpoco to<ra ra economía sumergida

t i ene  gue  ve r  con  e I  t raba jo  (e r  t rá f i co  de  c r rogas  se r ían
buena  mues t ra  de  e r l o ) ;  n i  t an  s igu ie ra  l a  economía

c lanc les t i na  t i ene  gue  es ta r  o rgan izada  en  to rno  a  empresas

i l ega les  I '  t r aba jac lo res  no  dec la rac los  ( Ia  ocu l tac ión  f i sca l
de  pa r te  de  ras  ven tas  y  sa ra r i os  en  u .a  empresa  1ega l

ta ¡nb ién  se  deber lan  i nc r -u i r  en  e r  c landes t i na je ) .  De  o t ra
pa r te r  po r  sus  espec ia les  ca rac te r í s t i cas ,  ra  econon ía

sumerqi<1a es práct icarnente i inposibre c le  evaluar  por  métoc los
es tad ís t i cos  p rec i sos  y  o f i c i a res ;  se  deJ ¡e  recu r r i r  a  l os

tes t i ¡ ' on ios  d i rec tos  ¡  d  ras  es t i r i r ac iones  ap rox imadas ,  a  ras

encues tas , a  l as  i ncongruenc ias  en t re rnagni tudes

es tad ís t i cas  d i f e ren tes  pe ro  i n te rconec tadas .  Los  da tos

se rán '  pues ,  ap rox ima t Í vos ,  me toc lo róg i camen te  d i scu t i b res ,
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r tn

abso lu tamen te

porque  a r  es tud ia r  l as  re rac iones  en t re  economía  ymigrac iones,  y  mucho rnás en épocas con paro abun<lante,  e lconocin ie ' to  cre 10s n iveres de .a  econo¡n ia cranclest ina ayuciaa expl icar  las pecul iar ic iades c le  cac la zona.  La economía
crancrest ina es un sucecláneo de la  eco¡ronfa legar  y  como ta les  p rác t i cada  po r  l os  t raba jac lo res .  A  e l l a  acud ie ron
tradic ionarn¡ente las mujeres Que no poci ían t rabajar  r le  ot ra
manera en las incrust r ias:  im¡ros iL: i l i t lac l  de cumpr i r  unhorar io  conrp leto en ur la  tábr ica,  comr)aginac ión cre laslabores de ra casa - tarea consi -crerar ,a  corno ra esencia l  por
las propias t rabajac loras_ con un sobresueldo,  un complemento
a Ia  econonía fa¡n i l iar .  (Conviene recorc lar  que cuanclor  €r r  e lp r i ne r  t e rc io  de l  p resen te  s ig lo ,  l as  empresas  c le  ca l zadoeLdenses in tentaron in t roc luc i r  toc lo  e l  aparado en e lin ter ior  de ra fá ] ¡ r Íca,  ra  medic ia  fue c lura inente contestada

por  l as  t raba jado ras  con  hue lgas  y  p ro tes tas ) .  Es te  t raba jo
dorn ic i  l  iar io  c ie  ra r*u j  er  era ,  mucrras veces r  apoyado porn iños  en  edad  esco ra r ,  anc ianos  < le  r -a  p rop ia  fam i l i a  einc luso  e l  p rop io  ,nn r i c l 0  -en  ocas iones ,  su rn in i s t rac l0 r  de  Iastareas-  una vez aca]¡ada su jornacla la l :oraLi  la  consecuencia

e ra  eü€ r  pese  a  l os  ba jos  sa l_a r ios /ho ra  pe rc ib idos ,  l _osingresos y  e l  n ive l  de consurno c le  la  farn i l ia  aurnentaban
consic lerablemente.  

i , fuchas fami l ias inmigrantes- fundamen ta lmen te  
en  1as  zonas  za ¡ :a te ras  y  j ugue te ras_

recu r r i e ron  a  es te  t i po  de  i nEresos  co rn ¡ : l eme ' ta r i os  y  e r10

muY imprec isos ,

imprescincl ib les para

i nes tab l_es .  .  .

e l  tema gue nos

pero

ocupa
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res ayudó ps ico lógicamente a pensar  gue habían auinentado

real rnente en ca l idad de v ida con respecto a los rugares de

o r igen i  como muchas  de  es tas  fam i l i as  p roced ían  c le  zonas

campes inas  en  ras  que  ros  sa ra r i os  e ran  muy  ba jos ,  l a

jornada labora l  < iura y  habi tua l  er  recurso a Ia  ayuda

fami l i a r '  apenas  se  va ro raba  e r  g rado  c te  exp ro tac ión  que  se

e je r c ía  sob re  e I l os .

Pe ro  e l  p rob le rna  camb ia  c lesc le  1973 ,  cuando  ra  c r i s i s

industr ia l .  conl - reva un fuer te decrec i ¡n iento c ter  empleo.  A

par t i r  de entonces r  c '  i r .uchos casos,  <1ej  a  de ser  un

complemento c le l  sarar io  fami I iar  nrás erevaclo para

conver t i rse en la  fuente c le  ingresos fundar¡entar ;  además,  la

escasez c ie  ahorro 1íquido de ros propios t rabaj  ac lores

desempleados se combina con ra eNcesiva tardanza de la

Acl ¡nÍn is t rac ión a la  hora de comenzar  a abonar  ros subsid ios

. le  c lesempleo,  inc i tanc lo a los t ra l :a jac lores -ent re ros que ya

abundan los adul tos varones-  a in t roc luc i rse en e l  t rabajo

c la ¡ rdes t i no -  A1  p r i nc ip io ,  a r  menos  en  e r  ca rzado ,  1os

t rabajadores de las ernpresas guebrac las gue combinaron las

prestac iones < le l  subsid io  c le  paro 1z los ingresos del  t rabajo

cranclest ino lJozaron c1e u '  au¡nento rear  c le  sus sa lar ios;

nunca far taronr  por  supuesto,  er i lpresar ios c l is ¡ :uestos a

of  recer  t rabaj  o  a estos parac los.  r ,o  grave v ino cuan<lo,

conc ru idas  ras  p rs tac iones  subs i< l i a r i as ,  muchos  no

encon t raban  ya  t raba jos  f i j  os ,  cuando  las  nuevas

generac iones  i n tenLaron  s in  ex i t o  consegu i r  su  p r i ne r

empreo ;  l a  s i t uac ión  se  h i zo  es ¡ rec ia r ¡nen te  g rave  en  e l  caso
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c le las mujeres y  r le  los parac los de mayor  ec lac l .

Es te  re t roceso  en  l as  conc l i c i ones  l abo ra res  hub ie ra

producido corr ientes nr igrator ias,  a l  nenos de retorno de

tra l :a jadores r  €n e l  caso de la  apar ic ión de nuevas

pos ib i r i dades  de  t raba jo  en  o t ras  zonas ,  cosa  c jue  no

ocu r r i ó ;  po r  e r ro ,  I a  econorn ía  c randes t i na  - i nca ¡ :az  c1e

generar  nuevas r legaclas de t rabajac l0res a causa de sus

cond ic iones  }abo ra les ,  en a lgunos  casos  d racon ianas -  ha

serv ido c le  par ia t ivo,  de rnal  menor ,  para mires de

trabajadores gue la  padecen en espera de t iempos mejores y

se res ignan,  mal  que b i -en,  a  una cac la vez nayor  a i rer tura del

aban ico  de  l u :  des igua ldac les  económicas :  l as  ren tas

sarar ia l -es han crec ic lo  en ospaña,  €ñ ros años oc i renta,  rnás

despac io  que  e I  con jun to  de  l a  economía .  ( 5S )

La im¡:or tanc ia c le  la  economia sumergida de la  prov inc ia

de Ar icante es debic la  r  en gran medida,  a  Ia  erevacla

d i spe rs i6n  c le  sus  ac t i v i dades ¡  g , ran  va r iedad  < ie  sec to res ,

m in i f und ismo empresa r ia r ,  roca l i zac ión  n iuy  d i spe rsa  a  t ravés

de una comple ja red ur ] : :ana.  i le l :asando la  prensa prov inc ia l ,

l as  no t i c i as  sob re  e l  c l andes t i na je  - ¡ )o r  supues to ,  s iempre

s in  no lnb res  n i  a ¡ re l r i c l os -  apa recen  con  una  f recuenc ia  cas i

d iar ia .  i ' Io  son pocos los gue af i r r ¡an que estamos en ra

prov inc ia con mayor  í ¡ :c i ice de econoinía surnerg i ic la  de toda

t r spaña  (59 ) .  Pa ra  e l ro  se  basan  en  l a  fue r te  impran tac ión

gue  t i ene  e l  c l andes t i na je  en  muchas  de  nues t ras  i ndus t r i as

bás i cas ,  como es  e l  ca rzac lo ,  €1  tex t i l  o  e l  j ugue te .  pe ro  e l

c landest ina j  e  también se hal la  rnu l /  extendido en Ia
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hosterer ía ,  es¡ :ec ia lmente en ra te in¡ :orac la a l ta  t  y  en ra
cons t rucc ión i  en  es tos  see to res  e l  c ranc les t i na je  no  se
re f i e re ,  c ra ro  es tá ,  a  t raba jos  c lom ic i l i a r i os  pe ro  a fec ta  a
ot ros aspectos como ra categor ía ¡ : ro fes ionar  (se rear_ ízan
t raba jos  c l i s t i n tos  a  l os  c jue  co r responden)  o  l a  v io lac ión  de
una par te c le  las co 'cr ic iones pactac las en convenio.  por  todo
el - ro '  aungue e1 cranclest ina je ¡ : rcc lo in ina en Las cornarcas c ie l
i n te r i o r  -Los  va l l es  de  A rcoy ,  La  l l oya  c le  cas ta r ra ,  l as
r i be ras  c ie l  v i na ro ¡ :ó -  t amb ién  se  de ja  no ta r  en  l as  zonas
I i t o ra l es  -

se conoce l :asta¡r te  b ien ra i rn¡ :or tanc ia gue er
c landes t i na je  p resen ta  en  a rgunas  fases  de  ra  i nc lus t r i a  de l
juguete,  como er  rnonta je;  se r ra denunciado c¡ue , ,e1 empleo rJe
t raba jado res  en  e l  sec to r  t e> r t i l  dec rece  en  sus  zonas
t rad i c iona res  c re  ca ta luña  y  e r  pa ís  Va renc iano  a l  t i en rpo  gue
se  desp laza  con  f ue rza  a  pun tos  c l e  Cas t i l l a . . . , , ( 60 )  c l onc le  se
l : *sca condic iones ae t rar ra j  o  más venta j  osas para er-
emp leador ,  a l  t i ompo  c lue  e l  c l an r ies t i na je  aumen ta  en  nues t ra
zona en faenas co i l l .  'a  co ' fecc ión;  aparece a raenucl0 er
cranclest ina je en t rabajos co i r lo  er  cre as is tenta de hogarr  €r r
e I  cJue  e I  t raba jo  i l ega l  es  "1o  no r ina l , , .  S in  e rn l : a rgo r  €n
nuestra prov inc ia es en ra in . . r ,s t r ia  c ier  carzado c lon<ie se ha
es tud iado  rne jo r  e l  p rob ren ra  de r  t raba jo  c lanc res t i no  y  es  en
Ias c iuc lades zapateras croncle se ha descr i to  rne jor  su impacto
soc ia r '  Fo r  e r10 ,  pese  a  gue  p resen ta  pecu l i a r i dades
especi f icas,  1o estuc l iarenos co ino mocre lo c le  func ionamiento
más  o  rüenos  ap l i cab le  en  o t ras  ac t i v i c l a i j es .
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Las venta jas c le l  t rabajo c lanc lest ino para ras ernpresas

(en  e r  ca l zado ,  aunque  ta rn l ¡ i én  ap l i ca i : l es  en  cas i  t odos  l os

sectores)  las ha descr i to  A.  i ' ia r t ínez Gómez con una c lar idad

d iá fana  (61 ) .  Las  p r i nc i pa les ,  en  esenc ia ,  se r l an  ra  evas ión

de  i rnpues tos ,  l a  ex t re rna  f  l ex i l r i l i c i ad  de  p lan t i l l as ,  € l

coste ¡nás l :arato c le  la  mano c le  obra,  la  inex is tenc ia de

gas tos  soc ía les ,  l a  ausenc ia  dc  con f l i cLos  l abo ra les ,  e l

cob ro  a l  con tan< lo  o  a  co r to  p razo  y  ros  escas ís imos  gas tos

de  comerc ia r i zac ión .  Las  consecuenc ias  L )a ra  l os  ob re ros  ya

se  han  desc r i t o  an te r i o rmen te .

Posi l : lemente nadie haya estuc l iac lo  e l  problema de Ia

econornía sumergic la  en Ia  inc lust r ia  zapatera como eI  Dr .

i3ernabé l taest re,  que en uno de sus Lra} :a jos so l : re  e l  tema

(621  es tud ia  ra  evo ruc íon  d ie l  c l anc les t i na j  e  c lesde  ra

i : os tgue r ra .  A  q randes  ragos ,  v iene  a  cu lpa r  c le l

c lanc les t i na je  de  pos tgue r ra  a  l a  " req ¡ lamen tac ión  f rangu is ta ,

r íg ida y  t lenagógica"  (  63 )  t  se i ra la  que en ros sesenta se

aprovechó la  coyuntura favora l : le  para legal izar  e  in t roc luc i r

en  p lan t i l l a  a  Ia  n rayo r ia  c le  l os  t raba jac lo res  rea les .

" .  . . e I  t r aba jo  a  do r ¡ i c i l l i o  quec la  como un  recu rso
para consegui r  mano de o l : ra  gue no quiere o no puecle
t raba ja r  de  o t ra  fo r rna ,  espec ia lmen te  mu je res  casadas
o  que  rea l i zan  t raba jos  senc i l l os  en  pueb los  ru ra les
t l e  l os  a l rec ledo res .  "  (641

A f i na les  de  l os  se ten ta ,  €o  l os  años  c lu ros  de  l a

c r i s i s ,  r ecom ienza  e l  c l anc les t i na je  n ras i vo  (6S ¡ .  Desde  1980 ,

pese aI  aumento de Ia  producción,  e I  empleo s igue

descendiendo c laramente ante la  necesic lad de rec luc i r  costes
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y  an te  l a  c rec ien te  compe tenc ia  en t re  e rnp resas  rega les
i l ega Ies .

D i f í c i l es ,  y  a  veces  c t i sc repan tes ,  so ,  ras  es t imac iones
so l : re  po rcen ta je  de  e rnp leo  ocu l to .  i l e rnabé  c remos t raba  (60 ¡ ,
a  pa r t i r  c l e  l os  pac l rones  i nun ic ipa res ,  gue  ros  t raba jado res
no  dec ra rac ros  s iempre  rop resen ta ron  un  po rcen ta je  a l t í s imo ,
i nc l uso  muy  supe r i o r  a r  ac tua l :  68 .2 t  en  1  g35 ,  46 .5 t  en
1  965 ,  39 .  9 t  en  1g7O y  28 .2 *  en  1  9g0 .  S in  embargo ¡  € r1  e l
rn is¡no ar t ícu10,  é1 mismo reconocía que e l  t rar ra jo  negro
pod ía  supera r  e l  40s  c le  l a  ocupac ión  to ta l  y  c r i t i caba  un
estudio c ie l  l , l in is ter io  de r lconomía y  i lac ienc la de 1g '2r  Qüe
c i f ra i : a  en  un  1Bg  (sob re  e l  emp leo  to ta r )  e r  emp leo  en
fáb r i cas  o  ta l re res  i r regu la res  y  en  un  1  3 t  e r  rea r_ i zado  en
ta l l e res  pa r t i cu l a res .

cc .oo . ,  que  ha  c renunc ia< l0  repe t i c l as  veces  l a  magn i tud
c le l  p ro l : r l eu ra ,  c i f r a ] ¡a  rec ien i_e rnen te  (61 ¡  en  45 .000  e l  nú ¡ne ro
de t ra l :a jac l0res i legares e ' t re  text i l  y  ca lzac lo y  _r .os
ubicaba f  unr lamenta l rnento en las conarcas va lenc j_anas
ner i c l i ona les  -  pocas  senanas  c iespués ,  €1  rn i smo  s i ' d i ca to
c r i t i caba  ra  pé rd i c ia  c re  26 .000  e rnp reos  o f i c i a res  en  e r_
sec to r r  € r  só10  c inco  años :  l a  i n r l us t r i a  zapa te ra  de  l - r spaña
hab ía  descend ic ro  c re  56 .  000  t raba j  ac ro res  en  1  9g1  a  31  .  000
cinco ahos c lespués.  Ta¡r to  s inr l icatos como pal ronal
reconocían gue

t t  
"  '  ]os 25 '  000 t rar ra j  acrores c le  menos gue t iene e 'ca lzacro han pasado e i r  su inayor ía 

"  " r rg .o"" ,  
ras f i rasde la  ecoñomÍa 

-  
sü inergtaá_ . t " " ;  segün d iversasest i rnac iones,  

.  re¡ : resentá er  
' ¡óá 

cre ra proc lucc iónzapa te ra  españo la r ,  (  6B  )
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As¡ :ec to  i n ¡ ro r tan te  a  des taca r  es  que  o l  c randes t i na je

a fec ta  mayor i t a r i amen te  a  ras  mu je res .  ya  en  ras  c i f ras  c1e

1970 ,  con  un  emp leo  l ega l  c l e  9 .5000  rnu je res  en  l a  i ndus t r i a

de l  ca rzado  a l i can t i na ,  t l e rnabó  ca l cu ra l : a  una  ocu l tac ión  , i e ,

a l -  rnenos, 13 .000  mu je res  t r aba janc lo  a  don r i c i l i o

i r regu la rmen te  (  69  )  .  Sob re  es ta  ín t ima  re lac ión  en t re

t rabajo femenino y  economía c la i rc lest ina es rnuy c lura,  pero no

exenta de razón,  la  ponencia presentac la a las Jornadas sobre

l ' tu jeres y  Economía surnerg ic la  - I lac l r iL l ,  a l : r i r  c le  19B6- por  ra

sec re ta r ía  c le  l a  l Í u je r  de  cc .oo .  c ie  E lda .  t l n  d i cho  es tud io

(  70  )  se  c r i t i caba  e l  descenso  c le  l os  sa ra r i os  f ren te  a l

emp- leo legar :  un par  aparac lo,  c jue se pagaba a 1a o l : rera f i ja

a  134 ,  só ro  va r í a  B0  ¡ r ese tas ¡  e  i nc ruso  50  en .  ocas iones ,

fuera de Ia  fábr ica (711 .  l r l  c locumento denunciaba ac lemás gue

eran ras propias empresas regares Ias gue fomentaban e l

c landes t i na je ,  que  ra  compe tenc ia  de  ros  c landes t i nos  hac ía

guebra r  a  l as  empresas  más  an t i guas  ( con  mayores  cos tos

soc ia l es ) ,  gue  ob l i gaba  a  l a  mu je r  a  una  dob le  j o rnada  de

t ra l : a jo  y  que  a f i anzaba  ra  i dea  c le  que  e l  sa ra r i o  femen ino

e ra  una  s impre  ayuda  a r  t raba jo  fam i r i a r .  As im ismo,

d i fe renc iah ¡a  e I  c landes t i na je  en t re  e I  t raba jo  i nc l i v i c l ua l  y

ros  ta l l e res ,  en t re  l os  que  c re f i n ía  t res  t i pos :  e l  c reado

por  l as  p rop ias  mu je res ,  e l  o rgan izac lo  po r  un  i n te rmec l i a r i o

y er  r r rontado por  la  propia fábr ica.  La ponencia habraba de

un  35 t  de  ¡ r roc lucc i6n  sumerg i c la ,  scgún  fuen tes  o f  i c i a les .

n t  c landes t i na je  ( t an to  en  e l  sec to r

e I  t ex t i l  o  en  e l  p rop io  ca l za t . l o )  no  só lo

juguetero como en

a fec ta  a  l as  zonas
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i ndus t r i a les  donde  se  ha l l an  u ] : i cadas  l as  empresas .  E l

t rabaj  o  < lomic i l iar io  -que,  recorder i ros,  per tenece en un

porceni -a je  a l : rurnador  a Ia  economía surnerg ida-  se d is t r ibuye

ta¡nbién a zonas rura les o de n ive l  de v ic la  más bajo.  Bernal ¡é

es tud ió  a  comienzos  de  l os  se ten ta  Ia  d i s t r i buc ión

geográ f i ca  c le l  t r a l : a jo  domic i l i a r i o  de I  ca l zado  y  es tab lec ió

Ios  l ím i tes  c le  su  á rea  r l e  i n f  l uenc ia :

" [ s te  t ra ] :a jo  a  domj . c i ] i o  ocupa  una  ex tensa  f ran ja
s i t uada  a l  Oes te  de l  e je  de  comun icac j -ones  (A l i nansa -
I t I> ( )  desde  pé t ro la  a  San  i t i gue l  c le  Sa l i nas .  Los
ta l leres de aparac lo se han c l i fundido por  Yecla y
,Jumi l la ,  en ocasiones mont¿rc los por  ernpresas c1e i l lda,
l l l > r  y  V i l l ena .  De  nodo  s im i l a r  se  ha  i do  d i f und iendo
es ta  ac t i v i c l ad  po r  i l l  P inós ,  I t onóve r ,  Sa l i nas ,  e l s
I rondons  y  pueb los  de l  Ba jo  Segura  (Or ihue la ,
A lba te ra ,  Ca l l osa )  l l egando ,  en  l os  momen tos  de  mayor
p res ión  de  l a ' de rnanc la ,  mucho  rnás  a l l á .  i i n  ' I a  o r i l l a
i zgu ie rda  de l  V ina lopó ,  e l  t r aba jo  de l  apa rado  t i ene
menog  i r i r l : o r tanc ia ,  se  da  en  Banyeres ,  Cas ta l l a ,
Agos t . . ,  pe ro  Ia  Fo ia  de  Cas ta l l a  es  un  i rnpo r tan te
foco industr ia l  r ¡ue c le ja  poco exceclente de n lano r ie
ob ra  f e rnen ina  . "  ( 721

i l oy  en  d ía ,  pese  a  l i ge ros  ma t i ces ,  l a  s i t uac ión  no  ha

cam]: iado.  IJ I  a lgunos lugares * f :auúete,  Val Ie  AI to  t ie l

V i n a l o p ó r  p o r  e j e i n p l o -  l l e c ¡ a a coe:< i  s t i r  e I  t raba j  o

t l on r i c i l i a r i o  pa ra  l a  i ndus t r i a  de l  ca l zado  (apa rado)  y  pa ra

Ia  j ugue te ra  ( cos ido  de  ves t i dos  pa ra  ¡uuñecas ) .  La  i ndus t r i a

juguetera ext iende su t ra l :a jo  a domic i l io  por  u l r  área

dis t in ta,  pero no menos anrp l ia ;  ac lemás r le  s l l  zona est r ic ta ,

l leqa a ¡nuchos pueblos rura les de Los Val les c le  Alcoy e

inc luso  se  env ía  t ra i : a jo  a  mun ic ip ios  a le jados  r {ue  cuen tan

con arnpl ias comunidai ies de inrn igrados en Ia  I loya de

Casta l la :  . Iomel loso (  Ciudacl  l teaI  )  ,  CúI lar  (  Granada )  ,

i l ou tea leg re  (A lbace te )  y  pueb los  a leda Í ' r os .
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i i s te  env ío  c le  t raba jo  a  á reas  rnás  dep r im ic las  con  l as

que  ex i s ten  c ie r tos  necos  de  un ión  ( ce rcan ía ,  re lac iones

conerc ia les ,  m ig rac iones  )  i r npo r ta  a  l a  ho ra  c le  ana r i za r  ras

co r r i en tes  m ig ra to r i as ,  pe ro  su  i n f ruenc ia  no  es tá

su f i c i en temen te  es tud iada .  De  una  pa r te ,  rec luce  l as

posi i : i l ic lac ' les c le  ernpreo en las áreas emisoras de t rabajo y ,

con e l l -o ,  ]a  at racc ión sobre los t rabajac iores c le  ot ras

zonas ;  ac lemás ,  e ¡ r  ras  á reas  ru ra les  se  cuen ta  con  unos

ingresos econórn icos complementar ios que ayudan a pal iar  ra

cas i  s i e rnp re  c rón i ca  escasez  c le  recu rsos  y  re t i enen  e r  éxodo

rura l  en una época c le  c l i f íc i l  acceso a l  rnercac lo labora l  c le

las  c iuc lades  t rad i c iona lmen te  recep to ras .  pe ro  c le  o t ro  l ado ,

co rnpa ranc lo  e r  n Í ve l  de  re t r i buc iones  con  l as '  <1e t  m Ísmo

t raba jo  en  un  emp leo  l ega l i zac lo r  se  toma conc ienc ia  c le  una

s i tuac ión  i n jus ta  y  c rece  e r  deseo  c le  supera r la ;  a t . l e rnás r  s€

cons igue  conoce r  e l  o f i c i o  y ,  s i  se  em i r ¡ ra ,  no  va  a  se r

¡ recesar io  un t ienpo c ie  a1: renc l iza je:  cuanclo la  coyuntura sea

adecuada  -c rec i rn ien t .  de r  en ¡ r r co ,  ex i s tenc ia  de  fam i r i a res

o  amigos  en  e r  l uga r  de  ub i cac ión  de  ras  empresas -  es  muy

probable que se genere una corr iente rn igrator ia  porque ras

concl ic iones c le  ac laptac ión serán más favora l : les.  Aunque,  a la

vez t  t a rn l : i én  se  fac i l i t an  l os  re to rnos  c1e ,  po r  e jempro ,  l as

mu je res  emig radas  que  casan  con  res iden tes  en  su  l uga r  de

o r i gen .
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2.3 RIi l ,¡TA, PR]JCIOS y C0ltsuj, io

Para comprenc' ler la a t racc ión  m ig ra to r i a  hac ia  un

te r r i t o r i o  no  es  su f i c i cn te  -pese  a  se r  necesa r i -o -  conoce r

e l  i - lesarro l lo  c le  su proc lucc ión y  Ia  evoluc ió¡ r  c le  su núrnero

de puestos de t ra i ra jo ;  un auinento c le  Ia  proc lucc ión puecle ser

contrarrestado por  Lrn incrernento c lenrográf ico,  o  ser  in fer ior

a l  de  l os  te r r i t o r i os  vec inos i  e l  aumen to  de l  número  de

pues tos  c le  t raba jo  pue r le  se r  i nsu f i c i en te  pa ra  e rnp lea r  a  l as

nuevas  generac iones  o  p ro r l uc i r se  ¡ ra re jo  a  una  d i sm inuc ión  de

los sa lar i -os reales o a un en<lurec i ¡n iento c le  las concl i -c iones

labo ra les -  Po r  .  t a ¡ r t o r  s€  r race  impresc ind ib le .  recu r r i r  a

ot ras magni tudes eco¡rómicas q l le  reaf i rmen o mat icen las

conclus iones obte¡r icras de ros c los aspectos anter iormente

c i tac los ;  po r  e l ro ,  vamos  a  ana l i za r  l a  evo luc ión  c le  l a  ren ta

¡ ;e r  cáp i ta  ( r . p . c .  ) ,  c l e  l os  p rec ios  y  c le  a rgunos  i nd i cac lo res

de la  capacic lad de consunlo.

2 .3 .1  I , a  r ne io ra  t l e  l a  r en ta

L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  r . p .

con los  c la tos  de l  . l i anco c lc

r , lesar ro l lo  económico  v iv ic lo

y  t ; rá f  i co  1  6  )  .  La  ren ta  t )e r

c.  -s iempre est imada de acuerc lo

i . l i l l : ao -  marcha  cas i  pa ra le la  a I

por  la  ¡ r rov inc ia (v id .  Cuacl ro 9

cá ¡ r i t a  a l i canL ina  ha  c rec i c lo  (en

a fec tadas  po r  e I  p rocesopese tas  cons tan tes , no

in f l ac iona r io )  rap i , J í s i . r : r amenLe  en  l os  i r l L i rnos  t re in ta  años ,
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EVOLUETON DE LA RENTA PER EAPITA DE LA
PRov INe IA  DE AL ICANTE.  1955  -_1985  (a )
COMPARACION CO.N EL TOTAL ESPAT\IOL

Fuente: BANCO DE BILBAO
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t
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(a) Peoetae constantes de l97O

Clfras absoluhrs

. . .  Ind lee

85 Años
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Cuadro  2 .9

RII|¡TA PBR CAPITA DE LA PROVII,ICIA
COI,IPAIIACTOTI COI{ LA i\{]lDrA iISPA¡OI,A.

D]] ALICAIVTiT (  1  9s5-1  983  )

Renta per  cápi ta  c le  la
Prov inc ia  de  A l_ i can te

Pese tas
Ai ios corr ientes

Contparac ión con posic ión
inec l ia  españoIa entre las
( j l spaña  =  i 00 )  p rov inc i as

(a )  Pese tas
cons tan tes

195s
1  957
1950
1  954
1  967
1969
1971
1973
197  5
1  977
197 I
1  981
1  983
198s

9 .403
11  .  412
1  5 .61  3
27  . 45A
40 .349
49 .445
64 .986

1  00 .  942
137  . 7  93
202 .637
3 i  4 .301
379 .  EB4
s23 .7  40
6s0.052

22  . 87  5
25  . 7  60
28 .387
39  . 7  82
45  . 7  47
52 .267
60 .060
77 .290
77 .937
7  B  . 298
87 .646
7  9  . 307
86 .000
38 .  1  54

84  . 0
75 .1
86  . 5
88 .4
90  . 7
90 .4
91  .B
97  . 9
94 .3
93 .  0
99  . 9
95 .  6

100 .8
141  , 7

2 6 4
3 2 4
1 9 4
21s
204
2 1 4
2 0 e
1 7 4
2 0 4
2 1 4
1 7 2
1 7 4
1 5 4
i  6 a

i'iOTAS

( a )  L a s  p e s e t a s  c o n s t a n t e s  e s t a n  r e f e r i c l a s  a l  a ñ o  1 g 7 0 .

Fuen te :  E labo rado  con  da tos de l  Banco r le  B i lbao:  Renta
I'tracic¡na1 de I-r'si:añ su r- l istr ibución provincTET]
Va r i os  años .

u ¡ ' r  3 . 11 t  en t re  1955  y  1gB3 i  pe ro  conv iene  seña la r  que  f ue

en t re  1960  y  1973  cuando  se  ¡ r rodu jo  e l  i nc remen to  ] : ás i co  c le

1a  r .  p .  c .  au rnen tó  un  27  . 22  en  só Io

en  Ia  décac la  s igu ien te  a  l a  c r i s i _s

pe t ro r í f e ra  c l  i nc rcmen to  de  l a  ren ta  se  ra len t i zó

du ramen tc ¡  só lo  un  1O i r

1973  y  1  983 ,  De  nuevo ,

de in f  le :< ión en e l  r i tmo  de  c rec im ien to .

so lamente es eI  r i tmo c le  crec inr iento

es te  en r iguec  i  r n ien to :

t rece  a i i os .  po r  con t ra ,

en toda la  déca< la  comprend ida  en t re

I a  c r i s i s  c l e  1 9 7 3  a p a r e c e  c o m o  i : u n t o

Pero Io que
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va r ía  s ino ,  i nc luso ,  l a  segu r i c lad  o  no  c le  es te  c rec im ien to .

I l as ta  1973  l a  r . p . c .  de  A l i can te  hab ía  c rec ido  s i empre  en

i lá1r6¡  o menor  ¡nedida;  hubo per ior ios de aumentos cas i

b ruscos ,  co l ro  en t re  1971  y  1973¡  y  o t ros  más  n rode rados ;

pero,  rnncho o poco,  €1 n ive l  de ingresos efect ivos del

aL i can t i no  rned io  aumen taba .  T ras  l a  c r i s i s ,  e l  p roceso

evorut ivo c le  la  r .p .c .  se torna t rernenclamente i r regular  l ¡

coyun tu ra l :  en t re  1973-1977 ,  € l  c rec i rn ien to  es  p rác t i camen te

nu ro ;  en t re  1977 -1979 ,  c rece  a  un  r i tmo  cas i  s im i l a r  a r  c i e

un  aho  no rna l  de  ] os  sesen ta ;  en t re  1g7g  y  1g } ' t ,  c i esc i ende

casi  e l  10t :  es e l  ¡ :er ioc lo económicamente más c luro c le  la

c r i s i s  en  Ia  ¡ r rov inc ia ,  Ya  ve remos  có ¡no  es te  c lesequ i l i b r i o

repercut i rá  en e ' l  r i tmo < le ent rac las y  sa l idas con respecto

aI  resto r ie  l isnaña.

I l n  re rac ión  con  l a  r . p . c .  roec r ia  es1 :año la ,  e r  r i tmo  de

c rec in r i en to  de  Ia  p rov inc ia  de  A l i can te  i r a  va r iac lo  poco :  s i

acaso,  debic lo  a su f  ue i : te  cora¡ :onente industr iar  y  a

t ra ta rse  c le  magn i tudes  i n fe r i o res  y  po r  e r ro  más  va r iab les ,

las epocas de cr is is  y  c le  ex¡ :ans ión se han mostrac lo mucho

más narcada¡nente,  pero a grandes rasgos ras f  ases c le

acelerac ión y  estancarn iento co inc ic le l t  con Ias c le l  I ls tado.  De

toc ' los noi ios,  e l  crec imiento es ¡nás rá i r ido en l_a prov inc ia de

A l i can te  gue  en  e l  con junLo  es ¡ raño r r  s i  e l  í nd i ce  de  aumen to

< le  l a  r en ta  españo la  en t re  1960 -1995  f uese  10a ,  A l i can te

l l ega r ía  a r  121  .  i j s te  super io r  c rec im ien to  c le  l a  r . p . c .  de

la  p rov inc ia  a l i can t l na  l l eva  cons igo  un  avance  c le

posic iones en comparac ión a l  resto c le  ¡ r rov inc ias.  AsÍ ,  en
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1957  A l i can te  se  s i t uaba  en  e I  l uga r  32s  de  l as  p rov inc ias

espa í i o las , aunque ya n l rnca mas ocupó un lugar

cornparat ivamente tan negat ivo i  a  1o largo de la  década de

los  sesen ta  osc i l a r í a  en t re  l os  ¡ : ues tos  20e -21e i  a l  f i na l  c l e

los  se ten ta  e ra  Ia  17a  y  en  1  983  só lo  e ra  superada  po r

ca to rce  p rov inc ias ,  aunque  c lesc ien r le  a l  pues to  154  en  1985

(pese a crecer  rnás rápi r - larnente gt te  la  media nacional )  .  Como

eI  peso c le inográf Íco c ie  la  prov inc ia ha ido ascendiendo a 1o

Ia rgo  c1e  es tos  a i t os ,  I a  ren ta  to ta l  p rov inc ia l  aün  ha

crec iq lo  de manera nrás rápic la .

i ls  in teresante corn¡ : robar  cómo las c l is tanc ias entre la

r . p . c .  c l e  l as  . p rov inc i as  más  r i cas  y  I a  nues t ra  se  han

aco r tado  < le  fo r raa  cas i  con t i nuac la  ( v id .  Cuac l ro  10 ) :  m ien t ras

que  en  l os  años  c incuen ta  l as  p rov i -nc ias  vascqc i  l l cgaban  a

dob la r  l a  r . p . c .  a l i can t i na  (V i zcaya  en  1957  I a  r nu l t i p l i caba

po r  2 .63 ) ,  en  1979  y  1983  I a  r . p . c .  i nac l r i l eña  - l a  r na l ' o r  c l e

t r spaña  en  d i c l ros  años -  só lo  es  L ln  3B t  supe r io r .  Desc le  l os

años sesenta las c t is tanc ias fueron acor tándose rápic larnente

has ta  Ia  c r i s i s  c le  1973 ,  año  en  r l ue  l a  p rov inc ia  más  r i - ca

-Vizcal ¡a-  supera l :a  a Al icante en un 441: i  después e l  descenso

ha  s i r l o  i r rás  } c ¡n to ,  d i f  í c i l  y  c -1es igua l :  f r en te  a  rec lucc iones

an i ¡ r l j - as  de  l as  d i s tanc ias  - co ino  l as  de  1979  ) ¡  1985-  hubo

mornen tos  en  que  A l i can te  pa rec ía  a te ja rse  de  l as  p rov inc ias

¡ :un te ras .

I I ay  que  añac l i r  c ¡ue  en t re  1955 -1983  l as  d i s t anc ias  en t re

las ¡ : rov inc ias r icas y  las po! : res se han ido reduciendo:  s i

en  1955  un  gu ipuzcoano  ten ía  una  ren ta  nec l i a  4 .41  veces
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Cuac l ro  2  . 10

COI.IPARACIOI'I D]] LA RUI,{TA
PROVTI¡CT¡1S ]]$PAíÍOLAS DT

PIIR CAPITA ALTCAIi¡TINA CO}.J I,A DE LAS
HAYOI I  y  ¡ . i i ! t¿o ]?  RENTA.  (1955 -  igB5)

Provinc i -a
cle nienor

r .  p .  c .

f nd i ces

( a ) ( b )  ( c )¡\ños

Provinc ia
de inayor

r .  p .  c .

955
9s7
960
964
967
969
971
973
975
977
979
981
983
985

Gui¡ : i rzcoa
V izcaya
Gu ipüzcoa
V izcaya
l {adr ic l
Gu ipúzcoa
V izcaya
V izcaya
l'lac1rid
I.tadrici
I,laclrid
I ' ladricl
i'iaclri<1
l.iaclrirl

Granai. la
Granada
Ore¡rse
/ r Iner ía
Jaén
Orense
Orense
Lugo
Cáceres
Jaén
Bacla j  oz
Orense
Bacla j  oz
Grana<f a

258
263
200
1BB
164
167
163

44
47
51
38
50
3B
36

5B
70
60
5B
56
57
59
57
61
60
5B
6 i
54
5B

441
373
332
323
291
292
275
252
237
252
238
245
252
232

ifOT¡\S

(a) l: l: l:_::_1i l::: i::1i_':t:_:i:i . 1oo
I l .  p .  c  .  a l  i can t i na

(l)) i:l-l:_l:_1i_t:::1::1i_:::_T::: 
" 1oo

R.p . c .  a l i can t i na

(c )  , ] : l : l :_1 : .  t '  p rov inc ia  más r ica

r i .  p .  c .  d"  i ; - ; ; ; ; t ; ; t ; - ; ; - ; ; ; ; ;  
' -  1  oo

i i ' uen te :  . l l l aborac ión  prop ia  con da tos  de l  i . lanco
I l i l b a o :  R e n t a  n a c i o n a l  d e  I l s p a ñ a  v

de
su

c l i s t r i buc ión  r : rov i ¡ - r c ia1 .  Va r ios  años .

super ior  a  un granadi ¡ ror  er r  1  985 un nadr i leño sóIo superaba

en  2 .32  veces  l a  ren ta  i l e  un  g ranad ino ;  c lebe  reconoce rse ,  no

obs tan te ,  eu€  l as  d i s t anc ias  m ín imas  -2 .37 -

197  5  y  c lesde  en tonces  l as  des igua ldades

se lograron en

han  tend ido
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l i ge ra rnen te  a  ac recen ta rse  has ta  1983 .  Pese  a  es ta  tendenc ia

gene ra l ,  l a s  d i s t anc ias  en t re  l a  r . p . c .  a l i can t i na  y  r a  de

las ¡>rov inc ias más pobres se han mantenido bastante estables

du ran te  e r  pe r iodo  1  960 -1  983  i  en  es te  pe r iodo ,  l as

p rov inc i as  más  po l : r es  pose ían  una  r . p . c .  en t re  0 .54  y  0 .61

veces Ia  a l icant ina.  Prec isarnente la  i i rayor  c l i ferencia es la

de  1983  ( I l ada joz  só lo  l l egaba  a I  0 .54  de  I a  r . p , c .

a r i can t i na ) ,  po r  ro  que  no  poc lenos  dec i r  que  l as  d i f e renc ias

se ha1'¿¡  arn inorac lo con e l  t iempo.  O,  1o gue es lo  rn ismor gue

Ar i can te  t i ende  cada  vez  rnás  a  co loca rse  en t re  ras

prov inc ias mej  or  s i tuac las en eI  re l :ar to  de Ia  renta

es ¡ :año Ia .

Sin e:nbargo,  contrar iar r rente a Io  que podr ía deduci rse

c le  t odo  I o  an te r i o r ,  l a  r . p . c .  de  l a  p rov inc i a ,has ta  1gB3 ,

no hal : ía  igualac lo nunca la  rnec l ia  nac ionar  (aungue en 1g7g

se  s i t uó  en  e I  99 .9 t  c le  Ia  es i l aho la ) .  l l s  nás ,  has ta  i ned iac los

de  l os  sesen ta ,  1a  c l i f e renc ia  e ra  super io r  a l  1  0 t  (en  1957  ,

A l i can te  s61o  con ta l : a  con  un  75 .  1  t  c l e  l a  ren ta  españo la  )  ;  en

los  años  se ten ta  l as  c i i f e renc ias  se  fue ron  n i t i ganc lo ,  pe ro

s in  i gua la r  I a  r . p . c . de l  i ls tac io.  E l  mayor  avance

conrpa ra t i vo  se  c l i ó  en t re  1971-1973 ,  b ien io  en  gue  l a  r .  p .  c .

a l i can t i na  pasó  de l  91  . 0e6  c l e  I a  españo la  a l  97 .9 ,

co inc id ienc lo con e l  mayor  av¿r i rce de la  producción y  c ler

emp leo  hab i< io  e l r  nues t ra  zona .  A  co ¡n ienzos  de  Ia  c r i s i s ,  I a

r . p . c .  c1e  A r i can te  vo l v i ó  a  a re j a r se  de  l a  mec l i a  nac iona r ,

aunque sóIo pasajera inente.  Del ¡ ic lo  a su carácter  expor tac lor ,

Ia  economía ar icant ina está nuy ver tebrac la en ra economÍa
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rnund j .a l  y ,

e : ipans ión  le

P o r  e I 1 o ,

a fec tan  :n t ry

los  ¡ :er ioc ios

fue r temen te .

de es tancamien to  y

icó¡ .o es posib le  que ra ¡ : rov inc ia ar . icant ina hayaconseguido mante¡ :er  su at racc ión inmigra lor ia  durante tantot i en ¡ :o  s i  se  t ra ta  de  una  p rov inc ia  con  una  r .p . c .  i n fe r i o ra la  met l ia  es¡>ai io la? i , luchas razones ayudan a expl icar lo :

a)  S i  en a lguna prov inc ia puer le  c luc larse de gue
sobre  l a  r .  p .  c .  es tén  i n f  rava lo rac los ,
encuentra ent re e l las.  i , lo  o lv idemos toc lo
soi : re  la  economÍa c lanr lest ina 

)z  su e leva, ia
en  A l i can te -

l os  cá l cu los

A l i can te  se

lo  exp l i cado

im¡r lantac ión

1 ) )  La  r ' p ' c '  i nc r i ca  ' una  ned ia  pe ro  nac la  ace rca  c re r -  repa r toreal de J-a renta por lrr l¡ i)os. r.racia inci ica acerca de guépar te de d icha renta prov iene c le  los sa l_ar ios r  pofe jemp l0 r  D i  de  c . ¡uó  po rcen ta je  c le  pob lac ión  posee  ren tassuper i -ores e in fer iores a 'a  ¡ 'er r ia .  una ¡ : rov i .nc ia c l0ndela renta esté ¡nás uni for inemente repar t ic la  será rnása t rayen te  pa ra  l os  e in ig ran tes  de  o t ras  zonas ,  pues to  gueen su in¡nensa nayor Ía ocuparán Ia  l :anc la in fer ior  de losn Íve les  c le  ren ta .  A  es te  respec to  reco rdemos  que  A l i can tees una prov inc ia c lc  e jnpresas pegueñas y medianas y  s ing randes  te r ra ten ien tes .

c)  Tainpoco se nos i ¡ rd ica gué par te ae cr icha renta prov inc ia lp rov iene  c le  l os  i ng resos  sa fa r i a les .  Un  rnayo r  po rcen ta je
c le éstos sobre eI  to ta l  c ie  la  renta prov inc ia l  a t raerámás a ros inmigrantes,  c , iz65 ingresos por  rentas o
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benef ic ios e inpresar ia les serán g lo i :a l rnente pegueños.  La

economía  a l i ca ¡ r t i na  es  una  economla  de  i ndus t r i as

manu fac tu re ras ,  c le  se rv i c ios ,  c le  ag r i cu l t u ra  i n tens i va  y ,

consiguientemente,  muy necesi tada < le mano c1e obra:  los

cos tes  sa ra r i a les  sue ren  se r  bas tan te  e revados  en

re rac ión  a r  cos te  f i na r  de  s l r s  p roc luc tos .  E r  po rcen ta je

de  i ng resos  sa la r i a res  sob re  ra  r . p . c .  es r  pues ,  e l evado .

d  )  r , é r  mayor ía  c le  l - as  p rov inc ias  españo las  poseen  r .  p .  c .

i n fe r i o r  a  l a  r cn ta  nac iona l .  Fo r  supues to ,  ras

prov inc ias c ler , rográf icamente regrres ivas y  económicamente

agra r ias r  GS Crec i r ,  ague r ras  gue  c r ¡en tan  con  una  mayor

tendenc ia  em ig ra to r i a .  pa ra  e r ras ,  A l i can te  fue  una

prov inc ia con n iver  de v ic la  super ior  y  r f layores

pos ib i r i c l a r l es  c le  enp reo .  pe ro  ro  más  s ign i f  i ca t i vo  - v i c l .

cuacl ro 11 y  l , la l ra  3-  es quc Ar icante se encuentra

encravacla en u¡ .a  zona muy ern igrator ia ,  econórn icamente

ag ra r i a  y  c1e  r . p . c .  muy  i n fe r i o r :  pa ra  e r l as ,  A r i can te  es

ra más próx ima c le toc las las zonas con nayores

posib i r idac les de e inpreo y de me j  ora c le  la  ca l idad c le

v i r l a ,  una  c1e  l as  más  seme jan tes ,  c le  ac ¡ue r ras  en  1as  . l ue

eI  choque cul tura l  ¡ ruec le ser  nenor .

observanr . lo  oc i lo  i ie  r -as prorr inc ias l lás cercanas a

Ar i can te ,  aquor ras  que  han  cons t i t u i c lo  e l  g rueso  de  l a

emigrac ión es¡>añora hacia esta t ier ra,  cornpro l :amos cómo

-c lesc le mecl iac los de los c incuenta ,  a l  ¡ , rcnos -  su r .  p .  c  .  es

in fo r i o r  a  l a  a r i can t i na  en  toc las  c l ras ,  s i  c i escon tanos  a

Va lenc ia  ( I a  ún i ca  con  Ia  que  e l  f l u j o  rn ig ra to r i o  es  s i r , r i l a r



L88

4!s 1.922

f,: \
C!-¡qnce

/ .  . vLudad  Rea I .  
:  :  :  \ ' A l bacs ra

ll
I Jaén ) fi.::

Grana  da x/

e n c  l a

Ir Í L rc AJUPr

r

¡dlces ¡

)o

. t oo

J*
t 

+r(

=  
8 5 '

GA8 2 üA?A 3.E 7 o - 8 5
COIüPARACIO¡I DE LA NEIUA PER CAPITA
ALICANIINA COII LAS DE T.AS PROVINCIAS
üAfr PnoxluAs (1955 - t98ll
truonter BANCO ¡¡B BU,BAq

4So !994
Cuenca

- 7 0

Allcant e = l O O

I enc  i  a '
-4-¡-(,,,;;";i;:iru

\ t : : : . : . ñ ilrcn¡rg
:f

\ ' ' ¡ ¿ ' , '
t

Jaén

{ " ^ " ' "  Í

r
lfluD C

tú

a

: , :  . \
. . . 1



189

4!g-t911

.r:\

.C uenc a

p

J
k¿
: : : : : : :
d f lea l 'Cluded

{,
U a I e n c  I  a _
|  |  t  r r  r

(oio,""r" q

\ : :  
: ; :  : ¿ \ f!

\{,

tL ICAt[+r

J e é n  )

/
I

\ ,-

.Y
Granada a

\_-{'

$ r

lntllces r

100

i - 1 0 0

EAP. 2 f,APA I.b 7 0 - 8 5
coirPAMcIOn
ATICANTINA

DE I.A REN?A P8R CAPITA

Age-leBJ

,r\

C uenc  a

--*-(

A lbace te

(D

¿

- ?o

AIlcant e = IOO

l l ¡ ¡ "
V a l e n c  i a -

A,L ICry

Granada

\

A lmer fa .

:::!
J



1Qr

Cuac l ro  2  . 11

]IVOLUCIOI\I CObIPAIIATIVA Ul'¡TitU L¿\ Itlti ' l 'fA PllR CAPITIT ALfCAi{TIt,tA
y r ,A DiJ LAS pI lOVri{CrJ\S r, fAS plROXil . tAS ( 1955 _ 1 gB3 )

Va lo r  a l t so l u to (a )

P rov inc ias 1955 1  964 1973  1  983

A l i c a n t e
V a l e n c i a
i l u r c i a
;r i I l ¡acef-e
Cucnca
Ciuclad i leal
A In ie r ía
Granada
J a é n
i,'sPAiiA

A l i can te
Va lenc ia
I l u rc ia
Albacet .e
Cuenca
Ciudar l  Real
A lmer ía
Gra¡racla
Jaén
üSPAiiA

27  . 4
32  . 4
22 .5
22 .0
21  . 0
2ü .6
16 .0
17  . 3
16 .1
31 .0

f  nc l ices

100 .0
i18 .3

82 .0
í10 .3
76 .7
75 .3
58 .  3
63 .1
t r o  o
J U .  U

113.0

t - 4

13 .2
7 .9
6 .4
7  . 1
7 "3
5 .8
5 .5
6 .1

11 .1

100 .0
1  40 .3

84 .0
68 .3
75 .3
7B  .4
62 .6
58 .6
6s .  6

119 .0

1  00 .  9
1  08 .7

81  . 4
68 .1
75 .3
74 .0
70 .  1
62 .9
63 .  4

1  03 .0

100 .0
107  . 7

80 .7
67  . 4
7  4 .6
73 .3
69 .4
62 .3
62  . 8

102 .1

5 i7 .8
540 .0
392 .3
332 .8
318 .7
354 .7
368 .4
316 .9
360 .4
51  3 .8

100 .0
104 .2

75 .7
64 .2
61 .5
68 .5
71  . 1
61  . 2
69 .6
99 .2

ItrO'r'AS

(  a  )  i l n  m i l e s  c 1 e  p e s e t a s .

l ¡uente :  f i l a ] to rac ión  prop ia  con c ia tos  c le l  Banco de
Rilbao: I i .cnta naciqna!_le- l¡pqña y su
, l istr_-Llruc

en aml ¡os  sent idos  )  .  i i s  dec i r ,

n i v e l e s  r l e  r e n t a  a l i c a n t i n o s  v

I a  d i f e renc ia  en t re  l os

los  c ie  l as  p rov inc ias

cercanas actúa a lnanera de vaso co inu¡r icante para una

¡ro l : Iac i6n at raí< la ¡ tor  ine jores sa lar ios,  nayor  pos ib i l ic lad.  de

e recc ión  de  empreo  y  un  n i ve l  de  v ida  más  ape tec i l : l e .  Las
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d i fe renc ias  c le  ren ta  - con  I i ge ras  va r iac iones  según  Ias

prov inc ias-  han s ic lo  rnuy s ign i f icat ivas durante toc lo e l

pe r ioc -1o :  no r rna l i nen te ,  f l o  l l egan  a1  75% c le  l a  r . p . c .

a l i can t i na  y r  e r  ocas iones ,  n i  a I  60%.  I I s  más r  Do  po<1emos

clec i r  gue se hayan aminorado con eI  t iernpo:  aungue

comparat ivamente las prov inc ias andaluzas hayan mejorac lo

l i ge ramen te ,  l as  cas te l l ano -manchegas  y  l l u r c ia  han  v i s to

agranclarse las d i f  erencias .  lLs c lec i r ,  e l  estancarn iento

demográf  ico c le  nruchas zonas rura les c1e 1as ¡ : rov inc ias

comparac las y  las d i f icu l tac les para lograr  ernpleo en Al icante

son  l as  que  imp iden  co r r i e ¡ r tes  n ig ra to r i as  tan  fue r tes  coñ lo

an taño ,  pe ro  l a  cond ic ión  func la i , ren ta l  - ra  g ran  d i f e renc ia  de

n ive l  c l e  v ida -  s iguc  e :< i s t i enc lo .

Pa ra  f i na r í za r  con  e r  es tud io  c le  ra  ren ta ,  i n t r i ca remos

un aspecto cas i  anecdót ico pero que i lust ra c lara¡nente sobrc

la  a t racc ión  que ,  a  r : ec l i ac los  t i e  l os  c incuen ta ,  a je rc ía  ya

nuestra zona sobre aqueJ.ros que in tenta l :an emigrar  desc le

unas zonas rura les sn¡ :er ¡ :ob lac las.  se t ra ta c le  una encuesta

rea l i zada  po r  e l  l j anco  de  B i l l ¡ ao  e r1  su  es tud io  de  1955  so l : re

renta nacional ;  e i1  c . l icha encuesta se estudiaba er  sarar j -o

med io  de  l os  t raba ja< io res  de  l a  i ndus t r i a  c1e  l as  r l i s t i n tas

p rov inc i as  ( v i d .  C rá f  i co  17  ] '  A i ¡ .Us t .  33  ) ,  r epa r t i éndo lo

en t re  c j i f e ren tes  banc las  sa la r i a les .  La  p rov inc ia  de  A r i can te

f i gu ra  en  c l i cha  encues ta  en  e l  sé ¡ : t i no  l uga r  en t re  l as

es ¡ :año Ias ,  con  unos  i ng i resos  i ned ios  c le  28 .430  p tas .  -más  c1e

t res  veces  l a  r . p . c .  c l e  c l i chos  años - ,  r r t uy  ce rcanos  a  1os  de

l -a ¡>rov inc ia con t ra l :a jac lores raejor  pagar los (Vizcaya,  con
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29 .760  p tas ) .  Pe ro  1o  ve rc l ade ramen te  s i gn i f i ca t i vo  es  ra

fue r te  d i f e renc ia  de  l os  sa la r i os  a l i can t i nos  con  1os  de  l as

p rov inc ias  c i r cunc lan tes :  l a  d i f e renc ia  sa la r i a l  e ra

amp l í s ima  con  respec to  a  A lbace te  (po r  en tonces  Ia  p rov inc ia

c les i le  la  gue rec i l : Íarnos rnás inmigrantes )  ,  pero ra misma

prov inc ia  de  Va lenc ia  - con  mucha  ¡nayo r  ren ta  gue  A l i can te -

tam i ¡ i én  con taba  con  sa ra r i os  i nuy  i n fe r i o res ,  sa l vo  pa ra  ras

rn ino r ías  nás  p r i v i l eg iadas .  Toc lo  es to  re fue rza  c la ramen te

ague l l as  ma t i zac iones  que  es tab lec ía ¡nos  a l  ha l : l a r  de  l os

va lo res  g l oba les  de  I a  r . p . c .

O t ro  as ¡ :ec to  re lac iona r lo  con  l a  ren ta  es  e l  es tud io  de

Ia capacidad c ie  compra de la  ¡ : rov inc ia.  Banes, to ,  €D sus

Anuar ios del  I ' Iercac lo I lspañor ,  publ ica unos ínc l ices a l

respecto gue miden la  capacidad c le  compra de las d i ferentes

p rov inc ias ,  maL izando  t res  t i pos  de  ¡ r roc lnc tos ,  r l esde  l os  rnás

co rnunes  - i nc i i ce  p r imero -  a  l os  más  so f i s t i cados  - ínc l i ce

te r ce ro - .  (V id .  C rá f i co  1B  y  r 1 ¡ r . ) j s t .  34 .35 ,36 ) .  En  l os

ve in t i t r es  años  co r f l p r r . ) r l r J i d , ¡ s  en t re  1955-1985 ,  l a  capac i c lad

de compra ar ica¡r t - i ¡ ra  i ra  aumentado en todos e l ros c le  una

i ¡ ra ¡ " re ra  s im i l a r ¡  s i  en  1965  A l i can te  rep resen ta l : a  en t re  un

2 .51 -2 .36 t  c le  Ia  ca ¡ rac i c l ; r cL  c le  co i i t p ra  españo la ,  e l t  1  985

osc i l a  en t re  e l  3 .2 ¡ i - 3 .  34 t .  Ac le rnás ,  r n i en t ras  en  i  965  e l

índ ice rnás favora i : le  era e l  ¡ : r imero (e l  c le  los productos r ¡ rás

co r r tunes ) ,  en  1985  e l  l nayo r  po rcen ta je  es  e l  de  l os  p roduc tos

más  espec ia r i za< los .  con  e r ro ,  rá  p rov inc ia  se  encuen t ra  en

una posic ión cac la vez más i rnpor tante en e l  conjunto c le l

nercado español  i  s i  l ¡ i -en estuvo s ienpre entre las c l iez
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pr i rne ras  p rov inc j . as  españo las r  c lesc le  1gB2  ocupa  e l  6s  l uqa r

en er  ínc i ice pr imero (er  c le  los proc luctos de uso rnás

f recuen te ) ,  e r  5a  en  e l  segunc lo  y  e r  4e  en  e l  t e rce ro .

Per  cáp i ta ,  l os  a l i can t i nos  -desc le  1  966 -  han  man ten ido ,

s iempre  y  en  todos  ros  i nc l i ces  de  mercado ,  n i ' ze les  más

elevacios que los clel conj unto clel iJstaclo, auncJue las

r l i fc reDcias -que crec iero¡r  hasLa ¡ ¡ed iac los de los setenta-  se

hatr  ic lo  acor tando poster ior rn¡ :n te.  S i  b ien desc le co¡n ienzos c1e

los  se ten ta  Ios  ínc l i ces  pe r  cáp i ta  p rov inc ia les  se

encuentran s ien¡ : re  ent re ros < l iez pr i ineros de España,  ra

s i t uac ión  más  des tacada  fue  l a  c le  1976 :  5a  en  ros  índ i ces

pr i rnero y  segtrndo y 6e en er  tercero.  Después c1e d icho año,

o t ras  p rov inc ias  -genera rmen te ,  zonas  ad jun tas  a  l as

p rov inc ias  más  desa r ro l l ac las  (  cono  R io j  a ,  Gerona ,  i l a rea res ,

SeEov ia  )  -  han  i do  superán t l onos :  en  1  gB5 ,  A l i can te  ocupa

pos ic iones  conprenc l i c l as  en t re  e l  Oa  y  e I  10e  tuga r .

2 . 3 . 2  l l v o l u c i ó n  c l e I  I .  P .  C .

o t ro  aspec to  c1e  necesa r io  aná r i s i s  a  ra  l " i o ra  r l e l

es tuc l i o  < le  l as  s i t uac iones  econóur i cas  que  a fec ta  a l  r i tmo  dc

Ias rn igrac iones es eI  increr : rento c le  los prec ios aI  consurno.

A  g ranc les  rasgos  ( v id .  c t ¡ad ro  12 ,  Grá f i cos  19  y  z0  y  Ap . I i s t .

37  y  38  )  l a  evo luc ión  t l e  l os  p rec ios  a l i can t i nos  ha  marchado

pare ja  a  l os  españo les ,  con  escasas  c l i f e renc ias .

Pese a todo,  €r  r t )c  a l icant ino ha crec ido arrec lec lor  c le
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Cuadro  2 .12

EVOLUCTOiT DEt T . I).  C. ALTC¿]I.ITrTIO
(  1960  =  I nc l i ce  100  )

Y  i JSPA i iOL  (  1  950 -  19841

Años  A l i can te

i  9s0 s6
1  955  65
1960  100
1965  147
1970  183
1975  330
1980  783
1  984  1  . 253

Iruente:  I l jq

l lspafia

60
6B

100
142
182
321
7s2

1  . 230

un 53 más gue e l  español  en e l  per ioc lo comprendido entre

1954-1984  |  c l i f  e f  enc ia  g l l e  c lebenos  re rac iona r  con  e l  ya

estuc l iado su l rcr ior  aumento de la  r .L f , .  c .  r ,ES mayores

c l i ve rgenc ias  a ¡ ra rec ie ron  e i r t re  1960-1964 ,  cuando  los  p rec ios

a l i can l , i nos  se  c l i spa ra ron  un  6 .4 t  po r  enc i rna  de  l a  med ia

españo la  i  espec ia l i nen te  ráp i r l o  f  ue  e l  i nc renen to  a l i can t i no

c le  1  960  res ¡ :ec to  a r  l r ac iona r .  Ta inb ién  hubo  épocas ,

sobre toc lo a comienzos c le  l -os ochcnla,  en gue ros prec ios

al icant inos auinentaron L lor  i lebajo r le  la  inec l ia .

Por  e l  contrar io ,  e l  n iver  r : le  prec ios c le  la  c iuc lac l  c le

Ar icante,  eüe había crec ic lo  ¡ rás rápic lanrente gue e l  resto de

ra  p rov inc i a  y  gue  e r  con jun to  españo l  en t re  1955*1965 ,  se

ra ren t i zó  pos te r i o r rnen te  y  su  c rec in r i en to  fue  du ran te  ros

setenta a lgo in fer ior  a l  c1e la  ¡ : rov inc ia o ar  r le  la  nredia

c le l  res to  c1e  cap i ta les  españo las .

La evo luc ión  de  l os  p rec ios  no  fuo ,  pues ,  n i  un  g ran
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ac i ca te

buscaron

ni  un c l . l ro

es ta  p rov inc ia

obstáculo para los inrn igrantes gue

corno lugar  c1e asentamiento.

2 .  3 .  3  o t ros  i n< l i cac lo res

Una  es tad ís t i ca  sob re  e l  equ ipamien to  de  b ienes  de

consu rno  en  l os  hoga res  en  e I  a í - r o  1981  (73 )  ( v i d .  c rá f i co  21

y  Ap .Us t .  39  ) ,  s i t ua l :a  l c i  que  poc l r í a rnos  c lenomina r  "n i ve les

de  con fo r t t t  c l e  I as  v i v ienc las  a l i can t i nas  bas tan te  po r  enc ima

cle la  l rer i i¿  va le i rc iar la  y  es¡raÍ io la ,  lJn cornparac ión con la

mec l i a  va lenc iana ,  I os  hogares  a l i can t i nos  .  só Io  es taban

l ig¡cra inente in f radota, los en f r igor í f icos y  mágui r ras de coser

(741  ,  pose ían  un  nú rne ro  s i ¡n i l a r  c le  au tonóv i l es  y  superaban

a l  con jun to  reg iona l  en  todos  l os  den tás  apa ra tos ;  I as

c l i ferencias eran inuy granclcs en cuanto a la  posesión c1e

te lev i so res  cn  co lo r  -L l i " I  40 .31  de  hogares  a l i can t i nos  f  ren te

a  un  26 .3?s  reg iona l -  y  no tab les  en  cua l r t o  a  l ava r lo ras

au toná t i cas  v  ap¿r ra tos  c1e  rad io .

l - l n  r e l a c i ó n  a  l a  r n e c i i a  e s p a ñ o l a ,  € 1  n i v e l  d e

equi ¡ ra;n ie¡ r to  a l icant ino era r l tu lz  super ior ,  aunc: jue c lenota] :a

c ie r tas  c l i f e r :enc ias  en  l as  cons tu ¡ab res i  as í ,  e I  po rcen ta je

de  hogares  a l i can t i nos  con  l avava j i l l as  y  asp i rado res  e ra

infer ior  a I  nac ional .  For  co i r t ra ,  la  su1:er íor i , fad era tnu lz

no tab le  en  cuan to  a  te lev i so res  en  co lo r ,  rad iocase t tes ,

l -avacloras automát icas,  autornóvi lec o cá inaras fo tográf  icas;

cn  ¡no toc i c le tas ,  cas i  se  r l o l : l a l : a  e l  ¡ ro rcen ta je  es i -a ta l - .
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l i c s u r n i c n d o , cI  n ivc l  de confor t  c .Jue c l is f ru ta Ia  mayor ía

en i r l icante es notable inente super ior  a l  quei le  res identes

teór icarnente Ie correspo¡rc ler ía  c le  acuerdo con los datos

p roporc ionac los  po r  e r  vA lJ ,  l a  r .  p .  c .  e  i nc ruso  l a  p rop ia

capacicJacl  c le  conpra ¡ : rov inc ia l  .  i ls ta  ca l idac l  c le  v ida,

teór icamento supcr ior  a  ra ind icac la por  la  rnayor ía c le

ind i cadores  econó tn i cos ,  de l ¡e  haber  i n f l u i c i o  en  Ia  a t racc ión

c le unos inmi l rantes que e i t  Ia  na1 '6¡ ía  de ocasiones venían a l

rec lano  r -1e  sus  fa ¡n i r i a res  o  pa i sanos  ya  es tab rec idos  en

Al icante y  a los que veían r l is f ru tar  c1e nayores cornoci ic lades.

A  su  vez  I  es te  n i vc r  de  con fo r t  supe ra  ra  teó r i ca

con t rad i cc ión  que  re i r resen ta  una  r .p . c .  i n fe r i o r  a  l a  rncc l i a

nacional  en 'una prov i 'c ia  con f  uer te rece¡ :c iór r  de

in in i r ¡ ran tes  1z  rea f i r ¡na  ras  na t Í zac iones  ya  e :<p r i cac las .

l ln  reLació '  con este n ivc l  de consunlo se r ra l r_a eI

aunento cont inuaclo c ier  número i le  te lé f  onos,  que se ha

mur t Íp l í cac lo  po r  nás  c re  nueve  en t re  1962  y  1g83 .  j j s te

c rec i rn ien to  c le l  núnero  c le  a ¡ ra ra tos  te le fón i cos  ( v id .  Grá f i co

22 I '  Ap. l ts t .  40 )  se inc luye c lent ro c le  1a tenc lenc ia genera l

españo Ia  e  i nc luso  un i vo rsa l ,  pues  ra  te lecomun icac ión  es

cada vez más consic lera<la una necesic lad básica.  tanto para

los c iudaclanos como para las empresas.  pero e l  r i tmo c ie

ins ta lac ión  c le  te lé fonos  en  r r l i can te  es ,  en  e r  pe r ioc lo

c i t ado ,  más  c1e  un  50? r  más  ráp i c io  gue  en  e l  con jun to  es ta ta r ;

con  e r ro ,  e r  po rcen ta je  rep resen tac ro  po r  ros  te lé fonos

a l i canL inos  en  e I  t o ta l  ospaño l  pasó  d .e1  Z .1 l  ( en  1962 )  a I

3  -  43  (en  1983  ) ,  es  t ' . i e c i r ,  c l e  un  po rcen ta j e  i n f  e r i o r  a  su
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i rnpor tanc ia c lemográf ica a uno c laramente ¡nás e levado.  Con

e I Io ,  s i  A1 i can t .e  fue  c lu ran te  l a  mayor ía  de  l os  años  sesen ta

ta déc ima prov inc ia española por  nünrero de te lé fonos,  desde

1977  ocupa  la  qu in ta  pos i c ión .  Bn t re  l as  causas  de  es te

crec i rn iento se hal la  eI  aurnento del  n ive l  de v ida y  c le l

núrnero de persor l tas,  pero ta inpoco es a jeno e l  desarro l lo

tu r í s t i co ,  l a  cons t rucc ión  de  segunc las  res j - c lenc ias  y  e I

aumen to  de  cs tab lec i rn i -en tos  conc rc ia les .

i luc i ro  rnás rápi<1a es la  evoluc ión c le I  parqt le

au tomov i l í s t i co ,  t a l  vez  e l  r ¡ás  co inún  de  l os  i nd i cadores

e>: ternos c1e r icJueza.  / \  comicnzos r -1e los sesenta e l  parquc

a l i can t i no  e ra  escaso :  en  1962 ,  7 .710  veh í cu los ,  un  1 .75e¿

c le l  t o ta l  es ¡ :año l ,  l o  c iue  s i t ua l :a  a  l a  p rov inc ia  en  Ia

duoc léc ima  pos i c ión  en t re  l as  españo las ;  en  1  983 ,  l a

s i t uac ión  e ra  muy  d i f e ren te :  281  . 474  veh í cu los ,  e l  3 .22 ' 6  de

los es¡ :añole:s ,  1o c¡ue hacía i ie  la  nuestra la  cuar ta

prov inc ia más rnotor izac la c le l  ¡ ra is .  i :n  poco inás < le ve inte

ai ros se i ra  pasat lo  r lc  un vchícu lo por  cac la c ien a l icant inos a

casi rr i lc) por cacla cuatro . i i l  !)arciue cle turisnos ( vici .

i \ ¡ r . i i sb .  41  )  no  cesé  c le  aumen ta r  < lesc l . e  l os  sesen ta ,  d I  i gua l

que  e I  1 :o rcen ta je  sob re  e l  t o ta l  c l e  ve l " r í cu los  españo les .  S i

poseer  un ar : tor ¡óv i t  fue c lurante los Iargos af ios considerat lo

cor i lo  uno c le  los s i rJ i ros rnás c laros de ascenso soc ia l  (e l

Í : l e i sc ien tos  fue ,  c lu ranLe  los  sesen ta ,  t odo  un  s imbo lo  de l

c lesa r ro l l o ) ,  e I  acceso  a l  au to rn$v i l  es tá  hoy  a I  a l cance  de

cas i  t oc las  l as  ca i )as  soc ia les  a l i can t i nas ,  i nc luyendo  a  Ia

rna. /or ia  de Ia  c lase obrera.
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ur  r i tmo  dc  rna t r i cu rac ión  anuar  de  veh ícu ros  fue ,

l óg i ca r ' en te ,  pa re jo  a r  c rec im ien to  c r ,e l  pa rcJue :  s i  en  1958  se

mat r i cu la ron  293  tu r i smos  y  110  ca rn iones r  € r r  1973  - só ro

qu ince  años  c l espués -  r a  c i f r a  ascenc l í a  a  19 .333  t u r i smos  ] ,
3  -  81  6  can iones .  i : [  ca rnb io  f  ue  rac ] i ca r .  con  ra  c r i s i s  e l

r i tmo  se  es tancó ,  co r - r  l i ge ros  a l t i ba jos .  comparac lo  con  e r

res to  de  us tado ,  aungue  e r  po rcen ta je  c ie  ma t r i cu rac ién  de

tur ismos crec ió fuer temente,  aü¡r  fue malrsr  e I  au¡nento c le l

¡ :orcenta j  e  de ca¡n iones ¡nat r icuf  ac los ¡  s i  a  ¡nediaoos c le  los

c incuen ta  no  se  l l egaba  a r -  1g  de r -  t o ta r  españor ,  a  f i na les

i l e  l os  se ten ta  se  roza l ¡ a  e  I  4 .5 t .

Tami : ién la  construcc ión de v iv ienc las es un ind icador  cre

consumo re lac iona t i o  con  e I  p roceso  n ig ra to r i o .  E r

crec imiento c lemogiráf ico,  un ic lo  a Ia  necesar ia  renovación de

un  an ¡ ¡ I i o  po rcen ta je  c le  i nnue ! . r res  y  l a  p ro l i f e rac ión  de  ras

segundas  res i c lenc ias ,  hace  que  en  só lo  gu ince  a f ros  _de  1g70

a  ' l  984 -  se  hayan  cons t ru i c ro  en  A l i can te  211 .516  v i v i endas
( vicl .  Ap - L:rst - 42 y 43') ,  ar.recletror de u¡-l  5t cie ras

constru ic las en i ispai ' ra  en c l icho per i -oc lo.  La cr is is  económica

a fec tó  a  l a  cons t rucc ión  de  v i v ien i l as  y  ya  no  se  han  vue r to

a  a r canza r  l as  c i f r as  c , i e  r os  años  197s - ' r g77  (que

co r responc len ,  po r  l o  genera r ,  a  l as  comenzadas  a  cons t ru i r

an tes  r l e  l a  c r i s i s  ) ;  en  1g7g ,  co r , l o  r e f  r e j o  de  ra  c ru ra

coyun tu ra  que  a t ravesa l ¡a  e r  sec to r  i nmob i r i a r i o r  se

ter in inaron menos c le  ra mi tac l  c le  v iv ienc las que er  a l lo

anter ior .  s i r r  embargo,  er  sector  se recu¡>eró rá¡ : ic lamenL,e,

con rnucho mayor  í i 'petu r ¡ue en er  conj  unto del  i lsLado y de ra
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Colnunidacl  Autónolna,  I leganclo a c i f ras cas i  equiva lentes a

las  c le  l a  meJor  época  y  conv i r t i endo  a  Ia  p rov inc ia  en  una

de las de mayor  negocio inrnobi l iar io  c le l  Estat lo  l is ¡ :a i ro ls  en

1984  se  te r rn ina ron  aqu í  un  8 .1% c le  l as  acabadas  en  toda

España  (un  13 . ' l  t  en  v i v i endas  " l i b r ; s " ) ,  1o  que  rep resen ta l : a

más  c ' l e  un  51  .3 t  c i e  l as  de l  Pa ís  Va lenc iano .

€, ¡1,  c lué se de] :c  este nuevo " l )oont '  inr lob i l iar io  de los

años ochent .a? i lv identernente ayucla e l  que la  c lernograf ía  sea

¡ : rogres iva,  c I  sa l t lo  re igrator io  i - ros i t ivo y  la  economía sa lga

lentamente c le  su esLancarn icnto.  Pero ex is te ot ro mot ivo

añad i< lo :  I a  i nvc rs ión  ex t ran je ra  en  i nmueb les .  Rec ien tes

in fo rmes  de l  I ns t i t u to  r l e  i i sbuc l i os  Tu r í s t i cos  (75 )  eva luaban

c l i cha  i nve rs ión  c lu ran te  1  986  en  unos  40 .539  m i l l ones  de

pesetas,  rnás c le l  90t  c le  toc la la  invers ión regis t ra<la por

es te  concep to  en  e I  Pa ís  Va lenc iano ;  e l  m isno  es tuc l i o

es t i i naba  en  unas  46 .000  l as  v i v iendas  a l - i can t i nas  con

pro ¡ r i e ta r i os  ex t ran je ros ,  p r i nc ipa lmen te  b r i t án i cos .  O t ro

es tuc l i o  de l  D ia r i o  " l j l  Pa Ís "  ( ' 16  )  es t imaba  eue  r  du ran te

19 Í i 5 ,  A l i can te  fue  l a  segunc la  p rov inc ia  p re fe r i c l a  po r  l os

ex t ran je ros  pa ra  i nve r t i r  e ¡ ' r  i nmueb les ,  dcs l : ués  de  i l á l aga :

un  20  .  6  t  c l e l  t o ta l  c l e  es tas  i nvc rs  i ones  reca la ron  en

Al icante.  i , lo  se ¡ ruec le scparar  e l  mot ivo de estas invers io¡ res

del  co¡rs tante aunento < le los res ic lentes ext ranj  eros en

nues t ro  l i t o ra l ;  un  a l t o  po rcen ta je  c ie  l as  v i v Íendas  c i t adas

co r responc le  a  j u l : i l ados  y  p re jub i tados  que  pasa rán  su  ve jez

ent . re  nosotros.

Po r  e I  con t ra r i o , has ta  Ia  c r i s i s  f ue  Ia  i n rn ig rac ión
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proceden te  c le l  t e r r i t o r i o  españo l  1a  que  ayudó  a l

¡nantenin icnto r fe  c i f ras tan e levaclas i  no es e>l t ra f l to  que Ia

c i f ra  c1e  v i v iendas  de  p ro tecc ión  o f i c i a l  conc lu i c las  en  1965

(  eI  año s igu iente aI  má>r in to h is tór ico c le  nuestra

inn ig rac ión )  no  haya  l l egac lo  a  se r  a l canzac lo ,  n i  c l e  l e jos ,

c lesc le entonces.  I  ar r ios enteros de v iv iendas baratas -como

Vi rc re¡  c le l  l te rnec l io  o  Co lon ia  l lec ¡ t tena en  A l i can te  (77  |  '

S a g r a < I a  l ¡ a ¡ n i l i a  e n  I b i , UI  Pa Imera I  en  l J l che ,  l as

Tresc ientas en l l lda sc ocuparon func latnenta l tnente por  una

¡ :oSlac ión inmigrat la  l legacia como mano de oJ: ra escasarnente

cua l i f  i cac la .  Un  l : o rcen ta i  e  s ign i f  i ca t i vo  c le  }as  65 .751

v i v ienc las  de  p ro tecc ión  o f i c i a l  t e r tn iuac las  en t re  1965- "1974

(  tnuchas de eI ' las constr t t idas co l - t  mater ia les < le dudosa

ca l i c l ac l  )  i ba  c l i r i g i< lo  a  pa l i a r  e l  eno rme  dé f  i c i t  de

alo j  arn ie¡ r tos,  proc luc ic lo  por  Ia  masiva l legada de

trabaj  ac lores con escasas . l isponi i : i l ic lac lcs monetar ias.  S i

l> ien es c ier to  <¡ue ¿|c¡unos in in igrantes fueron económicarnente

muci ro ¡nás so lventcs,  tar ' , rb ión I lay que notar  que ot ros rnuchos

no l legaban a c l isponer  c le  recursos sr . r f  ic ientes para la

a<lquis ic ión < le Ias nuevaS v iv ienc las ¡nodesLas Y muchos de

el los acabaro¡r  ocui :a i rc lo  Ios l ¡ar r ios ant iguos i iegrac lados que

i l :an abanr- lonan<lo i ¡ tuc l los de sus anl -er iores habi tantes.
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I.IOTAS

(  1 )  E l  va lo r  Aña< l i do  r J ru to  es  cons ide rado  como ra  d i f  e renc iaentre er  var-or  de ra proc lucc ión y  e l  coste de rasmate r ias  p r imas  y  b ienes  i n te rmed ios  u t i r i zados  pa ra
ob tene r  aque l  i ng reso :  es  i gua r r  po r  l o  t u " i ó l -á - r "  sumato ta r  do  ras_  ren tas  generádau  pó r  ra  Economía  y  gue
cons t i t uyen  ros  sue rdos  y  sa ra r i os ,  a l gu i i e rés ,i n te reses  y  bene f i c i os  enp resá r ia les .

(  3  )  Sa l vo  i nd i cac iones  en  con t ra r i o ,
económicas  re lac iona t l as  con  e I  VAB

(21  En  pese tas  cons tan tes ,
p roceso  i n f  l ac iona r io .
se  hab r ía  mu l t i p l i cado

ien to  ob re ro . A l  i can te

es  dec i r ¡  Do  a fec ta< las  po r  e I
En  pese tas  co r r i en tes  o  nomina les
po r  un  4 .646* , .

I ndus t r i a l i zac ión  v
19

todas  l as  nagn i tudes

r \ l icante estan basados en:  BAhICO
de la  prov inc ia de

DE BILBAO: Rental ' tracionaI c1e Agpg-[a_Lgu gl istr ibución ov inc ia l .  Va r iosanos .

(  4 ) Estos aspectos, -h3l_- :1¿o estudiados profundamente por  e lprof esor FoRi,t i¡ i t  ¡{UilOZ, Salvador:

espec ia l  en  l os  c los  p r i ne ros
resu l ta  e l  pá r ra fo  s igu ien teo  gue

cap i t u l os ,  I n te resan te
re lac iona  Ia  evo luc ióneconómica  con  l a  demográ f i ca :

"  -  -  -  es  a  pa r t i r  c i e l  a i i o  1g2o  cuando  más
s ign i f i ca t i vo  se  hace  e1  canb io  en  ras  cons tan tes
<lemográf  icas t rac l ic ionales q, r .  determinará unp rog res i vo  y  c rec ien te  c l i s tanc iam ien to  á " - * r - i ú * " ro
c le  hab i tan tes  r re  unas .  y  o t ras  comarcas  y  mun ic ip iosde  Ia  p rov inc ia  de  A l i l an re  .  (  .  .  .  i : .  l ñ r í " i á ; i¿ ; "p " ,
una  pa r te ,  a  l as  cap i ta les  comarca l_es  eD€ ,  como
cen t ros  admin i s t ra t i vos ,  econémico -comerc ia tes  o  en
mej  ores concr ic iones cre real izar  una of  er ta  de
se rv i c ios ,  expe r imen ta ron ¡  € Í r  su  mayor  pa r te r  ü Í r
Í nc remen to  pob lac iona l  a  cos ta  de  su  p rop io
en to rno -  pe ro  fue ron ,  f unc lamen ta lmen te ,  rá ,  nñó i "os
inc lus t r i a res  y  ras  zonas  con  una  i n f raes t ruc tu ra
ag ra r ia  ¡nás  desa r ro l l ada  y  cspec ia l i zadas  á=  

-  - , r r r .

p roducc ión  a r tamen te  comerc ia r i za l ¡ re  ras  gue
exper imentaron un mayor  crec imiento aemógiát ico, '
1p.1e)

REltt lAi lE I 'rAEsrItu, José i, , Iaría, también ha estudiado estast rans fo rmac iones  ocu r r í c las  en  l os  años  ve in le ,  
-ó " ro

ún icamen te  pa ra  e r  caso .  de  ra  p r i nc ipa r  i ndus t r i ap rov inc ia l ,  e l  ca rzado .  As í ¡  €n  va r iós  tex los  u *p r . "á  l aimpor tanc ia de esL,os a i ros en er  desarrorro c le  rai ndus t r i a :
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, r ,a  inc l -ust r ia  espar- ro la  c ]e l  ca lzac lo t ie¡ re su pr i_rnorafase der de¡;ar ior lo en ra . ia""o"--. iá lr¡g añosve in te ,  en  Ia  gue  se  cons t ruye ron  i u "  p r imeras
fáb r i cas  u t i t i áan r l o  una  t ecno log ía  U .S .A . , l( "ücono iu ía  sumerg i r l a  e r l  l a  i ' c l us t r i a  ¿á i  ca l zac lo , , ,A l l rorac ia_ ,  1g[J4 |  p .  65 )
t ' . . . a  l - es  c l a r re r i es  c l e l s  anys  v i n t ,
pr i - rner  _ centre c le  la  inc lusLr ia  c le i
Va lenc i i r  r ro  so la rncn te  ¿c f  . " i q ; i -
tambó del  i inanual .  .  .  ' ,  a  ¡ ,c i " " i=  -

es t ruc tu res  i n t j us t r i a l s :  e I  ca l ga t
V ina lopó" ,  l t ece rques  ,  

' t  97  6  ,  p .  1  64  i

l l t l  p roc lucc ió l^ { " -za¡ :a tos  c rec ió  ráp idar , ren te  e r l  e rVa l lo :  los  
J9n.000-  pares  que poc le rnos  es t i rnar  para1900 se  ha ] : ian  conver t i c ró  * r r  *á ; -  á "  ca torce¡n i r lones  en  1  g35 "  ( r rá  in i ju=s ! { ia  c re  ca iza i ro  en  erVa I Ie  c le l  V ina lopó ,  1m

ü lda  e ra  j a  e l
ca lga t  a l  pa í s
rnecán ics ,  s inó
tecno lóq i cs  i

a  l a  Va I I  de l

e s p a ñ o l a .  L at '  
,  r l l  p a í s ,

( 5 )

(6 )

(71

(8 )

(e)

GARCfA DtrLGADOo José Luís :  "La nocheocononr ía dura i r te  c I  f  ra i r , ;u ismo (  1  939_ I  úSl23 -11  -1  985 .

Por e j ernpl0, püyOr, Ai,l,-t'0l,rir, liaf aer : gi_gac:on___j¿c jes i c iua l_ t l ac les  en  j j spa {U  ,  1g79 ,  p  .67

" l i l -  PIan ¡ : ro i : lu jo  mor¡entáneanente u¡ra d isrn inuc ión c lela  act iv idacr  econ6, : r ica ( Iue se 1: roro*gó 
-  - l " rasta

¡ : r inc i ¡ r ios crc  1961 "  Las meci ic las c ió  rest i icc ión < iecr6c l i tos de r -er rn inaron er  c ier re cre numerosase¡n l ) resas r  eD es¡ :ec iar  de r -as c le  cr imensio 'es másreducic ias.  i rucr lc¡s  o] : reros gueclaron para,cos (132.  083en  1959  y  19g .994  en  196ó  )  o  , r i " r o . ,considerable l ¡ente rec luc ido= urr "  ingresos arsupr imirse ras i ¡oras e: . r t raorcr inar ias o c l is ' r inu i r  r_a
¡ :osÍ i : Í I ídac l  < le  t lesc in l : Ieo.  l ls tos efectos,  , r r i . lá= ,la  def ic iente s i t r rác ión ¿ár  

" .n ,po " r ,  
er_ Í lur  dei lspaña y a ros c lesast rosos r*" , r r t r , ro= c ler  añoarJr ícora c ie  1g6a,  c le tcr rn inaron para r isparra e lvercracrero comienzo r le  u 'a  nueva etapa migrator ia .l J l  auü9  adc ¡u i r i c l o  a  ¡ : a r l i r  c i e  1960  po r  l ae ra ig rac ión  a .  _ l i u ropa  pe r in i t i ó  a t .a r , z . t  o  i nc lusorebasa r  l as  c i f r as  áe  ! : r i nc i p i os  d ;  s i q l o . , ,

G i ; \RCfA  DULGAD0,  José  Lu ís :  A r t .C i t .

PUYOL Ai. t rTOI,I i . t ,  l iafacl  : Op.  C i t .  
"  
pp  .  G7  -68 .

G A l l C f A  D I t L G z t t r O ,  J o s ó  L u í s :  A r t .  C i  L .



20f]

( 1 0 ) S i i G U I t A  S U G U I i A ,  , ¡ o s é  V . :  , , U l  f i n a l  c l eeconomía española c lespués cle r i - r i i ier t"
1  g rJ5  )  " ,  F j l  r . )a ís  ,  23_1  i  _ i  gg5 .

( 11 )  Lo  r ¡ ue  no_s Íq ¡n i f i ca ,  e l  a l r so ru to ,  una  c l i sm inuc ión  de  ra¡ : roduct iv ic- rad por  t rabajador  pr i rnár io .  La usr i i "ur tur"  yra  pesca  - v i c r .  cuac r ro  1 - ,  pu "á  a  ras  fue r tes  va r iac io ¡ rescoyun tu ra les  Ín te ranua le i ,  nan t i ene  
- i " r r - -  

pese tas
cons tan t< rs )  un  VAI I  s i ¡n i ra r  o  super io r  a r  < ie  1  960 ,  cuandoIas  c i f ras  a i r so lu tas  c l c  t ra i ra ja i l o res  se  han  rec luc i c locas i  a  l a  m Í tad  - v í c l .  cua , : r ro  ¿ - - .  i i l  c rec in ien to  de  raproduct iv ic lac l  i la  s ic lo¡  no o l :s tantc ,  in fer ior  a l_  de roso t ros  secLores  econón icos .

(  1  2 ) i les.minos ras icreas f  unc lamentares eüe o con datos r re'1971  
,  o f rec ía  cos rA  i i r i s ,  José ,  

'  ; i u  -ág r i " i r t u ra , , ,

,  1g7g ,  p i r .  2S3  yss.  pese a quc tas c iJras lá-Tra i l iar iacro,  á ,  tcas ionescons i c le rab le inen te ,  l os  rasqos  genera les ' s iquen  s iendová l i dos .

(  13  )COSI 'A  i iAS ,  José :  O ¡ r .  C i t .  ,  L )p .254_255

(  1  4  )GrL  oLCr r iA ,  A ' t on io :  , ' I ' a i sa j  es  ru ra res  en  ra  fachadaUs te  c l e  i l spaña r r ,  
,  1900 ,

¡> .251  .

(  1s  ¡  " I l as ta  l os  ¡ r r ime ros  años  c l e r  decen io  de  . 1960 ,
morncnto en q i lc  ra  c :<t racc ión c ier  agua s, rbterrárr .á' se  qenera r i za  e  i ¡ r t e ¡ r s i f  i ca ,  l a  

"ó r ru  
, " i * i i ou  secaracter iza ¡ ror  er  ¡ : rec lorn in io  cre ura agr icu l tura c iesecano'  _cuyos aprovecrra in ientos c l0minañtes era¡ l  raar l>or icu l tnra (  o l ivo,  a lg iar robo y a l rne ' r l ro  )  ] /  lace rea l i cu l t r l r a  (  cebac la  y -  t r i 5 ¡o  )  ,  

"  " ^ . "p . i a i ,  
d ;¿¡¡1ír '  ¡rec¡ueiio ro.iar cle ráqra,ríá manteniclo por rasat l t i .cyua: ;  nc¡r j -as;  } t  ur .ñ"  y  a lgu 'a*  i * t  i * inosascornpretaba '  er  c l rar r ro c le  

" , r i t i -vós 
y  iá- -Lo"e" l_ , . ,estaba conci ic ionacra por  entero a ra p i . r r io*"¿; l ; :  

- -

( . . . )  l . ierce¿l  a  las r ra1,6¡ss c l i .s ¡ :o i r i l : i t ic lac jes c lecaucla les se proc lu j  o  un ca i l l : io  e l t  losaprot recharr r i -ontos agrar ios,  causia r  a  s*  vcz,  c le  unanueva d iná:n ica c icrnográf  i_ca y  ecá 'órn iáo.  ñ- '

(Ju; \ i tuz sAi icr i i r i l l - t tu i=JrO,  c ipr i lno y  v i lnA RüDor,Lo,  Joséi ¡ernanclo:  " I iepercus iones eóonónr¡_cás por  carn l ; io  cre uEo I /p rop iedac l  c le l  agua  en  e I  l i t o ra l  o r i o tano" ,
,  19s4 ,  ñn .  1  41  *1  421

Ia  t rans i c ión .  La
de  l r r anco  (  1975 -
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( 1 6 ) i l i j i t l lAl3ir.;  i . IAi ls' I '1i l !  ,  Josó t iaría : , ,r irclustr ia espontánea en 1a
¡ r rov inc ia  de  A r i can te " ,  rnves t i qac iones  Geoc i rá f  i cas ,
1984 ,  p .  205 .

(  1  7  ) JuAR i rz  SANCI IU¡ -RURro ,  c ip r i ano :  "u t i l i zac ión  as ra r i a  de l
sue ro  cn  l as  co i l a rcas  c le  A l i can te " ,  rnvesÉ iqac iones
Geoq rá f j - cas ,  1g83 ,  p .77

( 1 0 ) S i r l i l D R A ,  A l e j a n r l r o  y  A S O C I A C I O i J  C U L T U R A L
i t e l l e u  ( C o n o c c r  u n  p u e l : l o )  t  1 9 8 0 ,  p p .  1 1 6 - 1 2 6

DU RELI,I]U:

( 1 9 1  S i l i . i i ) R i l , A .  y  A . C .  I i l J L L U t r ,  O p . c i t . . ,  i  9 8 0  ,  p . 1 2 6 .

( 2 0 ) G A l l f i l l J T ' l i  S f ( ; i t i \ Í  F , a  e c o n o i n í a  d e . A l c o l ,  l ' c o r i r a r c a . A s p e c
l r i = tó r i " . r r  . ,  u " t

( 21  )  S rG i i j \ .  Op .c i t . ,  1974 ,  ¡ t . t 24  y  129 .

(22 )Cos ; t . z t  ¡ iAS ' '  José  l i a  es tuc l i ado  Ia  Coopera t i va  Ag r i co lat ' s i an  Jo rge"  dc  A rco l r ,  t ' r a  c re rs  i nasos "  y  nos - . i i " a  
-q , r * ,

" .  .  . en  1971  cen ¡ ;a r ¡ ¡ r  zg  soc ios ,  c lueños  r l e  masos  en
A l coy  (14 ) ,  I , l ' águ i l . a  ( 3 ) ,  o t r os  pun tos  c - l e  l - a
comarca (7 ) ,  r b i  ( 3 ) ,  i , r anye res  y  se r l a .  i l e ¡nos
reconoc ic lo  en t re  e r l os  16  i nc lus t r i a res  ,  7  c le
¡ : ro fes ión l i j :era l  l /  3  v inculac los a l  

"o ,nerc io  
y  las

f i nanzas .  "

(  "La  a r l : o r i cu r tu ra  y  e r  coopera l i v i smo  ag ra r Ío  cn
secano de 1a ¡uontaí ia .  r ,d  comarca de ¡ \ lco i

,  1g96 ,  p .  94 .

(23 )S l , l t , l l l i tA ,  A le j and ro  y  A .C .  RULLE{J :  O1 : .  C i t . ,  ¡ : . 120 .

(  24  )G i \ l l l l : { uT l : i  S IG I iA :  op .  C i t .  ,  p .  129 .

( 25 ) t)uiinutr;l S A L A ,  J o s é  J o a q u í n :
1 9 7  3  ,  ¡ t .  2 2 0  .

Cornarca  de  La  i la r ina .
A l .  i c a n t e  ,

e I
I t

,

"Er  p i lar  i>ás ico c le  ra econorn ia sa ' taporera es ra
pelca.  l ; ispone < le la  ¡ ; r i rnera f lo ta pesguera del
l iec l i ter ráneo es:pai ior  y  la  segunda de a i rast re c le  ra
nación,  sóro su1>era.1á por  rá  ae v igo.  La modal idac l
unic¿r  es la  < le arrast re.  .  .  t rn  cuanto a los
c lesernbarcos ta inb ién oste i r ta  e l  pr iner  ¡ ruesto de ra

(  26  )
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p rov inc i a . . - s i n  con ta r  r as  cap tu ras  e fec tuac las  po r
Ia  f l o ta  de  a l t u ra ,  que  ope ra  en  e r  a i i án t i co ,  , rñóu60  ba rcos .

iJ l  número de de pescaclores aumenta:  er  hacerse ala .  mar ,  gran es a lgo connatura l  para todos los
san tapo re ros .  Ac tua rmen te  ros  mar ine ros  son  unos1  . 400 .  "

(  2  7 )  QUITRUDA SALA, José Joaquín:  Op.  Ci  t  .  ,  p .  220
¡ tás rec ientemente,  CLAVER CoRTIJS,  i { .C.  ha mostrado comoe l  empreo  .  en  l a  pesca  a l i can t i ná  t i enae  a  d i J rn inu i r  yque er  eguipamiento de ros l :arcos es menor  gue en rasreg iones  a t rán t i cas .  ( "La  pob lac ión  ac t i va  de l  sec to rpesguc ro  españo l  (197  0 -1  984  )  " ,  G rupo  c le  pob lac ión  c re  raA.G.[ . :  A e iá páuiáói¿"- ; i r "o" le
en  e t  pe

(28 )Uspec ia lmen te ,  LLUCI In  E rnes t !  , ' ¡ . { ode los  
c leindus t r i a r i zac ién  e  i deo log ías  en  e r  pa ís  v " i . " . i u r ro ; l

rerygén comerciat e.gp"ñéla, 
-"n-185 

, 1'9za-v--ennt{ABrt lAns t  s t r ia , ' ,  Geoqra f  ía  de  Iaprov inc ia  de  A l i can te . ,  1978.  fu* l r i¿ f f i
eLes, JOIIDA 

- j3Oi lRELLr 
Rosa i . le yo t r o s ,  p a r a  i n d u s t r i a s  y  l o c a r i c l a d e s  c o n c r e t a s .

(  CAI, IARASA GAiICIA, l t  ¡  " ta pesca' ,
p r o v i n c i a  c l e  A J . i c a n t e  |  1 9 7 8 ,  p .  3 3 5 .

( 29 )IIOSSiILLO ViIRcUit, Vicent i . f  e y
S ,

(  30  )  GA i I I I ' IETD S f  c t rA :  Op .  C i t .  n  p .  157  .

,  Geoqra f  ía  c le  la

o t ros :  Ds tud io
1979 ,  f  . 148 ; - - -

(  31 ) l lEI r lüABE I , . ÍA,JS1'RU, José i4a ¡  op.  c i t .  ,  1978,  p.3.17 .

(3z)vALLI ls ,  rsmaer :  rndus! { ia  ! i { ! i r  i  soc  r  a  la  req ióRIco i -Ont in l ren t .  1

(  33  )  rdem.

(  34  )GABI ¡ ' ]üTE Src¡ rA :  op .  C i t .  p .  273.

(35 )s i IVrLLA Jr t ' I r i t ' {Ez,  I ' far t ín :  crec imiento y  urbanizac ión.
i l l che ,  1960  -  1980 ,  1985 ,  p .
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(36 ) l r s t . as  e tapas  han  s ido  es tuc l i ac las  a rnp l i a rnen te ,  t an to  en
1os  es tud ios  de  P I I ] . I 'VASA (S i tuac ión  aó tua l ,  . p iob le rnas  y
PersPggl ivgs ep lgs co¡:r{r  ono enros múrt iples trabajos cle . . losó Ht ¡unt, lann i . iAnsrRit ,  gran
conocedor  de  es te  te ¡na .  ün  e l l os  nos  basa rnos  y  a  e l l os
re rn i t imos  pa ra  cua lqu ie r  a rop l i ac ión .

(  3 7  ) B i I L i l A l 3 i i :  i ' t A ü $ T i l i l ,  J o s é  i i a :  O p .  C i L .  ,  1 9 7 8 ,  1 : .  3 1 4

( 38 ) i ) o r  e j e rnp Ioo l l i tV fLLA  J I i f l l t . t t rZ ,
pp.  46-47.  Tanl l : ién Bl : j l t i iA l } j  sc  ha
un  cap í tu lo  de  su  tes i s  c loc to ra l
contras según t ipo c le  ca lzac lo a
1976 r  pp .  44 -541

l l a r t í n :  O p .
ocupado de1

, sopesant lo
f  a l : r i c a r .

c i t . ,  1  gg5 ,
prol: lema en
los pros y
(Op .  C i t . ,

(  3 l  ¡  Sst ¡ r  una enci lesta c le  Ia  t r ICi i ,
c i tac la  1:or  Jos6 l . ta  Bcrnabé (Ar t . .
p . 5s  )

l a  pa t rona l  zapa te ra ,
C i t .  ,  A l } : o rac la  ,  1gB4  ,

(40) j loDl l rGUiüz Di i ;  LA ToRfr .u ,  r , ' . :  ! r i t j r  tur ismo, , ,  GeocTraf ía  de ra
p rov inc ia  c le  ; \ l i can te ,  1  970 ,  1 : .  315g .

(41  ) se  c : i c l uyen  c le l  recucn to  ros  n i ve les  un i ve rs i t a r i os .

(  421 " r ,a  pobrac ión escolar  cn la  c iuc lac j  c le  Ar icante es
r l e  39  -  812  a lu r r rnos  cn  1981  ,  según  los  c la tos
apor tac los  po r  I a  Tnspecc ión  Tócn ica  p rov inc ia l  de
I l -G . I l .  De  e l l a ,  l a  < ¡ue  rea r i za  sus  es tud ios  en
centros l : r ivados es l igeraraente super ior  a  la  que
Io  h¿ rce  en  co leE ios  p í r l : l i cos r  €s  dác i r ,  hay  20 .005
a lun rnos  en  l os  ¡ : r i r ne r ' s  y  19 .807  en  l os ' seqü ¡ l dos . , t

scua l  An ton Ío ¡  "La  esco la r i zac ión  en
r . ! ? ' l l  A t l as  soc iodc ¡ loq rá f i co  de  l a

1987 ,  p . i ) 1  .4 I i can t c : ,

(  43  )S ienp re  según  los
no l-os c-leI I i l l i .

I]AR OI,Oi,lU
Ia ciuclacl
ciuciai-l t1e

Pr i ¡ 4 ,  Pa
de  A l i ca

r la tos  ( .1c  e rn¡ r Ieo  t le I  l lanco de  B i I l :ao ,

(  r 14  )Dn  e I  censo  c1e  1960 ,
a Í i os  e ra  un  64 .7es  r i e l

(  45  )  i ¡ ¡11 i zamos  c la tos  r j e l
e l I o ,  nan tenen los  La
cl icho t ra l : ra  j  o .

l a  ¡ : ob lac ión  ac t i va  en t re  15
to ta l  i  en  e I  c l e  1  9B i  ,  un  G4 .  3 .

y64

inf  or i i re r , l le Pi{ iJVirSA: -  Op. Cit  .  ;  por
ten l ino log ía  y  d iv is ión-  conarca l -  c le



21r!
1; . '

( 46 )Tncr'Ircos
Ordenación
datos del  I l ' tE)

(  50  )  l l s te  aspec to  se  ha l Ia  nás
BüRl¡ABll ¡{AESTRU, José t. iq
p .17  4  .

( 47 lYa  en  197a  e l  enve jec im ien to  de  ra  pob lac i ón  ag ra r i a  e ra
a rgo  cada  vez  más  c ra ro :  só ró  7  de  r6s  6 .1  69
t raba jado res  ag r í co las  con  gue  en tonces  con taba  l a
comarca de La l , lar ina eran menores de d iec iocho años.(V id .  QUERBDA SALA ,  J . { .  :  9p .  c i t .  ,  1  978 ,  p .  1  70  ) .  Es
dec i r ,  l q  mayor ía  de  ros  j óvenes  buscabaá  iues tos  de
t raba jo  fue ra  de  Ia  ag r i cu l t u ra  (en  ague l ra  fecha  ra
esco la r i dad  ob l i ga to r i a  acababa  a  l os  1  4  años  )  .

E l  mismo autor  ar r iba c i tac lo estudia ras ec lades de ra
pob lac ión  mar i ne ra  de  ca lpe ,  A l t ea  y  v i r l a j oyosa ,  en  ras
m ismas  f echas  de  1970  (op . c i t . ,  p .  l zo l .  oá  l us  da tos  se
c lesp rende  gue  e r  44 .25ea  c le  ros  i . o¿4  mar ine ros  censados
sobrepasa  10s  15  años  y  só10  e I  17 .5e¿  son  menores  de  30 .' r 'ampoco la  pesca era,  por  tanto,  una act iv idad
exces i vamen te  a t rac t i va  pa ra  ague l l os  j óvenes  que  poa ían
e leg i r  en t re  va r ias  pos ib i l i dac les  c1e  emp leo

(  4B  )  S IV ILLA  J IMB] { } IZ ,  I , r a r t í n :  Op .  C i t .  ,  1  985 ,  p .  47  .

(  49  )C i f ras  ca l cu la r i as  a  pa r t i r
publica<lo por }3Elll,Brllli t.ti-rESTIlIt,
p . 64 .

CONSULTORJ]S I IEUNTI)OS: Plan  Genera l
Urbana de I I ldq, 1976 , p.  3 .13 . ( gue  c i t a

de  un  cuadro  es tad ís t i co
José  l , t s  :  op .  c i t  .  , 19 '7  6  ,

de

extensamente desarro l lado en
:A r t .C i t . ,  Rec -e rgues  |  1976 ,

(51  ) v i lRA  REBor ,Lo ,  José  F . :  " I {u tac iones  espac ia les  p roc luc i c las
po r  e r  t u r i smo  en  e r  mun ic ip io -  de  to i : rev iá t ;n ;
I nves t i qac iones  Geoq rá f i cas ,  1984 ,  p .  133 .

(52 )Da tos  ex t ra i c l os  de  ros  Anua r i os  Es tad í s t i co  de l  rNE .

(  53  )  I den .

(54 ) r ,os  po rcen ta jes  c le  t raba jado res  o f rec i c los  po r  e r  Banco
de  B i l bao  son  ha r to  d i scu t i b les ,  ro  q r re  nos  ob l i ga  a
compara r ros  con  ras  c i f ras  o f rec idas  po f  e l  r l IE .

i I n  e l  año  1983 ,  e l  Banco  de  B i l bao  cons ide raba  gue  en
el  sector  pr imar io  t raba j  aba un 1 4 .  1  ge.J  de los
a l i can t i nos ,  f r en te  a l  12 .7? i  que  ca l cu laba  pa ra  e l  4e
t r imes t re  c le l  año  ra  l l ncues ta  de  ra  pob rac ión  Ac t i vu  de r
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f  iJ i l ,  en una ¡>ubl icac ión ( lue no c l i f  erenciaba enl re
autónoinos,  enrp leac lores y  asalar iac los.

S í  I o  hac ía ,  po r  e I  con t ra r i o ,  e l  Censo  Agra r io  de
1  9B? ,  eu€  o f rec ía  l os  s igu ien tes  va lo res  pa ra  l a
p rov inc ia  c le  ? \ I i can te :

T raba jado res  no  asa la r i a r - l os :
( empresa r i o  pe rsona  f í s i ca )
T raba ja r l o res  asa la r i ac los  f i j os
/ iyuc las fa¡n i l iares

72.302  personas .
2 .279  ' ,

3 3 . 3 3 4  r l

Tra l : a j o  even tua l  .  1 . 756 .770  j o rna les .

Al  no especi f icarse e l  nú inero c1e t rabajac lores que
ha l ¡ ían  co ] : rado  es tos  j o rna les ,  n i  e l  nü ¡ne ro  de  j o rna les
i )or  t rabajaCor y  af io ,  s iEue s iendo i i r ipos ib le  c le l i rn i tar
e l  número  c le  asa la r i ac los  no  f i j os  y ,  cons igu ien temen te ,
c1  ¡ ro rcen ta j c  g lo i : a I  r , 1e  asa la r i zac ión  ag ra r ia .

Por  ot ra par tc ,  tarnpoco c le ] :e inos considerar  a los
72 .302  e rnp resa r ios  ag ra r i os  co l i l o  pe rsonas  cuya  p r i r - r c i1 :a I
c led i cac ión  econó in i ca  ¡1eba  cs ta r  f o rzosa rnen te  re lac ionáCa
con  la l : o res  ag ra r i as .  u l  número  de  t raba jado res  ag ra r i os
po r  cuen ta  p rop ia  de l :e  so r ,  pues ,  f o t zosamenLe  más
rec luc ic lo ,  a I  l renos en lo  que respecta a los que t ienen
1a  ag r i cu l t u ra  co l l o  p r i nc ipa l  ocupac ión .

Lo que parece fuera de duclas es gue e l  t rabajo
cons i c le rado  co rno  "ayuda  fan i l i a r "  en  e l  Censo  Agra r io  de
1982  es  cons i r i e rac lo  co ino  asa la r i ado  en  l os  es tud ios  r l e t
L ianco i le  l l i lbao.

J ió lo  con  es tas  na t i zac iones  pa recen  ap rox imarse  1as
c i f  ras c le  anJ:as f  uentes -

(  55  )U l  cá l c r - r l o  de  1970  se  ha  rea l i zac lo  ca l cu lanc lo  ]a  nec l i a
en t r c  l os  e rnp leos  c le  1969  y  1971  (e I  l l a l r co  c1e  B i l bao  no
o f i : c ce  c l a tos  i i c  1970 ) .  u r  cá l cu Io  r l e  1981  ,  r e fe r i c l o  a  l a
fecha c le l  censo c lc l  I I ' I I  y  no a r l ic iernbre cono en o i - ros
a i i os r  l l e  ha  r ca l i za i l o  ca l cu lando  l os  em¡ : l cos  esL imac los
para d icha f  ec i ra  en f  unc ión c le  los datos nrás próx i rnos.

(  56  )Só1o  en t re  I a
r ie l  Par l rón i lc
Conse l l e r i a
Va lenc iana  )  .

po l : Iac ión  mayor  r le  15  años .  Í legü i r  c la ios
I l a i r i t a n t c s  d e  1 9 8 6  i l e l  f i i i l  ( c i t a c j o s  p o r
i i ' i i c o i r o i n i a  i  i i i s e n c l a .  G e n e r a l i t a t

(  57 )  Tot los los Catos
r le  i ia l , ¡ i tantes r ic

de  es te  apa r tac lo  se  re f i e ren  a l
1  986 .

l /actron

(  58  ) ] j n  1981  l as  r en tas  de l  t r a l : a j o
e I  57 .3 t  do  l a  r en ta  nac iona l
fac to res  n r i en l * ras  cJue  l as  ren tas

en l ispaña representaban
bru ta  a l  cos te  de  l os
brutas de la  propiedacl
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y  de  l a  empresa  egu i va l í an  a l  t l z . 7 i i i  en  1954 ,  e I  52 .1q i  y
e l  47.9es,  respect ivarnente.  Datos c i tados en AnGAI ' lDOi lA,
A.  y  GARCfA DURAI) : I ,  J .A. i  La eqgnoi r ía  espai lo la  en c i f ras,
1985 ,  p .24 ,  que  se  basan  en  e I  I I I 1 I  y  en  e l  l l nneo  Cc
España .  Con  pos te r i o r i da r l ,  l a  ba jac la  c le l  po rcen ta je  de
la  ren ta  sa la r i a l  s i q ¡ue  acen tuán t l ose .

(  59 )  Por c j  ei lp ln n r lec la ra"c iones  c le I
Orga .n i zac ión  cJ .e  CC. {X ) .  c l o  L 'A lacan t i  a l
c l e  A l cov  ,  22 -8 -87  .

( 60 ) I ; I  Pa í s  o  21 -6 *1987 .

Secretar io c ' l .e
1:er ióc1. j- co C iuc-lacl

¡econoit l ] -a(  61 )r . rARlI¡r í rz
q r l l ) r . r . r  i  de  l l

GOi inz,  Antoni -o:  " .1 : t I  proJr lema r - le  Ia
,  I n f o r l r ac i ón ,  23 -9 -83

(62 ) I l i lR l ' lAD l l  l . l i rEsTR i l ,  Josó  i t s :  ; \ r t .  C iL . ,  A lbo rada ,  1934 .

(63 ) I dem,  ¡ r .  65 .

(  64  )  f demn  p .  67  .

(  65 )  t t las fábr icas grancles cerraron y  .sc f racc j -onaron en
pequeños ta l leres c l r re  se canruf la l :ar r  c ' l "ent ro r lc l
cásco urbano r  er  v iv ienc las '  o  en segunclas
res i c lenc ias  (  cha le t s  )  a Ie  j  a rLas  y  poco  v i s ib les .  ,Se
vue- l ve ,  po r  t an to /  a  un  es t i l o  seme jan te  a l  t i e  l os
años 50 e l ' r  e I  c¡ue cs Ia  fá I : r ica cornpleta lo  que se
ocu l ta .  i i s to  va  un i , l o  a  l a  < i . eseen t ra l i zac ión  c le  l a
pro, lucc ión i /  a  la  apar ic ión c le  eornerc ia l izac loras
Iega les  q fue  se  cLe< l i can  a  cana l i za r  hac ia  l os
mercados  es ta  p roc lucc ión  c lan r les t i na .  "

(B l InNAgl l  ¡1 .4Jt .5T1l l t ,  Josó i la  :  Ar t .  Ci t .  ,  1934 ,  ¡ r .  67 )

( 66 ) I c l en r ,  p .69 .

(  67  )E I  Pa í s  ,  2A -5 -87  .

( 68 )U l  Pa í s ,  30 -B -87 .

(  69 )BERUABn TTATISTRE,, . I o s ó  t . l a :  O p .  C i t .  , 1 9 7 6 t  p . 8 3 .

¡ e  2 5 8 ,  1  9 3 6 .( 70 lSe rv i r  a1  Pueb lo
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(  71 )  i ln  estudio c le  la  racr : l tad c1e j jconómicas c ie  ra
univers idad c ie  Al icante,  rcsunr ic lo  en <¡r  ar t ícu lo antes
c i tado ,  eva luaba  c l  sa la r i o /ho ra  de l  apa rado  i l ega l  en
un  36¿  n lonos  que  e r  rea r i zado  l ega lmen te .
Signi f  icat ivar¡entc ,  e l  cor l -ac lo (  tarea ] rá i icamente
r ¡ascu l i n¿ r )  só Io  < lesce ¡x l í a  en  un  171 .

(  72 ) t i i i t i t iA l j l j  i ,1z1tJ ,$TR.rJ ,  José i . ia :  op.  c i t .  ,  197 6,  p .  84.

(73  )Da tos  de l  r i i l t  ( c i t ac . l os  en  e r  Anuar i  l s tac i í s t i c  r ] e
Co¡ i lun i ta l -  Valenc ia l ta ,  1  9{ i5  )  .

( 74 ) t , i l  ¡ : o rcen ta j c  c1c  v i v iendas  c íL re  en  l a  ac tua l i c l ac l  poseen
raáclu i i ras c ie  coser  i ra  c le jar -1o c ie  s iEni f icar  un s ínrbol -o de
r iqueza;  ha l : iénc lose recruc icro ccrn ér  t iempo er  porcenta je
c ic  inu jeres que confccc iona* su 1: ropia ropa,  1á posesién
c1e  es te  .  t i po  de  nác1* inas  

-  
suó re  asoc ia rse  a  ra

rear izac ión dc a lgún t ipo c le  t rabajo inás o r i ler los
complementar io ,  i i ta l  pagaclo,  r1o regular izac lo las más c le
l -as  veces .

l a

(75 )De l  a r t í cu lo  "La  i r rov i i r c i a  c1e  : \ r i can te  conce ¡ r t ra
de  l as  i nve rs iones  c :< t ran je ras  cn  i nmueb los , rn
17  -1  2 - "87  .

( 76 )d I  Pa í s .  I i l eqoc ios ,3 -1 -1g } i l  ,  p . 4 .

e l  90 t
B I  Pa í s ,

(  77  )Pa ra  ros  casos  conc re tos  c le  A l i can te  y  E l che  es
in te resan te  consu l ta r  l os  s igu i cn tes  au to res  y  es tud ios :

ItAi ios i irDAr,Go, Antonio:t ' ,rvol.cióir urbana c"le 4ris.g¡lg,1  984

QUI i lo l t l i i lo  I 'u i? i ;At iDui j ,  i r ra i rc isco:
c le  A l i can te ,  res l t ues ta  a  una
I i ' r f o r i l a c i ón ,  11  -1  1  - 1  987 .

tt, , l1 crecir¡ iento urba¡ro
inLn ig rac i6n  rüas i va t t ,

GOZ;rLV iJZ P l_ j l l t j i t ,  V icen i_e : La ciudarl cle {_l_q-l}e, 197  6
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D  f  ¡ ' i i  I t  l I  i t _ C  f  / i  C  I  O  i { H S P l \ C I A L D D L

C R i J C I i , l I U I ¡ T O l ) U i . t  O G R A I ¡ f C O

como ya anunciáb¿rrnos en er  ¡ : r i rnor  capí tu lo  crer

es t ' c l i o ,  e r  c rec im ien to  c remográ f  i co  ha  s i c ro ,  en t re

1960 -1986 ,  r áp i c l o  y  sos ten i i l o  pe ro  no  homogéneo .

d i  j  i inos gue f  ue proc luc i r lo  grac ias fundamentarmente

muni-c ip ios c le  mayor  pol : lac ión,  sobre todo los gue

seguic lo  un f  uer te proceso c le  in¿lus t r ia  1 i  zac ió¡r

e<¡u i  ¡ :ar r r iento tur í  s t ico.

presente

Ios  años

Tambión

a  l os

hab ían

ode

i jn  e l  segunclo ca¡ : í tu lo  estuc l ianos ra evoluc ión de la

¡ : roducción y  c ler  ernplco y  corn¡r robamos cómo tarnpoco habÍa

s i r l o  s imur táneo ,  s ino  po r  c l  con t ra r i o  c r i ve rgen te  en  cada

scc to r  económico :  f  r en  te  a l  es r *anca rn ien to  ag ra r i o  (  y

pos te r i o rn ten te  i nc lus t r i a l ) ,  e I  i l c sa r ro l l o  ace le rac lo  c le  l os

se rv i c ios  a f cc tó  l óg i camen to  ,1e  n ioc , l o  r l es igua l  a  l os

c l i s t i n t os  ¡nun i c i p i os .

A  l a  h o r a  c l e  a i r a l i z a r  l a s

s e  i r a c e  n e c e s a r i o  i n c i c l i r  ¡ n á s

i i i i  c ¡ rac iones  in t ra ¡ r rov inc ia  le  s

pro fun i la l i l c i l te  e i t  la  evu luc ión
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par t icu lar izada c le  conarcas ) ,  munic j -p ios.  r is  c laro c¡ue no
todas  l as  m ig rac iones  i ' t e rnas  de  ra  p rov inc ia  t i enen  un
scn t i c l o  un i fo rme  en  c l i r ecc ión  a  l os  núc leos  más  c l i ná ¡n i cos :

hay  rnov i ¡n ien tos  c re  re to rno ,  c resp razamien tos  pa r t i cu ra r i zados

y  a t íp i cos ,  un  a r to  po rcen ta je  c1c  sa r i c tas  a r  ex te r i o r ,  e t c .

Pero r iebernos convenÍr ,  necesar ia i 'er : t .e ,  que en una grrov inc ia

fuer te¡ne¡r te  inmigrator ia  la  rnayor ía c le  carnbios de res idencia

c ie  l os  t raba jac lo res  nenos  cua l i f  i ca< los  ( Ia  base  t rac l i c i ona l

c le  las rn iqrac iones )  ac 'cr i rá  f  uncrar i lentarmente a los rugares
roás cercanos en 10s ( iue se necesi te  inano cre obra (ya

ana l i za remos  a lgunos  e je rnp ros  c le  m ig rac iones  de  ce rcan Ías ) ;

as imisno '  cor lo  ta lnb ién cornpro l :arernos r  € '  estos años ra

¡:rovincia cle Alicante ha contaclo con i i ld1z6¡ . i .nr,r igración

interna c¡ue emigrantes a l  resto r re i : rspaña y,  aü.  c ient ro de
es tos  c lesp laza r r t i en tos  hac ia  o t ras p rov inc ias , no
necesar iamente c le i :e  t ra tarse r le  gentes surq ic las c losc le
nuestras zonas ¡nás c lepr in t i r ias s ino ta in l> i6n de movimientos c le

retorno,  en igrac i -ones nás cual  i f  icac ias (mayor i tar ianente

u r ] : anas )  y  a lgunas  o t ras  ¡nás  o  menos  a t í i > i cas .

Por  toc lo error  GS conveniente anar  ízar  ¡nás
profunclarnente - r -a  d i ferenciac ión i ier  ter r i tor io  s igu iendo

c r i t e r i os  c le  c rec im ien to  < lemográ f  i co  y ,  cuan r io  sea  pos ib le ,

d i s t i ngu i r  f ases  más  o  menos  n i t i c ras  gue  nos  a re jen  c1e
pos ib lLs  conc lus iones  < le te r ¡ r r i ¡ r i s tas .
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3.1 t)rFi iRül¡crAcrol l  iJSPACTo - TdiiPoRAL D'iL cr{ j icI i . irCIr, iro

Y LAS i I IGI IACTOIJUS

in una prov inc ia con una evoruc ión demográf ica tan

r . l i spa r ,  e r  c la to  fundarncn ta r  pa ra  ana l i za r ra  < iebe  se r  e l

sa l i " l o  n iq ra to r i o  c ie  sus  i nun ic ip ios  o ,  me jo r  aún ,  c le  sus

cnt idades rnenores c le  poblac ión. Porque en poblac iones

ce rcanas , con men ta l i dac les  y  háb i tos  cu l tu ra les ,

concepc iones  men ta les  so i : re  ra  f  am i l i a  (  n i rmero  t l e  h i  j  os ,

edac les  r : l e  casan ie r r to )  y  espe ranzas  de  v ida  rnu l ¡  s im i l a res ,

las;  tasas c . le  crec i ¡ ¡ r iento vegetat ivo c leb ian a¡ : rox imarse

l>as tan te  s i  
l "  se  v iescn  a f  ec ta r - ras  po r  

.  P rocesos  de

envej  ec imiento o re j  uveneci in iento en su est ructura c le

cr ' lades.  Porc¡r re a f in  r lc  cuentas,  estas var iac iones c ler

c rec im ien to  na tu ra r  son  ese r rc ia lnen te  i nc luc i c las  po r  sus

co r r i en tes  n ig ra t .o r i as r  ya  que  es tas  no  a fec tan  po r  i gua l  a

Ias  c i i s t i n tas  edac ies  s ino  que  se  cen t ran  func lamen ta l rnen te  en

Ia  po l l l ac ión  ac iu l l - a - j ovcn ,  l a  nás  fó r t i l .

s in  enbargo,  aunclue poclemos carcurar  c le  moclo rnuy

apro: r i inado e l  crec in iento verJetat ivo prov inc ia l  (  1  )  ,  no

po<lernos i racer  1o misno en ca i la  uno de los d is t in tos

mun ic ip ios ,  c leb ido  a  í j ue  has ta  e r  año  1g7s  e r  i l fE  no  o f rece

la rerac ión c le  nac i in ientos en func ión c1e ra ¡>obrac ión de

res idencia de Ia  inadre s ino i in icamente c le l  de Ia  c iudacl  en

c jue  se  ha l ra  e r  cen l ro  hosp i ta la r i o .  y  es tas  c iudades  son ,

no r r . ra l ¡nen te ,  I as  r i l ayo res  c le  l a  p rov inc ia ,  po r  e I Io ,  A l i can te

c iudacl  contar ía  con una c i f ra  c le  i rac imientos rsoJ: revalorac la
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mien t ras  que  l os  nac in ien tos  en  pob rac iones  s in  sana to r i os

se r ían  p rác t i camen tc  nu ros .  Aunque  d i spongamos  de  ras

po } : rac iones  abso lu tas  r l e  cac la  mun ic ip io  (g rac ias  a  censos ,

par l roncs y  rect i f icac iones anuales deI  pac i rón)  y  1:odamos

ha l ra r  e l  c rec im ien to  rea t  c l c  l a  pob rac ión ,  s i  ca recemos  de

unas  c i f ras  f i ab les  ace rca  de l  c rec in ien to  vege ta t i vo ,  nunca

poc l remos  ha l l a r  - s igu ienc lo  es tos  senc i l l os  cá l cu los -  va l -o res

ace¡r ta l : les so l ¡ re  e l  crec imiento ia iqrator io .  Só1o c lesc le 1975

- l ¡  con reparos '  qraves e¡1 a lgunos munic ip ios-  c l ispone¡nos c le

da tos  f  i ab res  so i : re  sa l c los  n iq ra to r i os  a  n i ve l  mun ic ipa r .

o t ra  fuen te  pa ra  ca rcu ra r  c r  sa ldo  m ig ra to r i o  de  ca t l a

n iun i c i ¡ l i o  sc r : i an  l os  recuen tos  rnun ic i ¡ : a Ies  anua les  de  a l t as

y l>a jas c le  res ic lentes,  L)ero los varores c j l le  o f recen -sobre

todo  en  l os  años  sesen ta -  no  nos  s i r ven  n i  como va ro r

i nc l i ca t i vo :  l as  ocu r tac iones ,  t an to  c le  rec ién  l l eEados  como

de emigrantes,  son f recuenter¡ente la  normar r ro  la  excepción.

Por  e l ro ,  no  se r ía  conven ien te  u t i l i za r l os  como base  pa ra  e l

aná l - i s i s  espac ia l  de  l as  n r i g rac iones .

Debcmos ,  puh rs ,  recu r r i r  a  una  f  uen te  i nc l i r ec ta  pe ro  más

f  iabre:  er  crec i rn iento rear  c le  car la  mr"rn ic i l : io .  Aunque los

censos y  ¡ tac l rones no s ienpre son per fectos - recuér , . lese los

f recuen tes  con f l i c tos  su rc ¡ i c l os  po r  e l l o  en  l as  j o rna r las

e lec to ra res -  son  ( sa rvo  a rgü i r  caso  pa r t i cu la r i zac lo )  L ¡as tan te

ap rox ima t i vos  y ,  ac le l rás ,  € i l  ¡ r r i nc ip io  y  pa ra  cac la  rnun ic ip io

so c lebe consj .derar  un rnargen de error  mu)/  s imi lar  en los de

d i f  e ren tes  a Í - ros .  (  2  )

Pa ra  e l  con jun to  p rov inc ia l  e I  í nc l i ce de crec i rn iento
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en t re  1961  y  1986  (has ta  e l  31  c l e  na rzo )  f ue  _s ie rnp re  con

c la tos  c le  ra  po l : l ac ión  de  hecho-  c le  176 .4  ( so l : re  un  va lo r  100

a I  f  i na l i za r  1960  ) .  Como tam] . : i én  posee inos  una  c i f  r a  vá I i c i a

pa ra  e I  c rec i l r i en to  vege ta t i vo  r l e l  pe r ioc lo ,  podemos  ca l cu la r

gue  - con  un  sa1q lo  m ig ra to r i r :  nu lo -  e I  í nd i ce  de  c rec im ien to

c le  I a  p rov inc i a  c l e  A l i can te  se r í a  c . l e  136  (3 ) .  ¡ t s t a  ú l t ima

ci f ra  sóro posee ev ic lente¡nente un varor  teór ico ya que er

c rec i i n i cn to  vege ta t i vo  nunca  hub ie .se  s ido  tan  ampr io  s in  e r

concurso i lo  ut la  inmigrac ión rnas iva y  prec lominanterr rente

j  ór ren.

3 .  1  .  1  La -evoluc- ión.  , * ie  los mtrn ic i i : ios

Con  es tos  r l a tos  ( v i c , l .  l , t apas  1  ) r  2  y  Ap . r i s t .  44 ,45  y  46 )

] 'a  poc ler i ros d i ferenciar  e l  crec i ¡ ¡ iento c le¡nográf ico prov inc ia l

en cuatr r :  q l ranc les grupos r le  munic ip ios re lac ionaclos,  ac lernás,

con  l as  ca rac te r í s t i cas  m iq ¡ ra to r i as  r l e  cada  l uga r .

3 . 1  . 1  . 1  l l u n i c i p i o s  r c c l r c s i v o s

son  nun i c i p i os  con  í n r l i ce  i n f e r i o r  a  100 ,  es  dec i r ,

aquc r ros  gue  han  pc r r l i do  po i> lac ión  en  c i f ras  a l : so ru tas .  se

t ¡ :a ta de poi ¡ lac ionr :s  cre escasa ent i r ; iar , l  c lernográf  ica i  sóro un

i r ruu i c ip io  rnayo r  c1e  5 .000  ha l> i t an tes  p ie rc le  pob lac ión  du ran te

e l  ¡>e r i oc l o :  Do l ^o res  (5 .547  ha ] . ¡ i t an tes  en  1960  f r en te  a  5 .62s

en  19 t ]6  ) .  La  rna1z6 ¡ i¿  son  ¡ requcñas  pob lac iones  ru ra les

bás i ca ¡ i ren te  c le< l i cac las  a  una  ag r i cu l t u ra  c ie  secano  en  c r i s i s .
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CAP. 3 IqAPA 1

INDICE DE CRECIMIENTO DE LA
LOS MUNTCTPIOS Y COII|AREAS
ENTRE 1960  Y  1986 .
l\tUNf CIPIOS DEI'IOGRAFICAMENTE

POBLACION DE
ALTCANTTNOS

PROGRESIVOS.

Fuen te :  I .N .E .

Indiceg : ( Poblaclón en '196O = Inil lce 100)

+ 175

r30  -  115

100  -  l l o

-  100
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In<Uceg ¡

f -so
I

I f i50-75

CAP. 3 MAPA 2

INDICE DE CRECIMIENTO D8 LA POBLACION DE
LOS MUNICIPTOS Y COMARCAS ALICANTTNOS
ENTRE 1960  Y  1986 .
MUNICIPIOS DEMOGRAFICAT.ÍENTE REGRESIVOS

Fuen te ¡  I .N .E .

( Pobtaclón en 196O = fndlcs IOO)

?5 -  roo

+  10O
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Como observarnos en e l  l lapa 1 (y  en ot ro s i ¡n i lar  c le l

ca ¡ l í t u lo  1  |  ,  a fec ta  a  una  amp l ia  zona  p rov inc ia r  eue ,  aungue

espac ia lmen te  no  so l : repasa  e l  t e rc io  de  nues t ra  super f i c i e

(  se  t ra ta  '  po r  ro  gonera l ,  c re  rn r rn i c ip ios  c le  escasa

e : ' r t ens ión ) ,  s í  i nc ruye  a  ra  r r l ayo r ía  c ie  pob rac iones :

Per iodo
t iúrnero de Inur¡ ic Í ¡ : ios a l icant inos

c ie lnográf ica lne¡r te  regres ivos

1  961

197  6

1  961

1975

1 ! lB6

19B l ¡

72

60

72

i )ebemos rnat izar  que no cs necesar i_anente pare ja 1a

rerac ión entre .  r lenor  crec i ¡n iento a l :so luto y  nayor

e r r r i g rac ión .  Po r  un  l ac lo ,  a l l ngue  en t re  es tas  pob lac iones  se

encuentran la  cas i  to ta l idac ' l  c le  ras que han perc l ic lo  rna1,6¡gs

porcenta j  cs  y  de l -as que prcsentan una rnás acusacla

emig rac ión  re la t i va ,  r1o  son  ras  gue  o f recen  l os  mavores

apor tes e in igrator ios a] :so lutos a causa c le  su escasa ent ic la i l

c le l , rográf  íca.

Po r  o t ra  pa r te ,  e l l  r nuchos  casos  su  fue r te  re t roceso  se

c leJ: rc  esencia lmente ar  dccrec imic ln to vegctat ivo padecic lo  a lo

largo c le l  per io<Jo,  de l , : ic lo  a un cont i 'uar : ro  proceso c1e

cnve jcc im ien to  que  v iene  c l c  l e jos ,  o r i g inac lo  po r  n ig rac iones

antcr iores .  Por  c j  er l ¡ :1o,  o : ;  tu , l  iando los i :ar . l rones munic ipa les

alcor , 'anos t le l  pasar lo  s ig lo ,  co lnpro l :amos c jue ra rnayor ía de

los in in igrac los proccc l ían < lc  los núcreos rura les ¡nás

cc rcanos .  I i ás  ta rc l c r  €n  l a  p r i r r re ra  m i tac l  c l e  nuos t ro  s ig lo ,
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la  mayor ía c ie  estos lugares suf  r ieron un proceso cree i l i q rac ión  tan  i n to ' so  que  l i i zo  p rác t i eanon te  i r reve rs ib re
el  decrec i i l icnto c le  lnuchos (  4  )  .  De toc los rnoc los,  f  osdescensos ¡nás acusaclos van s iernpre aconr¡ :a i iados ae sar ic ias dee rn ig ran tes  -

r 'as porr rac iones reqres ivas se c l is t r ibuyen a 10 rargo r : letoc las  l as  comarcas ¡  con  La  exce ¡ : c ión  de l  Ba jo  V ina lopó .
I lás icanente,  r le  t ra ta c le  las local - ic lac les c le l  ter r i tor io
rnon tañoso  i nc lu i ' r o  en t re  1a  au to i , r i s ta  cos te ra  y  ra  ca r re te ra
A l i can te -va l c ¡ r c ia  po r  . { l coy ,  pe r tenec len tes  a r  i n te r i o ¡  c iel i l  J ' , l a rguesado  y  r ' a  i l a r i ' a ,  a rgu 'as  pob lac iones  marg ina les
c ler-  campo c ie / \ l icante y  'a  zona no inc iust r ia l  cre Los Val les
de  A lcoy -  A1  i na rgen ' c le  es ta  zona  co r . rpac tc r r  sQ  inc l t i yen  en  Iare lac i6n  l as  po l : l ac iones  de I  r . r i na lopó  a le j  ac las  c le  l asp r inc ipa les  v ías  c ]e  comun icac ión  (  5  )  y  a lguno  c1e  l osnunic ip ios l j icnos ¡ :o l : Iac los c le  f ,a  Ve. la  i la ja  ( junto a l  caso ,  Vdindicacro r  d ie  Dol0res )  ,  cor l  cas i  e : ic lus iva crecr Ícac ión

ag ra r i a .

Dentro c le  este qr : r ¡po toc lav ia i roc l r ía i i los esta l : ]ecer  ot rosui :grupo crcr - i ¡ ' r iLar l0  por  cr  í 'c r ic r :  75,  ¡ :or  r le 'a jo  c ler -  cuar  see¡rcuentran l r :s  inunic i ¡ r ios f t rer te :nr , :n te regre: ; ivos,  aquel los
af  ecta i los a la  vez por  L l r l  marcacl0 ¡ : roccso ae envej  ec inr iento
y r le  emi-c l rac ión r : re  s l rs  ca. la  vez rnás csc¿rsos jóvenes.  set rata de cuarenta nurn ic 'p i -os,  l ; r  mal re¡ i¿ nurnér ica (pero noc lemográ f i c .a )  . re  10s  gue  i ran  pe rd i c l0  pob rac ión  c lesc le  1g60 .
saLvo carnpo r le  l , l i r ra  y  Al . fa farar  o1 resto r_ le  poblac iones
l i nda r  en t r ' :  s í  y  se  s i t í r an  en  e l  t e r r i t o r i o  rnon ta i roso  an tes
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de l i ¡n i t ado ,  e I1  to rno  a  A i tana  y  ras  s ie r ras  co r inc lan tes .  i , f ás
c le la  rn i tar l  per tenecen a Los varres cre Alcoy,  la  conarca
es¡rac iar ¡ 'cnte rnás afectada por  1a regres ién c ienrográf ica.
A lguno  de  e r ros r  Do  o j : s tan te ,  ha  o r : t en i c ro  en  es te  ú r t imo
decenio una r in i tada inr i r igrac ión ¡ : roc luc ic la  bás icanente por
er  re torno <re j ' l : i rac ios nacicros en ra rocar idac l ,  pero
ta ¡nb ión  ¡ :o r  o r - ra  se r ie  i r e  c i r c ¡ rns tanc ias  nuy  pa r t i cu la res ,
enl - re  ras que no r ra1,  cJ l le  descar tar  ras r regaclas de
res i i le¡ r tes oxt rar- r jc ros ] /  er  ern¡ :adronamiento en er  rugar  r le
pe rsonas  que  ten ía ¡ r  es tab lec i c ra  a r r í  s *  segun< ia  res idenc ia .
De ot ra ¡ :ar te ,  abuncla '  aquel ros que poseer l  ro  que por l r íamos
- l la¡nar  res ic lenc la compart ic la ,  o  sea,  v iv iendo c lurante gran
par te c ler  año o c le  ra semana en una c iudacr  mayor  .  (en ra gue
t raba jan )  pe ro  censánc rose  en  l a  po l : rac ión  más  pequeña .

r rn  os te  g rupo ,  a rgunos  mun ic ip ios  p resen tan  índ i ces
in fe r i o rcs  a  50 ,  es  c le l c i r ,  han  reduc ido  a  r r i enos  c le  ra  m i tac i
su  censo  po l : l ac iona l  r r c  1g60 .  se  t ra ta  c le  s ie te  10ca1 i<1ades ¡
/ r rco lecha n Tol  l0s 1/  Farnorca en Los Var  les c le  Arcoy ;
Guac la rcs t  y  , l e r ra  6 : i n  La  i i a r i na ;  \ za r l  de  A tca rá  en  r ¡ I
I iarc luesado y i rguas c ie  i , 'sot  e '  l : i l  Ca: , r ¡ to  Ce Al icante.  .Son¡  es
ev idcn te ,  casos  ex t ren ros ,  ¡ r rác t i ca ¡nen te  i r reve rs i i r res  en  ras
c i r cu ' s tanc ias  ac tua res  r  r )a raL l i g iná t í cos  c re l  éxoc lo  ru ra } ,  de
Ia t lecac lenc ia crer  secano ' recr i_ terráneo,  i1 .e ra inadaptac ión a
un  rnun r lo  te rc ia r i zado :  s i  on i t i r ¡os  1as  ac t i v iCac les
hos te le ras ,  sas  se r ¡ ¡ i c i . s  se  l ran  re r l . c i r r :  a  ra  mín ina
cxp res Íón  que  Ia  l ega l i da i l  pe rn i t e .  (en  san idac l  o  cnseñanza)
(6 ) ,  se  co inpa r ten  con  pob lac iones  vec inas  ( caso  r l a r -  cu r to
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re l i g ioso )  o  s i t np len ten te  han  desaparcc i c lo .  S i  c l escon tamos

Guacla lest  - ¡ ror  e l  fuer te impacto que e jerce eI  tur is¡ i lo  en

es ta  pob lac ión -  t odas  ras  de r , l ás  p resen tan  c ,e rac te r í s t i cas

f Í s i cas  y  econón ic¿ rs  s i l l i l a res .  i l n  con jun to ,  es tas

poh lac iones  han  c lescen r j i r - l o  dcsde  l os  4 .0 [ i 5  ha i : i t an tes  gue

Len ían  en  1960  a  só ro  1  . 738  en  19 [ ] 6 ;  s i  t enemos  en  cuen ta  s t l

c l ec rec i i r ¡ i e l i t o  vcge ta t i vo  (  só lo  en t re  197  6  y  1  986  e I  con j  un to

c lescend ió  163  pe rsonas  po r  es te  concep to ) ,  l a  i nc i c ' l enc ia  c le

es te  q ru i )o  en  l as  rn ig rac io ¡ r cs  p rov inc ia les  es  cas i  nu lo .

3 .1 .1 . :  P t ¡L r l ac i ones  con  c r cc im i cn to - ¡ : ese  a  l a  e i n i g rac ion

Se  t ra ta  c ló  l as  po l t l ac iones  con  un  índ i co .super io r  a

100  e  i n fe r i o : :  a  130 ,  es  r l ec i r r  co r l  c rec im ien to  a l : so lu to

1:os i t ivo pero rec luc ido.  Antc tor lo  sc ha prefer ic to  eregi r

cor ' r lo  l i i i i i te  una c i f ra  a lgo in fer ior  a  la  que corresponder ía

al  crcc int ie t r to  vegetat ivo rnedio r le  Ia  prov inc ia (  recorc lemos,

136 )  t )o rq l l e  se  supone  quo  ras  tasas  c le  na ta r i t l ad  de  ras

¡ ;o l - ; lac ioncs co l t  s¿ i1r1o nr ic¡ rator io  neEat ivo no f  ueron

a fec tac las  po r  e I  L ) roceso  de  re juvcnec i i r r i en to  y ,  con  e l1o ,

sus  t¿ rsas  r1e  c rec i l i ¡ i cn to  ve ' f e ta t . i vo  de i r i e ro l l  se r  i n fe r i o res .

Aún  son  necesa r ias  rnás  aco tac iones .  i r ' n  p r imer  l uga r  1os

ín, , l ices c le  crec i ro icnto a l ;so luto no se corresponclen

e:<acta inente con la  in tens ic lar l  c1e las miqrac iones c1e cada

zona.  Depen<lerán c le  Ia  est ructura por  ec la,Jes de cada

poblac ión y  c le  la  fecrrnc l ic lar l ,  c fue tarn l : ién var ía en re lac ión

con  l as  zonas -  Se : : í a  pos ib le  que  en  esLe  n i ve l  se  i nc luyese
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a lgun  mu¡ r i c i p io  con  sa rdo  m ig ra to r i o  equ i r i b rac io ,  peque i ras
po ! : rac iones  que  en  ras  décac las  an te r i _o res  se  hub iesen  v i s to
a foc tadas  po r  una  co r r i en te  em ig ra to r i a  i n tensa  ( ¡ : o r

ej er: i¡r lo, arguna pol:ración rnecria rre .dr. irarc¡uesacio ) ;  pero
se r ían  l as  c le l  l Ím i te  . su ¡ r c r j -o r  y  no  i n f l u i r í an  < le ¡ ras ia i l o  en
las  conc lus iones  genc ra res .  po r  con t ra ,  e l  va lo r  t i ene  ra
ven t ; r j a  de  que  c t i f í c i rne ' t e  l o  su ¡ :e ra r ían  pob rac iones  co ¡ l
t endenc ia  em ig ra to r i a .

j jn  este l r r :upo a i )arecen pol : rac iones agrar ias gue han
s r ¡ f r i do  emig rac iones  pe ro ,  á1  secJu i . r  n ran ten ienc lo  una  a r ta
f  ecund i r l a<1 ,  o f  rece ¡ r  c rec i - rn ien tos  abso ru tos  pos i t i vos ,

especia l r 'ente en r ,d  vega Baja cJel  i regura,  co*arca en la  gue
ta¡n l ¡ ién se ha c ia t lo  -co lno verenos-  una concentrac ión cre ra
pob lac i6n  en  ra  cabece ra  mu ' i c i _ i ra l ,  con  fue r te  e rn ig rac ión
c lesc le  a lgunas  pedan ías :  e l  rnun ic ip io  o r i o lano  se r ía  e I
o jemp lo  po r  an tono ¡nas j -a .

I 'aml : i -ón arc¡ l rnos puebros c ler  v inaro¡ró en ros gue ra
c leca r lenc ia  ag ra r i a  ( con  e rn ig rac ión )  se  ha  i c l o  p roduc iendo
jun to  a  una  s imu l t ánea  pc ro  i ns i r f i c i en te  i ndus t r i a r i zac ión

por  mirnet ismo a puel : ros corcanos:  110 'óvar  es er  r ravor
e j  e in¡ r lo .

Y tor-lavra

pob lac iones  que

y  A l coy .  La

<lesarro l  Ia t lo

ca rac te r í  s t i cas

se  i nc l u i r í an  cn

del :en ser  expl icar las

pr i inera es un caso

en estos a i ios sus

est-e grupo ot ras dos

¡ :a r t i cu la r ¡nen te :  J i  j  ona

de poJ: Iac ión que ha

i los act iv id .ades rnás

:  la  tur ronera y  la  he lac lera;  r , t ient ras c fue eI
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tur ró i r ,  la  pr inc i ¡ :ar  act i ' , ¡ ic ' lac l  rear izat ra en ra ¡ r ro¡ r ia
J i j ona ,  ha  i ' l an ten i t l o  uu  c ie r to  esL .anca rn ien to ,  ras  he rac le r ías
se ,an revelacro (pr inc i ¡ :arnente en 'a  ú l t . inra crécada)  cono u i r
negoc io  ¡ : róspe ro ,  espec i¿ r r i nen te  s i  en  i nv ie rno  se
reconv ie r ten  en  ca fe te r ía ,  t i enc ra  c ie  j ugue tes ,  de  tu r rones  o
c le cuarquier  o t ro procructo especi f ico cre Lemporada.  pero

es to  ü l t i r ' r o  ya  r l eva  cons iqo ,  cas i  necesa r i -a ¡nen te ,  e l
a le ja ¡ . i en to  c1e  J i j ona ,  ra  t ra ' s fo rnac ión  r Je  una  ' i i g rac ión

te inpo ra l  t í p i ca  en  una  c te f i i r i t i va .

n l  caso  a l co l ¡ano  es  to r i av ía  más  i n te resan te .
Trac l l ic ionarmente .a  s ic l<¡  u ' ro  cre los e jernpros nás craros cre
c lesa r ro l l o  c le rnog rá f i co  c le  l a  p rov inc ia  (a  f i na les  de l_  s ig lo
pasar io  r  sü núrnero de hal ¡ i ta ' tes se acercaba ar  cre ra
capi tar  ) ,  c le i : ic lo  fu i rd¿r*e ' ta l ¡nente a su rápic1o c le  sarro l r<>
in t l , s t r i a r  ¡ : o r  e r l o  resu rLa  pa ra i l ó j i co  que ,  cuanc lo  e , - ,  t oc ro
nuestro ter r i tor io  se ¡ : roc iucc una e><pansión c le inográf ica
genera l i zada  a  c¿ lusa  c re  una  i ' r l l r s t r i a l i zac ión  só r i c ra  y
d i ve rs i f i cada ,  co inc i c la  P rec i sanen te  con  un  pe r iodo  c ie  c ra ro
es tancamien to  en  e r  sa rc ro  i ' i g ra to r i o  c re  ra  c iudac l  r re r
se rp i s -  . ge  t ra ta  ún i ca rnen te  c re  es tancamicn to .  su  i nc r i ce  c re
c rec i rn ien to  c lu ran te  e l  pe r io r l o  ca l cu lac lo  ha  s i r l o  s .pe r io r  a1
128 ,  cas i  s i n i l a r  a l  c j ue  j r c i ¡ns  c , :ns i r l e rac jo  como l í ¡n i t e
s*¡ rer ior ;  s i  consic lerar i ros rJ l le  no se t ra t_a c le  una c ie  ras
zonas  rnás  ' a ta r i s tas  de  l a  ¡ r ro i , , i nc ia ,  e l  sa l t l o  rn ig ra to r i o
( ta ¡ r to  s i  su  resu r ta r ro  es  pos i t i vo  co rno  s i  es  nega t i vo )  ha
s ic lo  ¡noc lerac lo.  Lo eue r1o s iqn i f ica escasa ín tens ic lar i  en ras
I ' i ( J rac io r l es ,  nás  b ien  a l  co i r t ra r i o :  e '  A l coy  es  muy  e levac lo



9rtr¡

eI  ¡ :orcenta je r je  res i , : jen l -es ¡ . , rocct lcntes c le  o l - ras ¡ - r rov i_nc ias,
fun<lanenta l ¡ l rente andaruces,  l )ero ta l : rb ié¡ r  se t ra ta de una . le

las  po l : l ac i . nes  a l i canL inas  en  ras  q i l l e  se  ha  genera l i zac lo

una l l layor  corr iente e i r i igrator ia  ( ¡ :or  e jenpl0,  A lcoy es con

o r i hue la  l a  ún i ca  pob lac i ó ' a r i ca ' t i ¡ r a  g l r e  man t i cne  un

cen t ro  soc ia l  que  ag rupe  a  s . , s  res i r l en tes  en  ra  cap i ta l ) .

A l coy ,  adenás ,  o f r cce  e l  e je rnp ro  nás  c ra ro  en  toda  e r  á rea

cle est .uc l io  r le  ro  que pocrr iarnos c lenominar  , re in igrac ión

cuar i f  i ca t l a " ,  em ic ¡ ran tes  c le  e leva t i a  capac i tac ión :  t i t u rac los ,

p ro fes iones  l i be ra rcs ,  au tónomos ,  ca rEos  rnec l i os  o  su i :e r i o res

r l e  l as  e in i r resas  .  (7  |

3 .  1  -  1  .  3  i ' f r - rn ic ip io 's  rnoc lerac la¡nentc i 'n i igrator ios

so '  l as  1 :ob rac io res  i nc rn idas  en t re  ros  ínc r i ces  130  ] ¡
17 ( t  ( c l  í r l t i r uo  es ,  r eco rdemos ,  e r  nec l i o  p rov inc i a t ) .  r J s

r , l ec i r r  s€  t ra ta  c le  pob rac iones  c la ra r , l en te  p rog res i vas  en  ras

que Ia i>ase c lc l  au i lcnto ha seguic lo  s ienc lo en cas i  toc los los

casos  su  p rop io  c rec i rn ien to  na tu ra l .  i i o  son  l as  po l : rac iones

a las gue se c le l :a  la  gran in te¡rs idad del  r i lov imiento

inm ig ra to r i o  p rov inc ia r ;  en  a rqú '  caso  se  t ra ta  c re

nun ic ip ios  quo  man t ienen  c la ras  co r r i en tes  m ig ra to r i as  ] rac ia

sus  i> rop ias  ca l>occ ras  c r : : na rca l cs ,  hac ia  ra  cap i ta r  o  i ne luso

l rac i -a  puntos c" le l -  c : r ter ior :  r  Pero a su vez tarnbién han

rec i l : i r io  a¡ :or tes r rur , ranos i rn¡ ror tantes,  por  ro  genera l

su¡ :er Íores en núi lero a s tus ¡ : r ro¡ r ios ern ic¡ r .autes.

Sic t ra ta cle ¡ ro i r lac ionc, l  in ter incr- i ias,  isu i )eranoo Ia
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nayo r ía  l os  5 r . 000  hab i t an tes ,  s i n  r i ue  n i nquna  con tase  con

raenos  c l e  1 .500  en  1986 .  Só lo  l a  mayo r ,  V i l l ena r  os  ca l>ece ra

cornarcal .  l ' io r lna l rnente,  son poblac iones gue e jercen a moclo de

amor t i gua r lo res  es ¡ :ac ia les  en t re  Ias  zonas  de i : r i r n i r l as  y  l as

c le  a r to  c rec im ien to ,  o  sue ren  en laza r  a  po i r l ac iones  rnás

c l inánicas.  l t ro  es fác i l -  e :<t raer  un ¡noc lero c laro de poblac ión

rep resen ta t i va :  hay  en t re  e l I as  pueb los  j _ndus t r i a losn

tu r í s t i cos  y  a í J ra r i os ,  c ie l  i nLe r io ¡ :  y  de  ta  cos ta ,  l l anos  y

n iontañosos.  Se inc lu! ¡en at ¡uí  po i : lac iones sccui rc lar ias de

zonas  expans ivas :  es  c I  caso  c le  Crev i l l en te  en  n ]  Ra jo

Vinalopó,  Agost  en Xl  Cainpo r le  i \ l . icante o Sa:< en t t t  ? \ l to

Vinalopór  por  1o <1ue res i :ecta a árcas inc lust r ia les.  r \unc¡ue

hay  que  ma t i za l  quc ,  en  ocas iones r  no  se  c lec l i can  a  l as

nr is ieas act iv ic iar fes econóin icas c le l  inunic i i t io  cercano o no Io

hacen en ¡ r roporc io i tes s i rn i lare s .  i ln  o t ros casos,  cor í ¡o

I j añe res  o  l , l u ro r  cD  e r  á rca  t1e  i n f  l ucnc ia  a rcoyana ,  han

crec ic lo  rnás que Ia  pro¡ : ia  c iuda<l  r le  re ferencia,  a I  haber

se rv ido  como espac ios  c le  c lescon_c ¡es t i ón  i nc l r l s t r i a l .

A , l go  s im i l a r  suce r fe  con  l -as  c iuda r ies  tu r í s t i cas .  Las

ínc lu i r : l as  en  es te  g rupo  - ' r eu la i l a ,  Ren isa ,  Guardamar -  no  son

los  enc laves  v¿ rcac iona les  l ná^s  rep resen ta t i vos  de  nues t ra

cos ta  n io  po r  su ¡ :ucs to ,  ros  r l ás  r ¡ ras i f i cac los ,  f l i  en  e l l os  e t

tu r i smo  l t a  l l egac lo  a  ]a  s i t uac i6n  c le  e i r c lus i va  ac t i v i c l ad .  Se

t ra ta ,  po r  con t ra ,  c l c  mun ic i ¡ r i os  que  n ia i r t i enen  una  c ie r ta

i r i rpor tanc ia c le  las act iv ic lades agrar ias o c le  ot ro t ipo.  De

ah í  que  su  c rcc in ien to  ¡ ronc le re ,  en  c ie r ta  fo r l na ,  ra  d i s t i n ta

evol t rc ión c le  los scc l -orcs econór i r icos.
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t ls ta  mczcla c le  act iv ic la i les,  co i r  am¡r l ia  inc ic le¡c ia  c le  Ia

ag r i cu l t u ra ,  se  c la  en  o t ro  t i po  < le  ¡>ob lac iones  en  l as  que  l a

indus t r i a l i zac ió ¡ r  o  e I  t u r i smo  no  ha ¡ r  s i c l o  tan  i n tensos  como

para  des ¡ r l aza r  a l>so ru ta rnen te  a  Ia  ag r i cu r tu ra ,  pe ro  s í  ro

suf ic i .cr t t -e  cono para ar¡ ¡ lentar  c lc  manera nota l t le  e l  nümero de

cm¡ r rcos  cL i spon i l : l es .  f i e  t ra ta  de  pob rac iones  b ien

coinunicat las,  co i l  agr icu l tura c le  regacl ío  c le  carácter

e: r1ror tac lor ,  {ue cn a lg iunos ¡norr rentos i ran r legacio a generar

una  co r r i en te  i n rn ig ra to r i a  * t t óu i t -  hac ia  e r  p rop io  ag ro  y

f rccuentemente perrn i l -c  u i r  t rabajo a t i -e in¡ ro parc ia l  que e leva

uo ta l t l e ¡ r ren te  l os  i ug rcsos  (1 r  c I  l r o ra r i o  l abo ra l )  c l c  l os

t rabar j  ac lores c juc Io  e j  ercc i r .  Jnt re c¡s tas pol : rac iones

inc lu i r ía : r los a Ia  zor la  productora c lc  uva c le  mesa en ur

Vi r :a lop6 r . loc l io  (  i . lovc lda,  Aspe,  i tonf  or te  )  y  a  a lgunas

¡ : re r Í l - o ra les  (  ca r l osa  t l e  i l nsa r r i á ,  onc la ra ,  po lo . ¡ r  )  .

Taml : i én  a  va r ios  i l un i c ip ios  c1c  r .a  vega  Da ja  ( j \ r l ¡ a te ra ,

co : , : ,  Ra fa l )  cyuo  no  se  a j t r s ta r ían  oxccs i va lnen tc  b ien  a  l os

aspecLos  an tes  esboza r . l os ;  en  e r l os  no  i nc i c l i r i a  t an to  l a

ag r i cu l t u ra  coml :a t i b i l i zac la  con  ra  i nc lus t r i a  y  e r  t u r i s rno ,

s ino  o t ros  fac to res :  t ranspor te ,  ven ta  a lnbu lan te  (  B  )  ,

const rucc j -ón.  Y ur la  inezc la c ' l i f  íc i l -  c le  fecuni l ic lad e levada,

emigrac ión a cercanias o a j l luro¡ :a  l ¡  red is t r ibuc ión c ]e Ia

p ro ¡> ia  pcb lac ión  co ina rca l .

I I ay  quo  des taca r ,  pese  a  toc - l o ,  {u€  l as  r l i . f e renc ias

t - ¡ rq ¡ rnc l -n  '  l as  ca rac te r í s t i cas  l l i g ra to r i as  son  n luy  no tab les-  v v t ¿  v u r  u v  u u r  ¿  J  L ¿ V c l D  i : l l ( ,  I  O  L U J -

e n t r e  l a s  p o i > I a c i o ¡ e : ;  r n á s  c e r c a i t a s  a  l o s  i n c l i c e s  i n f e ¡ i 6 ¡ * u

r le l  Urupo gue nos  ocu i )a  ) ¡  las  que se  acercan a l  l ín i t c
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supc r j . o r .  Lo .s  r l üo  se  s i t f i an  on t re  130  ] ,  1 .40  c le l ¡en  su  au inen to

t le  pol :1ac i6n rnás a su ¡ : rop io crec i ¡ ¡ iento vegetat ivo cJue ar

apor tc  c le  inrn igrantes.  I in  a lgún caso,  c lurante los años

' sesc ' t a ,  € l  aunen to  r i c  pob rac ión  o  no  se  p rodu jo  ( como en

Orba)  o  fue  tan  l en to  ( casos  de  Teu la r . l a  y  Guardamar )  que

clebemos presuponer  'n  prec lo¡n in io  in ic ia l  de ra emigrac ión

c l r l rante er  per io i . io .  por  contra,  las pol . l rac iones con índ ices

su1:er iores a j  60 (  Sa-- l  o  Cal_ l_osa c le  l insarr iá  )  se han v is to

nás  fuc r temcn te  a fcc tadas  po r  una  i nm ig rac ión  quo  r ra

re juvenecic lo  su est r : i rc tura c le  e. lades y  ha gcnerado una

e : r i r ans ión  u rban ís t i ca  c ra ra ,  pc ro  r Jue  no  ha  a f  ec tac lo

g ravcmen te  a  ra  cs tn rc tu ra  soc ia l  y  cu r tu ra r  de t  mun ic ip io

(  a i r  as l rec tos  co l l o  r i e l i ncuenc ia ,  pa ro ,  I eng ,ua ,  f  i es tas ,  e t c .  )

3 .1 .1 .4 I r fun ic i ¡ r ios c le  c rec im ien to  ráo ido fuer te

i n rn ig rac ió i r

se t ra ta de u¡ra ve i ' tena ¡ re poblac ior :es que superan e l

crec i rn j -ento ntet . l io  prov inc ia l  -Lodas cuentan con un ín . l ice no

só Io  snpe r i o r  a  176  s i . c ¡  i nc ruso  a  190 -  y  cJue ,  po r  La i r t o ,

poc l r ia inos co i rs ic lcrat :  cono i i iu : r ic i1- r ios rnotores r - le l  crec i rn iento

c lemográf  ico a l_ i -c¿rr i t  j .no.

i j s te  l ' i ec r :o  qucda  ¡ ;a tenLe  con  L rnos  senc i l l os  cá rcu los :

e l -  crec j - ¡ ' r iento conju¡r to  c le  es; tas ve inte ¡ :o i : lac iones ha s ic lo

t i . '  451  .394  hab i tan tes  - s ienp re  ¡ ro l : l ac ién  c le  i r echo -  en t re  e r

1  c ' i c  ene ro  c le  1961  y  c r  31  , - , l e  i na rzo  . l e  1986 .  i i l l o  s ign i f  i ca

un  ínc i i ce  de  c rec in i cn to  r - l e  241  ( sob re  100  a l  comienzo  i l e r
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per ioc lo )  f : : en te  a I  ) ' a  i n r l i cado  176  p rov inc ia l

en conj  unto representar ían r : l  resto c le

a l icant inas -  Acremás r  su aul 'ento cre ino<¡ráf  ico

c le l  p rov inc ia l ,  l o  que  nos  hace  suponer  que  su

sobre eI  sa l -c lo  rn igrator io  aún debe ser  j rayor .

y  e I  121  que

pob lac iones

suponc  e I  B5B

par t i c i pac ión

i lo e s  f á c i l  g e n e r a l i z a r  u n  m o t l e l o  c l e Ia  c iudac l

i : r og res i va  a r i can t i na :  s i  i : i en  p redominan  l as  c iudac les

cos tc ras  o  se ¡n i cos te ras  ( caso  c1e  san  V iccn te  o  san  Juan) ,

ta in l : i ón  e :< i s ten  en  e l -  i n te r i o r  e  i nc ruso  a  a l t u ras  e revadas

(  rb i  )  .  Prer lo¡n i 'ar  r  por  supuesto,  ras c iuc lac les ¿ le ma] ,or

n i i r ' tero de l rab i t t ln tes,  a l r r l ( i l le  ta in i> ién se inc luyer :  a lgur :as que

apcnas  so i : re ¡ :asan  l os  5 .000 ;  l : u rc l ras  r1o  pasa l ran  en  1960  de

ser  pec¡ueños pueblos r t l ra les.  i : lconói i r ica luente,  i r rec lor : r inan en

to r l os  l os  casos  l as  ac t i v i da t l es  sccun r l a r i as  o  t e r c i a r i as  ( en

espec ia r ,  r l en t ro  c le  cs tas  ü r t , i ¡ nas . .  ras  i - r r r í s t i cas )  pe ro  e r ro

I ro  s i , ¡n i f  i ca  que  ras  ac t i v i c ra r l es  ¡ : r i i na r i as  haya '  cas i

c1e:saparec ic lo  en to , : los ros casos;  en arguna c le  estas

pol : lac icnes '  Ia  pesca y ra ag¡r icr : r tura r le  regacl ío  s iguen

ofrec ie i rL- ' lo  ern¡ : leo a un ar to  ¡ rorccnta je c- le  sus i i ioradores,  por

supues to , en n lnqun  caso  se  t ra ta  de  núc leos

f unclarrrentalnente agr;rr ios " I :ñ iná¡)¡or parl-e r. le las cal.receras

co i ra rca res  ( to r - l as ,  sa l v '  v i l l ü i l a /  J i l co j ¡  y  o r i l r ue ra )

pe r tenecen  a  es tc  q rupo ,  t an  c l i sL r i i r u i c io  i ) o r  l a  geogra f ía

¡ : rov i ' c i a l  quc  - sa l vo  e r  r , os  va l l es  c ie  A rcoy -  es tá '

repr-eseni -a. .1o, ¡  cn toc las las cc) i i ia j :cAs.

Podr ía r , ros  c l i fe rc i rc ia r  t res  subr ; r r r ¡ ros  a tcnc l ienc lo

i ¡ r te i rs i r lac l  r le l  c rec i in ie i r  l -< ¡ .

l a
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r r l i r  p r imer  1ugar ,  aque l l as  ¡ . rob rac iones  cuyo  c rec im ien to

no r rega a consegui r  do l : lar  su ¡ ro i : lac ión.  f je  t ra ta c le  cuatro

mun ic i i : i os  c le  t i po  me t l i o  (en t re  c l i ec ioc i t o  1 ,  sesen ta  m i t

habi tantes en i  gg6 )  ,  t res c_ ' ie  los cual_es _Torrev i_ajá,

v i r . la j  oyosa y Denia--  respont len a un fuer te proceso c le

desarro l - lo  tur is t ico err  ¡ rob lac iones c le  econorn ia ya

d ive rs i f  i cac la  (  con  i nc i c ienc ia ,  en  todas  e  l 1as ,  c le  l a  pesca ,

l a  ag r i cu lLu ra  ) /  l a  i nc ius { - r i a ) .  1 ,¿ r  o t ¡ : n ,  u1da ,  GS un  c ra ro

e j  er , rpro i ie  r r ronoact iv j -c jar j  inr lust r ia l  za i :a tera,  cuyo

c rcc i r i i i en to  l r a  i r l o  nuy  1 :a re jo  a  Ia  p rop ia  evo luc ión  de l

sec to r  ca l za i l o .  - l , c  e : l i s te  cnL rc  cs tas  pob lac io i res  un  r i t n ro

in ig ra to r i o  s i rn i l a r :  i : r i en t ras  cJue  en  e l  caso  e l c lense  l a

in in igrac ió '  -5e 'centra 
en los años sesenta y  venía c le  inu i ¡

ant iguo,  e l1  ' lJorrev ie ja  Ia  mal /or  i iu , r igrac ión se ha ¡ : roc luc ido

err  6 i :oca rec ientc .

i i n  seg .n r l o  l uga r ,  aq ' c l r ros  ¡ * rn i c ip ios  que  r1 -egan  a

dob la r  pe ro  no  a  t r i p l i ca r  s ius  r ra ] : i t an tes .  se  t ra ta  < le  l a

i ra l re¡ i¿ r le  r ¡un ic i ¡ : ios mu1. '  proc¡res ivos c le  la  prov inc ia,  once

c le  l os  ve in te .  r r l n  es tos  casos  l a  i nc i i l enc ia  c le  1a

inrn igrac ión er ;  tan in tcnsa quc los inrn igrac los : ,  sus h i jos

son nñ1zs¡ i .  c l . r ra  en Ia  poblac ióu.  unt re los nru i r ic ip ios

inc lu ic los en es ic  f ru l )o  sc:  cncuentran las c los ¡ r r inc i ¡ :a les

c iuc l¿rc ies:  A l icar : te  \ r  . i i rc l rc ,  i iue con j  unta¡ i le¡ rLe superan

ar . r l : l iarnente un tcrc io  r lc  la  po i : . lac i6n ar icant ina,  cua¡cío en

1  960  apenas  supc ra l ran  e r  ?7?s .  I l ac ia  e l ras  i r a  con f  }u i<_ lo  o r

nüc leo  f  undame n ta l  r l e  nues  t ra  i nn iq rac ión ,  ros  i naye ¡s "

co i r t i ngen tcs  abso lu tos ;  s i  ¡ ro rcen t t ra l r ¡ cn te  hay  po l : I ac iones
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c le ma)¡or  crec imiento,  se r ie l :e

J i t t r ) /  i i r f e r i o r  y ,  po r  e l l o ,  l a

más  i n tensa ¡ncn te .

¿ r  gue  su  pob lac ión  i n i c ia l  e ra

in,n igrac ión se ha c le jac lo sent i r

i i lche es ul l  ej ei i t¡r lo cie rá¡: iclo crecj.miento a causa cle un

in tenso  p roccso  r l e  i n . rus t r i a l i zac ién ,  j : asac lo  on  e l  ca l zac lo ,

aui ' rcJ l le  s in  Ias e:<ce: : iva cs i :ec ia l izac ión en esta inc iust r ia

que su i rc  i i l r la .  TarnJ-r ic ln  argunos ot ros pue)r ros c le  este grupo

dei :en s l l  c rec i ln ie  nto a ac L iv ic l¿rr les i i rc . - iust r ia les:  pet re l

( ta¡n l> ión za¡ratero,  in f  r r - r i . ro  en su crec imiento por  r ,a  e:<t rena

cercanía a j j lc ia)  y  on i t  ( r le , l icac lo cas i  en e:<c lus iva a l -a

proc lucc ién c le  :nuñecas) .  La inrn ic l rac ión en este t i l :o  , ; le

i ' r o i r rac iones  es .  mucho  lnás  un i fo rne  c íuc  ra  c ¡ue .  acude  a  ros

luqares tur í -s t icos : '  c iu i lac ' lcs  c le  cconoí i l ía  i l iás  c l ivers i f icac la;

se t ra ta '  I i layor i tar iar ¡entc ,  c le  r t rano c le  obra escasanrente

cual - i f  icar ia ,  c- le  ¡ : ro i : lac ión j  ór ren o i1e gontcs ¡ : roccc lentes dc

]as g i ranc jes áreas r : ie1_rr imi i l -as c le  l js t :a i ia .

r . ,o  ot ra gra¡r  árca inc l i l i . ra  en e,s te su i :qrupo estar ia

reprcsentacla i)or l-a ciut l¿ri: i  ¡ ic :--,- l ican te y su zona cle

in f  l ue ' c ia  d i rec ta .  r , a  ca ¡ ; i t a r ,  apa r te  t re  se r  l a  nayo r

¡ :o l : l ac ió '  c l e  l a  p rov inc ia ,  t a i ¡ ¡ l r i én  ha  s i c lo  en  c i f  r as

absoru i -as ra c j l le  ha roc i l> i i lo  : rayor  apoi : te  c le  in i r igra¡Les,

i )ero se t r ; r ta  i ic  una i t l i ' t igrac ión mrrc l lo  nás c ' l iversÍ f icac la,

tan to  es ¡ ;ac ia l  co r l o  l - a ] :o ra l i ' e ' t e ,  gue  en  e l  caso  i r i c i t ano .

I io  o lv íc le¡nos cJue e l  crcc i ¡ r i ic ¡ r to  a l ica i r t ino no se c le l :e

, ' l i - rect -amente a n ingún fact -or  r le tern i r rante s ino a una rnezc la
' l iastante 

cc¡u i l i l ¡ rar ra cre to i . los erros:  así  ,  junto ar

r l esa r ro l l o  de  Ias  ac t i v i r l ac l cs  ] : u roc rá t i cas  y  func iona r ia les ,
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inherentes a su s i tuac ión c le  c iudar l  admin is t rat iva y  centra l

sobre er  ter r í tor io ,  inc luye la  for rnac ión c le  una var iada red

comerc ia l ,  l a  i nve rs ión  i ndus t r i a r  y  e r  c rec im ien to  de r

tur isrno.  La in tensa expansión c1e la  capi tar  se ha dejado

sent i r  fuer temente en las poblac iones r imí t ro fes más

próx iuras,  crec ienc lo en f  unc ión de su carácter  res idenciar ,

de c iuda<les-c lor rn i tor io  se r ra r legado a deci r ,  para una

¡ :obrac ión que t ra l :a ja  en Ar icante o sat is face en ra capi tar

ra rnayor ía de sus necesicrades.  san v icente ha s ic io ,  dentro

de l  á rea  me t ropo r i t ana  de  ra  cap i ta r ,  ra  c iudad  de

crec imiento más rápic lo  en func ión c ie  su cercanía a l  centro,

sus  buenas  comun icac iones  y  su  func ión  i ndus t r i a l ;  campe l l o

y san Juan no se han desarro l lado a causa < le su expansión

indus t r i a l  s i no  de l  t u r i sno ,  s iendo  zonas  res idenc ia res  en

las  que  se  i ns ta la  un  t i po  de  pob rac ión  d i s t i n to  a  l a  gue  ro

hace en san v ieente;  l . luc l ramie l ,  e l  núcreo urbano más a le jado

der  cen t ro  de  ra  cap i ta l ,  ha  s ido  e r  de  menor  c rec im ien to

-centra<lo,  sobre toc ior  €r ' l  los setenta-  y ,  s i  en par te

responde a l  modero c le  c iudad-c lormi tor io  de una pobrac ión

inmigrada con ingresos de t ipo mecl io-bajo,  toc lavía mant iene

rcstos s ign i f  icat ivos c le  su t rac l ic ional  ocupación

ag ra r i a (9 ) .

Para acabar  e l  subgrupo¡  ur  t r ío  de pol : rac iones

cos te ras  - Jávea ,  A l tea  y  san ta  po ra -  ca rac te r i zadas  po r  su

fue r te  te rc ia r i zac ión ,  g rac ias  a l  desa r ro l l o  de  sec to res

co ino  l a  hosLere r ía  y  l a  cons t rucc ión .  s in  embargo ,  só lo  en

Ar te  ( ce rcana  a r  núc leo  ben ido rmí )  e l  sec to r  t e rc ia r i o  ocupa
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a más de la  mi tac l  de la  poblac ión;  en santa polar  por  er

con t ra r i o ,  e r  sec to r  p r imar io  ( l a  pesca ,  sob re  toc lo )  s igue

empleando a un terc io  de t rabajadores i  Jávea mant iene un

cier to  equi l ibr io  c le  act iv ic lades,  con una arLa inc ic lenc ia

c le l  sec to r  secundar io  (auncJue  l a  cons t rucc ión  es tá r  €n  es te

caso ,  re rac ionada  con  e I  t u r i smo  más  que  con  e l  desa r ro l l o

indus t r i a l  )  .

Finarmen le ,  e1  úr t i ¡no  subgrupo inc lu i r ía  a  las

poblac iones c le  crec i rn iento t r incontro lado, t , ague l los

munic ip ios que han r ¡ás gue t r ip l icado sus efect ivos

demográf icos durante e l  per iodo estuc l iado.  se t ra ta de

munic ip ios en los.  cJue e l  crec inr iento es debido esencia lmente

a ra inmigrac ión y  ésta ha s ido tan in tensa que ha

transformado radica l rnente las ca rac te r í s t i cas

sociocur tura les c le l  entorno,  convi r t iendo a ra pobrac ión

indígena en una minor ía más o rnel los reducida.

con una so la excepción,  rb i ,  se t ra ta de Benidorm y

local idades a ledañas c lec l icac las esencia lmente a l  tur ismo

vacac iona l . Es tos  mun ic ip ios  em inen temen te  te rc ia r i os ,

e jemplos v ivos de 1a l la¡nada cul tura del  oc io,  presentan

ínc i ices c le  crec imientos cas i  bruta les:  Benidorm, e l  caso

parad ig rná t i co ,  l l ega  a l  1 .058  (aungue  hay  que  ma t i za r  e l

inmenso desfase entre la  pobtac ión c le  hecho y de derecho de

Ia c iuc lad )  (  1  0 )  pero Al f  az,  por  e j  er rp lo ,  también ha

septupr icado su número c le  habi tantes en só lo ve int ic inco

af ios.  Las ot ras dos pobrac iones c le  ra zona incru idas en er

subgrupo,  ca lpe y  La i ' iuc ia  ,  tarnbión han mantenido un
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c rec im ien to  ve r t i g inoso . Se  t ra ta r  po r  supues to ,  de

.  mun ic ip ios  gue  pa r t í an  de  c i f ras  muy  reduc idas :  en  1  950
n inguna  de  es tas  pob lac iones  r regaba  a  ros  t res  m i l

habi tantes y  en 1960 s61o Benic lor rn (que dupl icó sobradamente

su poblac ión en los ahos c incuenta)  había notado los

¡ : r inc ip ios de la  t ransformación y  se estaba convi r t ienc lo ya

en  e jemp lo  señero  de r  desa r ro r l i smo  de  ros  sesen ta .  La
in tens i c lad  de l  c rec im ien to  e ra  (es )  t a l  gue  cus  e fec tos
pronto l legaron a ot ras rocar idac les,  antaño depr imidas,  que

actuaron a modo c ie  vasos cor¡unÍcantes,  hasta er  punto de gue

en a lgún caso la  expansión construct iva afectó más a l
término munic ipa l  que ar  casco urbano.  ta  ráp ida inmigrac ión

ha marcado tanto a estas pobrac iones que hoy sóro en argunos

Iugares muy especí f icos se mant iene la  impronta de sus modos
de  v ida  t rad i c iona les .

r ¡d única poblac ión c jue logra t r ipr icar  su poblac ión

re jos  de  l a  zona  tu r í s t i ca  c le  j j en ido 'n  y  aLedaños  es  rb i .
Representa la  excepción cas i  necesar ia  para conf i rmar ra
regla:  no es una ¡ rob lac ió¡  costera s ino del  in ter ior

rnontañoso,  aungue no e)rces ivamente mal  comunicada y c lo tada

de la  suf ic iente super f ic ie  r ra¡ :a  para acoger  una fuer te

ex i rans ión urbanÍst ica i  era,  adeinás,  una poblac ión pegueña
(a lgo  supe r i o r  a  6 .000  ha r : i t an tes  en  1960 ) ;  no  e ra  cabece ra

comarcal  -aún hoy se pone en c luda este aspecto*  n i  tenía (n i

t i ene )  una  fue r te  imp lan tac ión  c le  ac t i v i dac les  te rc ia r Ías  n i

una  c la ra  c l i ve rs i f i cac ión  i ndus t r i a r ,  s i n  embargo ,  es  e r_

caso ¡nás in tenso c le  expansión demográf ica generada por  eI
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e fec to  e : r c rus i vo  c re  una  i ndus t r i a ,  e i r  es te  caso  de l  j ugue te
y ot ras act iv idacres ¡netarúrg icas más o menos rerac ionadas
con éste;  er ro ha afectado enormemente a su r i tmo de
c rec i r , r i en to  y  as i ,  ¡ n ien t ras  gue  en  e l  pe r iodo  1  961  _  1g7o
superó porcentualme*te a.  incremento c le  Benidormr €n e l
pr imer  lust ro c le  ros ochenta ha suf r ido un sardo nr igrator io
l i ge ramen te  pos i t i vo .

3 .1  . 2

Todas 1as comarcas (v id .  F lapa 2 y  Ap.  Est  441 han
aunrentado su núrnero de habitantes durante el periodo
estudiado,  derr ido a qre en todos ros casos 10s munic ip ios
más poblados han mantenic los crec i ln ientos posi t ivos y  ¡  sa lvo
l i ge ras  excepc iones ,  c ra ro  p redomin io  i nm ig ra to r i o .

Sin embargo,  e1 crec imiento ¡ ro ha
c l i f e renc ias  son  muy  os tens ib les  en t re

m ien t ras  en  a lgo  más  de  ve in t i c i nco  años

sólo aunentan en un 17*,  La l " lar ina

pob lac ión .

s ido  un i fo rme  y  l as

las  co rna rcas :  as í ,

Los Val les c ie  Alcoy

cas i  t r i p l i ca  su

Por  e l l o  vamos  a  c las i f i ca r l as  ta rn l : i én  en
d i s t i n t os .

t res grupos
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3 .1  . 2 .1  C rec im ien to  l en to  con  en ig rac ión

Comarcas con ín t l ices in fer iores a 1

Va l l es  de  A l coy  ( í nd i ce  1171  y  a  La  Vega

En ambos casos,  Ia  emigrac ión no

c rec im ien to  rea I .

30 .  I nc luye  a  Los

Ba ja  ( í nd i ce  1  28  ) .

Iogró impedi r  e I

Los Val les de Alcoy inc luyen de hacho dos subcomarcas
di ferentes:  Ia  zona gue por l r íamos denominar  ax ia l  ( tomando

como e je  Ia  ca r re te ra  nac iona l  340  ) , c laramenLe

indus t r i a r i zada ,  p resen ta  un  c rec im ien to  rea r  sos ten ido  y  un
saldo rn igrator io  egui r ibrado ( ro gue no implc le  una c ier ta
in tens idad  de  en t radas  y  sa l i das ) ,  con  un  índ i ce  super io r  a r
comarcar  en las t res rocar ic lades (Alcoy,  cocenta ina y  l r {uro)
y  .na  c ie r ta  ve r teb rac ión  sup ramun ic ipa r .  E r  res to  de
pob lac iones ,  pequeños  pueb los  de  déb i l  ag r i cu r tu ra ,
p resen tan  índ l ces  rnuy  reg res i vos  (20  mun ic ip ios  po r  deba jo
de l  í nd i ce  7s l ,  deb idos  m i tad  y  m i tad  a  l a  em ig rac ió ,  y  a l
f ue r te  enve jec im ien to .

La  vega  Ba ja '  pese  a  su  índ Íce  c ra ramen te  super io r  a r
de l  á rea  a r r i ba  desc r i t a ¡  €s  s in  n ingün  t i po  de  dudas  ra
cornarca que ha suf r ic l0  en estos años una emigrac ión más
in tensa r  i l o  exen ta  c re  casos  muy  l oca r Í zados  de  i nm ig rac ión

ne ta -  A1  ana r i za r  ras  zonas  de  o r i gen  de  ros  i nm ig rados  de
Elche y Al icante (ent re ot ras poblac iones)  cornprobamos Ia
in tens idac l  de  es tas  m ig rac iones ,  que  tamb ién  se  d i r i g ían

hac ia  e r  ex t ran je ro .  épo r  qu6 ,  pese  a  su  índ i ce  super io r ,
podem<;s ¡ lecir gue la emigración cle esta comarca fue más
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in tensa cJue la  c le  Los varres de Arcoy? Bn pr imer  rugar

porque,  f rente ar  envejec imiento antes expl icado,  en La vega

Baja la  poblac ión era mucho más joven,  debido a gue en la

pr imera mi tad der  s igro hubo un fuer te sa ldo inmigrator io

pos i t i vo  en  va r ios  mun ic ip ios ;  ademásr  € r l  l a  comarca  de

mayor  ded icac ión  ag ra r ia  de  l a  p rov inc ia  (a l  t i empo  gue  ra

más afectada por  e l  poblamiento d iseminado) ,  ra  fecuncl ida<l

s igu ió  s ienc lo  muy  a l t a  du ran te  ra  mayor ía  de r  pe r iodo .  Es

c lec i r ,  er  crec imiento vegetat ivo fue aguí  rnucho más fuer te

que  en  ra  zona  mon tañesa  an tes  exp r i cada .  En  es ta  comarca ,

e l -  aumento ¡ job lac ional  ha inc id ido más en los rugares

costerosr  €I r  los cercanos a Ia  carretera nacional  de l {urc ia

a  A l i can te  y  en ' ros  núc reos  cen t ra les  de  cada  mun ic ip io ;  po r

contra,  han perd ic lo  poblac ión la  mayor ía de los pequeños

mun ic ip ios  y  muchas  pec lan ías .

3 .1 .2 .2  C rec im ien to  con  i nm ig rac ión  mode rada

rnc luye aguer las comarcas cuyo crec imiento no r legó a

la media prov inc ia l ,  pese a contar  con inmigrac ión neta

pos i t i va .  sus  l nd i ces  es ta r ían  i nc lu idos  en t re  ros  va lo res

130  y  175 .  son  E l  A l to  y  E r  Med Ío  v ina topó  y  E r  l , t a rquesado .

Es ta  ú l t lma  comarca  p resen ta  un  índ i ce  g loba l  de  134 ,

aunque con fuer tes c l i ferencias:  mientras que en Denia y

Jávea  ( Ios  pueb los  mayores ,  según  e l  pad rón  de  1986)  se  ha

producido un aumento c laramente super ior  a  la  media

p rov inc j -a l ,  l a  mayor ía  de  mun ic ip ios  (17  so l : re  28  )  han
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perd ido poblac ión y  e l  crec imiento ha s ido muy escaso hasta

en poblac iones de c ier ta  ent ida<l ,  como Pego y Pedreguer .

Bás i camen te ,  han  c rec ido  más  l as  l oca l i dades  ce rcanas  a  l a

cos ta  m ien t ras  que  l os  va l l es  c le l  i n te r i o r  han  en t rado  en

una  p ro funda  < lecadenc ia  ( 11 ) ;  I as  pob lac i ones  ru ra l es ,

i nc luso  l as  de  tamaño  med io ,  oo  han  pod ido  c rece r  s iqu ie ra

al  r i t rno c1e su propio crec imiento natura l .  Sóto las

Ioca l i dades  te rc ia r i zadas ,  g rac ias  a I  t u r i smo ,  han  l og rado

man tener  sa ldos  m ig ra to r i os  pos i t i vos .  No  obs tan te ,  l as

pob lac iones  I i t o ra les  de  segunda  f i l a  o  l as  p re l i t o ra les

pueden conver t i rse en un fu turo muy cercano en apetec ib les

zonas  res idenc ia les  pa ra  l os  ex t ran je ros  que  se  a f i ncan  en

es ta  t i e r ra .  En  a lgún  caso  ya  Io  son :  Ben i tache l l ,  o rba ,

Ben ido le ig  y  a lqún  o t ro ,  t r as  un  descenso  demográ f i co  en

Ios  años  sesen ta ,  han  vue l to  a  ve r  c rece r  su  pob lac ión .

E I  A I to  V ina lopó  t i ene  e I  m ismo índ i ce  de  c rec im ien to

gue EI  I '4arquesado.  En este caso,  Ia  equiva lenc ia es

c la r í s ima  en t re  hab i tan tes  de l  mun ic ip io  y  c rec im íen to :  l as

poblac iones más pegueñas p ierden habi tantes mientras gue las

mayores crecen básicamente grac ias a su propia expansión

vege ta t i va ,  sa l vo  en  e l  caso  de  Sax ,  pob lac ión  b i sag ra  en t re

las dos comarcas del  V inalopó in ter ior  y  cuya inmigrac ión

- la  c le  mayor  in tens idad re la t iva c le  toc lo eI  AI to  Vinalopó-

es ta r ía  re lac ionada  con  su  i n teg rac ión  en  e I  á rea  zapa te ra

creacla en torno a EIda.  Tarnbién Bañeres presenta problemas

parec idos c le  in tegrac ión comarcal  y  su crec imiento se

expl icar ía  en func ión c le  Ia  descongest ión del  v ie jo  centro
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i ¡ r dus t r i a r  a l coyano .  v i l l ena ,  l a  cabece ra  comarca l ,  p resen ta
un crec imiento muy cercano a l  de l  conjunto (y  una evoluc ión
muy s imirar  a  la  gtobar  des<le ros años cuarenta )  .  Er
descenso cre los pequeños puebros r rer  cauce ar to  de v ina lopó
fue  espec ia lmen te  i n tenso  en  l os  años  se ten ta .

Er  v ina lopó r . {ed io of rece un ind ice de crec imiento
bas tan te  ce rcano  a l  p rov inc i a l ,  161 .  su  c rec im ien to  se  ha
p roduc ido ,  po r  t an to ,  con  una  c ra ra  i nm ig rac ión  < i i r i g i da  en
su mayor  par te ar  núc leo centrar ,  la  conurbación zapatera de
E lda -Pe t re r r  Qü€  c lup l i có  su  pob rac ión  en  e l  pe r iodo i  o t ro
núc reo  i nm ig ra to r i o  es  e '  va l1e  nás  ba jo  (Nove rda -Aspe-

I ' Ionfor te) ,  expor tador  <fe uva de ¡nesa.  Qu€ supo d ivers i f icar
su producción en estos años s in  descuidar  su desarro l_Io
agrar io '  Podemos deci r  gue e l  crec imiento comarcar  se
p rodu jo  en  l a  zona  ax ia l  (en tend iendo  cmo ta r  a  ras
pobrac iones  s i t uadas  j un to  a l  cauce  c le r  r i o ) .  A1  margen  de
es te ,  l as  pob lac iones  ru ra res  de  secáno  (menores  en  tamaño
urbano  y  menos  d i ve rs i f i cadas  económicamen te )  han  pe rd ido
hab i tan tes ,  gue  en  l a  mayor ía  de  ros  casos  hab i tan  en  ras
pob lac iones  más  d inámicas  de  ra  p rop ia  comarca i  de  es tos
pequeños  pueb l0s ,  só ro  10s  gue  se  han  egu ipado
indus t r i a lmen te  en  fechas  rec ien tes  (no  o l v idemos  Lo
ind i cado  a l  hab la r  de l  c l andes t i na je  i ndus t r i a l )  vue l ven  a
c rece r  t ím idamen te .
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3 '1  ' 2 -3  c rec im ien to  ráp ido  con  fue r te  i nm iq rac ión

En este grupo se inc luyen todas las comarcas que han
consegu ido  c iup r i ca r  su  pob rac ión  en  es tos  ve in t i c i nco  años ;
se  t ra ta  de  t res  comarcas  cos te ras  ( campo  de  A r i can te ,  La
l ' {ar ina y  Baj  o  Vinalopó )  y  una in ter ior  (  La Hoya de
cas ta l ra ) .  En  todas  e r l as ,  € r  apo r te  i nm ig ra to r i o  ha  s ido
muy  super io r  a  su  p rop io  c rec im ien to  na tu ra l .

E r  campo  de  A t i can te  c lebe ,  como ya  v imos r  su  expans ión
a r  desa r ro r -1o  de  ras  ac t i v i dades  es tab rec idas  en  ra  cap l ta l
y  pob rac iones  a ledañas .  Fue ra  de  es te  á rea ,  só ro  Agos t
man t iene  una  l i ge ra  i nm ig rac ión . De sus poblac iones

inter iores,  Aguas c le  Busot  y  Torremanzanas son fuer temente

reg res i vas  y  J i j ona r  eu€  gozó  c1e  c ie r ta  a t racc ión  de
inmigrantes,  r ra  cami : iado bruscamente de s igno en la  present .e
d6cada '  Pero eI  peso re la t ivo c le  ra capi ta l  sobre la  comarca
es  tan  ampr io  gue  e r  es tancamien to  i nLe r io r  apenas  i n f ruye
en  e l  con jun to .

EI  Bajo v ina lopó c lebe eI  grueso c le  su crec imiento a l
desa r ro l l o  i ndus t r i a l  de l  cen t ro  u rbano  de  E rche ,  aunque
también los ot ros pueblos c le  ra comarca y er  conjunto de ras
peclanías i l ic i tanas aumentaron.  l {o  se t ra ta de una comarca
ver tebrac la c lesde e l  punto de v is ta económico,  por  ro  que su
evo ruc ión  ca rece  de  unas  reg ras  genera res .  T ras  ra  c r i s i s
i ndus t r i a l  de  ros  se ten ta ,  ra  c iudac r  menos  i n f l u ida  po r  ras
ac t i v i da< les  secunc la r i as  (San ta  po la )  ha  segu ic lo  c rec iendo  a
buen r i tmo mlentras gue las poblac iones fa l : r i les han
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ra ren t i zado  su  expans ión .  De  todos  modos r  €s  una  comarca  s in
mun ic ip ios  reg res i vos .

La l loya de castar la  es ra única comarca in ter ior  que
cons igue  dup l i ca r  su  pob lac ión .  E r  c rec im ien to  se  p rodu jo

básicamente en ros sesenta y  pr imeros setenta y  estuvo
fuer temente re lac ionaclo con ra expansión de la  industr ia
jugue te ra ,  que  remed ió  ra  an t i gua  escasez  ag ra r ia  de  ra
zona ;  po r  e r10 ,  e r  aumen to  fue  tanLo  mayor  cuan to  más
e levado  e ra  e r  ¡ : o rcen ta je  c1e  emp leo  i ndus t r i a r  de  cada
mun i c i p i o .  Tamb ién  po r  e r l o ,  r a  c r i s i s  i ndus t r i a r  pa ra l i zó
Ia  i n rn ig rac ión .

La  r " ta r i na  €s , .  de  todas  ras  comarcas  a r i can t i nas ,  ra  de
mayor  c rec im ien to  ( í nc t i ce  2g3 l  y  po rcen ta jes  de  i nm ig ran tes ,
aunque como v imos ros desegui r ibr ios demográf icos de la
comarca son enormes y los Índíces parecen acomodarse a las
cu rvas  de  n i ve r :  f r en te  a  l a  g ran  expans ió '  l i t o ra r ,  ra
fue r te  reg res ión  de l  i n te r i o r  ag res te .  ya  v imos  gue  m ien t ras
cua t ro  pob rac iones  mur t i p r i caban  va r ias  veces  su  pob rac ión
in i c ia l  (Ben ido rm y  a ledaños ) ,  más  de  l a  m i tad  de  ros
mun ic ip ios  pe rd ían  pob rac ión .  A r  se r  un  desa r ro r l o  basado
fundamentarmente en er  tur ismo y una inmígrac ión con fuer te
inc idenc ia  de  ros  res iden tes  ex t ran je ros ,  ras  r l egadas  no
sóro no han aminorac lo s ino gue se han acrecentado en ros
años  ochen ta  (en  1g } ' r ,  su  Índ i ce  respec to  a  1960  e ra  todav ía

e l  cua r to  en t re  l as  comarcas  a l i can t i nas  )
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ya  d i j imos ,  d r  hab la r  de  ra  evo ruc ión  soc ioeconómica  c re
la  p rov inc ia ,  gue  ra  c r i s i s  t ras tocó  e l  r i tmo  demográ f i co  de
ta l  forma gue se puede¡r  d i ferenciar  dos per io .os ní t i< 'os,
separados por  er  padrón de 1975:  aungue ra cr is is  comenzó de

.hecho  en  1973r  süs  e fec tos  no  se  de ja ron  sen t i r  has ta  a rgún
t i e rn ¡ - ro  r i cs ¡ ru6s ,  va r i  a l r ' t r " l  ( ) ¡ l  F r ¡nc ió ¡ r  r l c  r c>s  r r i sb ln t . s
sec to res  de  ac t i v i dad ;  ac lemás ,  ca recemos  de  o t ros  da tos
c lemográf icos tan f iab les y  cercanos a la  cr is is  como er
padrón de f ina les de 1975,  pof  10 que < ie todos modos c lebemos
re fe r i rnos  a  é r .  La  t rans fo rmac ión  co inc i c l i ó  con  una  b rusca
ca ic la  de  l a  na ta l i r i ad  ( y ,  po r  t an to ,  de l  .  c rec im ien to
vege ta t i vo ) ,  gue  l l ega  has ta  nues t ros  c l í as  ,  y  p rodu jo  un
parón más o menos acusado <re ra inmigrac ión hacia las
indus t r i as ,  p rec i samen te  l a  que  generaba  ras  co r r i en tes
mas ivas  y  co lec t i vas ,  l a  de  l os  g rupos  soc ia les  con  menor
cua l i f  Í cac ión  p ro fes iona l  .

s in  embargo,  er  crec imi"ento der  censo demográf ico no se
de tuvo  po r  e l ro  s ino  que  s igu ió  aumen tando ,  aunque  a  un
r i tmo  cuya  menor  i n tens idad  es  fác i lmen te  ve r i f i cab le
obse rvando  e I  Cuadro  1 .

Dicho Cuadro demuestra que t ras la  cr is is  s igue
ex i s t i endo  c rec im ien to  rea r  y  s igue  ex i s t i endo  i nm ig rac ión
ne ta '  Es  más ,  pese  a  gue  hayan  ex i s t i do  a rgunos  mov im ien tos
de  re to rno  c le  em ig ran tes ,  en  os tos  d iez  ú r t imos  años
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Cuadro  3 .1

CRECTI{TENTO }.ÍEDIO ANUAT DE I,A
( 1 9 6 1  1 9 8 6  )

Per iodo

1961  -  1970
1971  -  1  981
1971  -  197s
1976  -  1  981
1981  -  1986

POBI,ACION ALTCANTTNA.

Porcen ta je  de
aumento anual

2.62
2  .19
2 .  B4
1  .56
1 .77

1  . 1  . 71  a I

1  . 1  . 76  a I

datos de
de l  INE .

(a )

(b )

NOTAS

(a )  r nc l uye  10  años  y  3  meses  ( c i e l

( b )  I nc l uye  5  años  y  3  meses  (de l

Fuente:  E laborac ión ¡ : rop ia con
padrones corresponcl ientes

31 .3 .81  )

31  .  3 .81  )

los censos

es tud iados  e r  c rec im ien to  p ro< luc ido  g rac ias  a  ra  i nm ig rac ión

es cas i  tan e levado como er  crec imiento in terno de la  propia

pobrac ión  ya  es tab rec ida .  En  ros  años  ochen ta  cuando  las

tasas de nata l i< lad y  Ia  morta l ic lac l  están acercándose

pe l i g rosamen te  y  e l  c rec im ien to  na tu ra r  t i ende  a l

egu i r i b r i o ,  € l  c rec im ien to  rea l  vue l ve  a  aumen ta r r  es  dec i r ,

ra  inmigrac ión neta se convi -er te  en la  base de la  expansión

c lemográf ica prov inc iar  hasta representar  en a lgunos rugares

porcen ta jes  no  a l canzados  n i  en  ros  me jo res  años  sesen ta .

Pero se t ra ta de ot ro t ipo de inmigrantes.

Debemos ,  pues ,  d i f e renc ia r  ambas  fases .
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1961-1975¿ ra  innr ig rac ión  generac la  por  e r  c iesar ro r ro
. . a ¡ a

i ndus t r ia l

Es ra époea en gue se proc luce e l  más rápic lo  crec imiento
demográ f i - co ,  supe r io r  a l  2 .5% anuar ,  gue  tend ía  a  ace re ra rse
cuando  h i zo  mer ra  ra  c r i s i s  r ramada  de r  pe t ró reo .  A r  r i tmo
de  los  p r imeros  años  se ten ta ,  ra  pob tac ión  a l i can t i na  se
hub iese  dob rado  en  menos  de  ve in t i c i nco  años .  Las  tasas  de
na ta r i dad  e ran  e revadas ,  pe ro  no  te rce rnund is tas  ( v id .
cap í tu lo  t  ) ;  po r  t an to ,  ra  i nm ig rac ión  fue  muy  i n tensa .
P roced ía ,  bás i camen te ,  de  ras  p rov inc ias  más  dep r im idas  de l
sur  y  de La l4ancha'  aunque también fue er  momento en gue
comenzaron  a  i ns ta la rse  con t i ngen tes  cada .  vez  más
importantes de ext ranjeros,  de la  J luropa comuni tar ia ,
pr inc ipa l ¡nente-  se t ra taba mayor i tar iamente,  ya 1o veremos,
r1 ' r  una inmigrac ión de mano de obra no cuar i f icada para ra
indus t r i a ,  l a  cons t rucc ión  y  l a  hos te le r i a  ( l os  técn i cos ,
gue  po r  supues to  10s  hubo ,  e ran  f ranca  n r i no r ía ) ;  sus  tasas
de fecu 'd idad eran super iores a l  conjunto de ras poblac iones
en  gue  se  i ns ta raban ;  en  ocas iones ,  r regaban  a  se r  f ue r tes
colect iv idades cre un rn ismo puebro ras gue se estabrecían en
un mismo pueblo y  sus costumbres l leEaban a ser  la  norma en
a lgunos  ba r r i os .

l ' la t icemos,  no obstante,  que en estos cá lcu los sobre e l
impac to  r l e  ra  i nm ig rac ión  ( rea l i zados  a  n i ve r  p rov inc ia r )  no
es tán  i nc ru idas  ras  m ig rac iones  p roduc idas  en t re  ros
c i i s t i n tos  mun ic ip ios  y  comarcas  a r i can t i nos ,  en  c i f ras

3.1 .3 .1
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d i f í c i l es  de  ca l cu la r  po rque  se  en t remezc lan  fa l sasn r ig rac iones ,  bás i camen te  l as  de  l os  n iños  nac idos  enr -oca l i dades  d i s t i n tas  a  l a  < ie  res idenc ia  hab i tua r  de  suspadres  (es te  impera t i vo  l ega l  hace  muy  d i f í c i l es  10scá rcu ros  s in  recu r r i r  a l  es tud io  po r rnenor i zado  de  l as  ho jascensales o c le  ernpadronamiento 
r  duneü€ in tentaremos

aprox imarnos a e.10s en casos concretos en a lgunas
l0ca l i dac ies ) -  Las  i nm ig rac iones  i n t rap rov Ínc ia res  fue ron  enague110s  años  muy  i n tensas  y  se  p rodu je ron  en  esenc ia  desdeel  carnpo a la  c iuc lac l ,  desde pueblos de menor  tamaño ac iudades  más  pob ladas  y  de  ra  ag r i cu l t u ra  a  l a  i ndus t r i a  yI os  se rv i c i os .

un  pág inas  an te t i o res  se  ha  ana r i zado  l a  evo ruc ión  de10s  to ta les  de  pob lac ión  de  ros  n run Íc ip ios  y  comarcasa l i can t i nos .  En  l í neas  genera les ,  l a  evo luc ión  de1  pe r iodog10ba1  es  muy  s im i ra r  a  ' a  de  10s  p r i rne ros  gu ince  años  ( v id .Mapa 3 )  '  tanto en ros rnunic ip ios regres ivos como en r_os demayor  porcenta je c le  crec imiento;  por  e jemplo,  de los ve intemás  d inámicos '  d lec inueve  ( todos ,  rnenos  To r rev ie ja )  ya  10fue ron  an tes  de  1975 .  pe ro  hay  gue  ac ra ra r  a lgunos  aspec tos .
En  p r imer  l uga r r  G l t re  ros  mun ic ip ios  muy  reg res i . vos ,  ramayor Ía 10 fueron mucho más bruscamente en e l  pr imer  per iodo
en func ión de su predomin io rura l  y  su abundancia depob lac ión  escasamen te  cua l i f i cada ,  has ta  e l  pun to  de  gue  enla  ac tua l i dad  ex i s ten  pocos  emig ran tes  po tenc ia les ;  cua t ropob lac iones  -Aguas ,  A rco recha ,  Guadares t  y  To r ros_  con tabanen  1975  con  menos  de  l a  m i tad  r i e  hab i tan tes  gue  en  1960 .
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CAP. 3 MAPA 3

TNDICE DE CRECII.IIENTO DE LA
LOS IIUNTCTPIOS Y COMARCAS
ENTRE 1960  Y  1975
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Además ,  en t re  l os  mun ic ip ios  más  c i i námicos  (aque I1os

que crecen por  enc ima de la  mecl ia  prov inc ia l )  ex is te un

c ie r to  equ i r i b r i o  en t re  l os  ne tamen tá  tu r í s t i cos  y  ros

industr ia les:  aungue Benidorm fue ra pobrac ión de mayor

c rec im ien to ,  como las  c iudades  i ndus t r i a res  es taban  mucho

más  pob ladas ,  poc lemos  dec i r  que  en  c i f ras  abso ru tas  e r
g rueso  de  l a  i nm ig rac ión  se  d i r i g ió  hac ia  e l ras :  só ro  l os

dos  g randes  núc leos  zapa te ros ,  E rche  y  E rda -pe t re r  ( 121 ,

aumen ta ron  en  104 .135  hab i tan tes  en  ague l l os  qu ince  años
(  ras se is  pobrac iones der  área de Benidorm - ra propia

c i udad ,  A r f az ,  A r t ea ,  ca rpe ,  La  Nuc ía  y  v i r r a j oyosa -  r o

h i c ie ron  en  45 -466 r .  Tan to  ras  roca r idades  gue  supera ron  e I

c rec im ien to  mec l i o  p rov inc ia l ,  d iec inueve ,  como.  Ias  de

Leór i co  sa ldo  i nm ig ra to r i o ,  t r e in ta  y  c inco  en  to ta r ,  f ue ron

menos  que  en  en t re  1960  y  1995 i  es  dec i r ,  l a  a t r acc ión

inm ig ra to r i a  es tuvo  a r  p r i nc ip io  mucho  más  concen t rada .

Por  comarcas hay gue c lestacar  gue e l  mayor  crec imiento

lo obtuvo una comarca in ter ior ,  de fuer te dedicac ión

indus t r i a l :  La  l l oya  de  cas ta r ra ,  ún i ca  gue  dup t i có  ra
pob lac ión -  La  r " ra r i na ,  pese  a r  ampr io  c rec im ien to  de  ras

zonas  tu r í s t i cas ,  no  l l egaba  a  tan to .  La  Vega  Ba ja  ( con  un
índ i ce  c l e r  1121  y  Los  va r l es  de  A rcoy  (111 ,8 )  e ran  ras  dos
comarcas  más  es tancadas ;  s i  en  es ta  ú l t ima  se  encon t raban

las  á reas  más  reg res i vas  p rov inc ia les  ( f ue r temen te

enve jec idas  desde  t i empo  a t rás ) ,  en  La  Vega  se  encon t raba  l a

p r inc ipa r  f uen te  de  l a  em ig rac ión  p rov inc ia r ,  t an to  a r  res to

de la  prov inc ia como a ot ras regiones o a la  Europa más
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desar ro l l ada ,  t an to  c le  l as  n r i g rac iones  de f i n i t i vas  como de

las  t empora les .  En t re  1  960  y  1g7s ,  de  ros  mun i c i p i os  de  ra

r ibera der  segura no hay n inguno que se acerque s iqu iera a l

c rec im ien to  med io  p rov inc ia l  y  só lo  en  un  caso  -A lba te ra_  se

poc l r í a  pensa r  en  Ia  pos ib i l i c l ac l  (no  segura )  de  un  l i ge ro

sa ldo  m ig ra to r i o  pos i t i vo .

3.1 .3 .2 1  976 -1  986 : Ia  inrn igrac ión at ra ida por  las

ac t i v i dades  te rc ia r i as

i ln  una época de crec imiento más rarent izado pero

también constante:  en mayor  o menor  grado,  er  sardo

mig ra to r i o  s igue ' s iendo  pos i t i vo  en  cada  uno  de '  I os  años  de l
per iodo-  rnc luso,  s i  comparamos ros componentes del

c rec im ien to  rea l  de  ros  años  sesen ta  y  ros  de  ros  años  1976

a  1986 ,  m ien t ras  gue  en t re  1961 -1g70  e l  4g .B t  de l  i nc remen to

rea r  p roven ía  de r  c rec i ¡n ien to  na tu ra r ,  en t re  1976-19g6  e l

po rcen ta je  de  aumen to  deb ido  a  es te  concep to  e ra  e r  49 .5 t ,

p rác t i camen te  s im i l a r , es  dec i r ,  I a  i n f l uenc ia  de  I a

inmigrac ión sobre e l  crec imiento prov inc iar  s igue s iendc>

enorme.

Sin embargo,  la  cr is is  económica ha reducido

d rás t i camen te Ia  co r r i en te  m ig ra to r i a  hac ia  zonas

indus t r i a les :  E rche  y  E lda r  po r  e jempro ,  c recen  mucho  más

rentamente gue antes y  la  fuer te tasa de paro industr iar

hace  impensab le  ra  l l egac ia  mas iva  de  peona je  a  ras  fáb r i cas .

Por  con t ra ,  l a  i nm ig rac ión  s igue  s ienc io  i n tensa  -en  a lgún
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caso ,  más  gue

l i t o ra l  y  en  e l

nunca -  en  a lgunas  po l : l ac iones  tu r í s t i cas  de1
área nret ropol i tana c ie  la  capÍ ta l .

Todas las comarcas s iguen crec iendo crurante esta fase,
pe ro  só ro  dos ,  1 Í to ra res  y  te rc ia r i zadas  -E l  campo  de
Al icante y  La Mar inar  sobre t .do esta úr t ima_ superan ra
med ia  p rov inc ia l .  Las  co ¡na rcas  Índus t r i a les r  po r  con t ra ,
ra len t i zan  su  avance  has ta  n i ve les  muy  ce rcanos  a r  de  su
p rop io  c rec im ien to  na t r l r a l .

Pa ra  es tos  años ,  d r  con t ra r i o  gue  pa ra  l os  an te r i o res  a
1975 ,  s l  poseemos  da tos  bas tan te  f i ab res  sob re  Ia  na ta r i dad
según  e l  l uga r  de  res idenc ia  de  Ia  madre ;  con  e l l o ,  podemos
ca lcu la r  a  esca la  mun ic ipa l  e r  c rec im ien to  vege ta t i vo  y ,
consigru ienternente,  qué par te del  incremento (o de la
d isminución )  corresponcle en cacra caso a su d inámica
demográ f i ca  i n te r i o r  o  a  su  sa ldo  rn ig ra to r i o .

3 .1 .4

Al  aborcrar  esta cuest ión debemos c ie jar  c laros argunos
puntos.  Ante toc lo se par te de una conf ianza cas i  p lena en
los  recuen tos  pe r iód i cos  c le  re fe renc ia ;  es  dec i r ,  s i  uno  de
los dos censos o padrones consic lerados minusvarora u of rece
c i f ras  super io res  a  l as  rea les ,  l os  cá Icu los  sob re
migrac iones puecren var iar  enormemente con e l ro ;  en er  caso
Que nos ocupa,  la  c iudad de Benidorm y Ia  de Arcoy se hal lan
a fec tadas ,  con  cas i  t o ta l  segu r idac l ,  po r  e l l o :  A l coy  c rece
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f ue r temen te  en t re  1975  y  1  981  s in  un  mo t i vo  rea l  o  apa ren te

pa ra  e l ro ,  m ien t ras  que  Ben ido rm en  1  981  o f rec ía  da tos

t ludosarnente in fer iores a los de 1975,  cuando todo parecía

ind i ca r  ro  con t ra r i o  ( y  de  hecho  e r  pad rón  de  1986  vo l v ió  a

conec ta r  con  l os  da tos  de  19751 .

ot ro probrema es er  c1e aguel las locar idades cuyas

c i f ras  sob re  na ta l i dad  (o  mor ta l i dad ,  aunque  en  menor

med ida )  son  c la ramen te  i r rea res r  muy  i n fe r i o res  a  l os

sucesos verc laderamente producidos,  genera lmente por  la

tardanza en su comunicac ión por  par te de ros organismos

competentes o por  la  s imple despreocupación sobre er  tema.

con  e l ro ,  e l  c rec im ien to  na tu ra l  e r róneo  ob r iga  
i  

e r ro res  de

ra  m isma en t i c l ad  y  sen t i do  con t ra r i o  en  l as  m ig rac iones .  En

nues t ra  p rov inc ia ,  v i l r a joyosa  (po r  e jemp lo )  o f rece  c i f ras

de  de func iones  i nc re ib lemen te  ba jas :  con  e l l o r  sü

c rec im ien to  vege ta t i vo  es  ano rma lmen te  a l t o  y  e r ro  p roduce

cá lcu los  m ig ra to r i os  exces i vamen te  nega t i vos .

Además está e l  proh: lema de cómo se ent ienden en cada

munic ip io  los conceptos c1e pobrac ión presente,  ausente y

t ranseun te .  En  a lgunos  casos ,  l a  pob rac ión  de  hecho  y  l a  de

derecho  son  p rác t i camen te  i gua les ;  es  dec i r ,  debemos  pensa r

gue sólo se incruyen corno ausentes o t ranseuntes casos nuy

conc re tos  y  d i f e renc iados .  En  o t ros ,  ras  d i f e renc ias  pueden

ser  ampr ias ,  espec ia rmen te  s i  se  han  cons ide rado  l os

conceptos de t ranseunte y  ausente s igu iendo est r ic tamente la

de f i n i c ión  censa l .  En  Ias  l oca l i c l ades  tu r í s t i cas  l a  cues t l ón

es muy impor tante,  en func ión de su a l to  porcenta je de
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pob lac ión  f l o tan te ,  En  nues t ra  p rov inc ia ,  ros  c ra tos  de l
padrón de 1986 of recen c i f ras de pobrac ión de hecho y

derecho idént icas en carpe,  mayor ía de pobrac ión < ie crerecho

en La Nucía y  una fuer te mayor la  en favor  de la  pobrac ión de
hecho  en  Ben ido r rn ,  cas i  e l  dob re .  Bs ta  d i f e renc ia ,  ce rca  de
t re in ta  y  t res  m i l  hab i tan tes ,  como hemos  u t i l i zado  Ia
poblac ión de hecho,  in f ruye completamente en ros sardos

migrator ios no sóro de la  c iuc lad s ino de la  comarca e
inc luso prov inc ia l :  Benic lorm representa por  s í  sora un
te rc io  de  ra  i nm ig rac ión  ne ta  de  es te  pe r iodo .  po r  t an to ,
debemos nat izar  prev i -amente 1a c i f ra  más razonable a as ignar

a ra poblac ión de l len idorm. seguramenter  'o  toda ra
poblac ión c le  hécho v i -ve todo er  año en r .a  

-c iudacl  
pero

Lamb ién  es  c ie r to  que  ra  pob rac ión  que  hab i ta  a r r í  t a  mayor
par te der  año supera con mucho ra c i f ra  que arcanzan ros
habi tantes de derecho de Benidormi  es este corect ivo que

v i ve  en  l a  c iudad  se i s ,  ocho  y  has ta  d iez  meses ,

demográ f i camen te  mar  de f i n ido ,  ape tec ib re  pa ra  e l  e ra r i o

mun ic ipa r  i a lgunas  t rans fe renc ias  de r  Es tado  < lependen  de l

número  de  hab i tan tes ) ,  p reocupan te  po l í t i camen te  (muchos

t i enen  de recho  a I  vo to  en  e lecc iones  l oca les  )  e I  causan te  de

ra enorme var lac ión de ros datos.  Todos ros cár-curos que

ofrecemos a cont inuación deben orrservarse con ras
p recauc iones  que  l as  ma t i zac iones  an te r i o res  (en  espec ia r ,

l a  re fe r i da  a  Ben ido rm)  ex igen .  ( i j r  Ap .Es t  .  47  i nc ruye  en
sus  no tas  f i na les  l as  ac la rac iones  de  l os  mun ic ip ios  ¡nás

s ign i f i ca t i vos  )  .
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para val_orar

d i ve rsas  comareas ,

Cuad ro  3 .2

la  i nc i c lenc ia  de  l as

observemos e l  Cuadro

migrac iones en

2 .

l as

?ri:iü9il .?'f:!:t5ü3iD}] LAS CO},{ARCAS ALICA¡ITINAS.

Comarca

C i f r as  abso lu tas  (a )

Crec im ien to  Sa ldo
na tu ra l  m ig ra to r i o

Crec imiento
real

EI  üarquesado
Los  Va I les  de  A lcoy
La l larina

!3 l Ioya c le  Casta l la
11 Al to  v inaropó
EI Vinalopó Hecl io
I l  Carnpo de Al icante
I t l  Bajo Vinalopó
Et  Ba jo  Segura

1 .796
3 .7  48
6 .114
3.3s0
4  . 062

12 .486
25 .394
26 .776
1  2 .452

Tasas  med ias  aqua l_es

4 .430
736

44 .41  4
272
515

1  . 030
33 .439

3 .804
9 .191

(b )

6 .226
4  . 484

50 .528
3 .622
4  . 577

13 .516
58 .  833
30 .580
21 .643

B I  l , f a rquesado  
2 .3  ; . ; - - - -  

- - - - ; : ;

*"": : i i : "  de Arcov Á:i  ó. r  4. s
!t H;t;-';. castalra .' i: l , i:3 

fS:íEt  A l to  v inatopó 8 .1  i .  r  s .2DI  v ina lopó ¡ureá io é.  g  ó .  e  9 .  IEr  campo áe ar ic in te  
- i ' .2  ñ  . t  18 .  eE1  Ba jo  v i na lopó  13 .6_  

' í . g  
1s .5E I  Ba j  o  Seq ru ra  7  . 6  i .  O  13  . z

}¡OTAS

(a )  Da tos  basados  en

(b )  l h  t an tos  po r  m i l .

Fuente:  I t laborac ión propia con c ja tos c le¡
r r {E  (  en  1gg6  ,segun tos dato--!rñricaaos-ff iTa. Generali tat ) .

la  poblac ión de hecho.

sus datos ref le jan la  evoluc ión derr rográf ica de cada
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co lna rca  en t re  197  6  ) ¡  1986 .  f , í l  p r i ¡ l e ra  ca rac te r í s t i ca  a

<iestacar  es Ia  no concor<lat rc ia  ent re las comarcas c le  r r rayor

acog ida  de  i nm ig ran tes  y  l as  dc  na l ¡o r  c rec i rn ien to  rea l .  Es

c lec i r ,  a lgunas  co lna rcas  con  escasa  recepc ión  c le  i nm iq ran tes

c fu ran te  e l  pe r io r l o  - co f i ro  ras  i nd*s t r i a res  do  ros  Ba jo  y

i . lec i io  Vinalopó y de La l ioy¿ c le  Casta l la-  s iquen nantenienc lo

tasas de crec i ¡n ie¡ r to  na)¡or  c f  ne ot ras -por  e j  ernpro,  Er

i l a rq .esado-  con  ¡nayo res  tasas  i ' r n ig ra to r i _as .  La  raz6n

estr i l :a  cn c jue se t ra ta r le  co i i rarcas cuya fuer te in in iqrac ión

antcr ior  proc lu j  o  un re j ,veneci rn ic¡ r to  gue ha ayu<iado a

n¡antcner  una fer l - i l i r la i i  más e levar ; la  y  rnenores tasas de

rnor ta l ic iac l .  Por  contra,  o t ras comarcas con mayor  ec lad media
-no o lv ic lemos rJue gran ¡ ;ar te  c1e la  inr l igrac ió.n procedente

c le l  e>r t ran j  ero son j  u l ; i rac los; -  basan su crec i rn iento

fu¡rc lan lenta l ¡nente e l t  la  inrn igrac ión.

A granr les  rasgos ,  mien t ras  las  r i1a1r6¡g= l -asas  c le

c rec in ien to natura l  corrcsponclen a Ias comarcas

inc lust r iar izac las,  con f  uer tc  inrn igrac ién de t ra l :a j  ac lores

proceclentes del  é :<oclo rura1,  los mal¡o l :es cont ingentes < ie

in rn ig rac ión  l l ega r r  ho i ,  a  l as  i r o ) ; l ac iones  de1  l i t o ra l ,  a  l as

u rJ :an i zac iones  c l c  l a  cos ta .  obse rvcnos  cómo,  po r  un  rac lo ,

l as  zonas  i n t c r i o res  a i )enas  ¡ :ec iben  i n r , r i g rac iones

s ign i f  i ca t i vas  y ,  po r  o t r o ,  1as  po l : l ac i ones  t u i : í s t i cas

pa recen  no  encon t ra r  I í ¡ n i t -es  a  su  c rec in l i en to .

en

cle

f ,d  evo luc ión  rec ien te

t res  g rupos  en  re lac ión  a

inn i igrantes (  v ic i .  ac lenás

de  Ias  conarcas  pue t i e  d i v i c l i r se

s iu  c rec im icn to  y  a  su  recepc ión

Í f apas  4  y  5 ) :
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CAP. 3 IVIAPA 4

TNDICE DE CRECTIITTENTO DE LA
LOS MUNICIPIOS Y COMARCAS
ENTRB 1976  Y  1986 .

POBLACION DE
ATICANTINOS

Fuente :  f .N .E .

Inrllcee ¡

+  136

t t 8  -  1 3 6

1 0 9  -  1 1 8

1OO -  1O9

( Poulaetón t le  1975 = tOO)

90 - lOO

7 5 - 9 0

- 7 5
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CAP. 3 MAPA 5

PROVINEIA DE ALICANTE: SALDOS
MUNICIPALES Y COMARCALES (1975

MIGRATORIOS
-  19861

Fuen te3  I .N .E .

Saltlo ulgratorlo medlo anual¡

+ 5 í

+ 2 . 5 a + 5 í

+  |  a  +  2 .5  f i

+ 0 . 5 e + 1 f

O o + o . 5 f i

- I r / "  a  o

- 6 a - 1  / '
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Las corr rdr íc 's  que basan sr  crcc i ¡n iento c lcr , rográf ico en ra
inm ig rac ión .  Son  f , d  t , { a r i na  ( con  un  87 .g t  c ie  su
c rcc i ¡ n i en to  d ' r an te  1976 -19g6  c i eb i c l o  a r  sa rdo  m ig ra to r i o )
y  i i l  i . l a rquesac lo  ( con  un  71  .221 .  . i l n  c l l as  es  Ia  l l egac la  c1e
in rn ig ran tes  ra  que  r i l a r ca  ra  evo luc ión  de inog rá f  i ca ,
rn ien t ras  gue  e r  c rec i rn ie r to  n¿ r tu ra r  es  muy  escaso  y

¡ :os i i r lc r r lente l legr ie  a ser lo  to<- . ,avía :nás (  e  i 'c ruso
reg res i vo ) :  a  l a  ca i c la  i r rusca  de  ra  ¡ ra ta r i i l ad  se  une  e r
a l t o  i : o rcen ta je  < ie  j r - r ) r i r a¿ ros  i ns ta ra t l os  e ¡ r  e r  á rea ,  cJue
no ayut ia '  a l  aument<¡  c le  ras tasas cre natar ic- iad pero s í
h i t r c i ran  l as  c le  n ro r ta l i c i a r i .

co. rarcas de crec imiento rn i><to.  $ .n dr  campo r - le  Ar ica ' te
(  con  un  56 .  Bqs  r1e  su  i nc re lne l r t o  causado  po r  l a
i t r n t i g rac i ón )  ) /  La  Vcga  i - ] a j a  ( cou  un  42 .51 ) .  E ¡  e I  caso
der  en l -o rno  c ie  ra  ca ¡ r i t a r  I a  i nm ig rac ión  e  s
fu.c lanentarrne ' te  in t raprov inc iar  o  procedcnte cre l  resto
r ' 'e  r ispaña y no es f  ác i r  cncuaci rar la  e,  un t i 'o
c le terrn i .ar ro (  se t ra ta tanto r1c j  u l : i rac los,  co*o cre
func iona r ios ,  t éc i r i cos  o  peonos ) ;  en  e I  caso  c le  i i t  Da jo
Scgrr ra c l  l i t -orar  crccc l^ rás ica inantc por  ra  inrn igrac ión 1¡
la  zona in ter ior  - -  q , t ,  r la  v i  s ;  to  c  s  t rang ' rat las sus
pos i l : i l i dac - res  r - ro  sa l i c l a -  po r  su  ¡ r ro ¡ , i a  evo luc ión  i n te rna .

c )  co ¡ l a rcas  r re  c rec im ien to  s i '  apo ras  i ' r n ig rac ión .  se  t ra ta
r l e l  r cs to  de  l as  co i ta rcas  _ Ias  i l e l  V ina lopó  1 ,  I as  c je  l a
mon ta i i a - ,  s Ín  a i )enas  recepc ión  t l e  i n rn ig ra i r t es ,  sa rvo
casos  e ; : cepc iona les .  se  t ra ta  i i c  l as  zonas  i nc ius t r i a res

i l c  I a  ¡ : rov inc ia  - co '  una  l ' ov i r . i < ra , : i ,  s i  no  escasa ,  s í

a )

b )
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t enden te  a l  equ i r i r : r i o  en t re  ras  nuevas  r l egadas ,  l os

movimientos de retorno y  e l  va ivén c le  func ionar ios-  y  de

argunas áreas agrar ias in ter iores cuyos potencia les

emig ran tes  ( cas i  s i empre  escasamen te  cua l i f i cados  )

eneucntran en una época c ie  paro masÍvo muy pocos

a t rac t i vos  pa ra  i n i c ia r  l a  marcha .

un e jernplo gue rnerece anáI is is  pormenor izac lo es e l

de  E r  Ba jo  v ina lopó ,  po r  ro  gue  t i ene  de  s ín tes i s  de1

cambio c1e tendencia.  La ca l ¡ecera comarcal ,  Erche,  durante

los  sesen ta  e r  p r i nc ipa l  cen t ro  recep to r  de  i nm ig ran tes ,

apenas  man t iene  ya  una  l i ge ra  tendenc ia  pos i t i va ;

Crev i l l en te ,  s in  l as  pos ib i l i c l a r l es  te rc ia r i as  c le l  cen t ro

u rbano  i l i c i t ano ,  ha  vue l to  a  conoce r  l a  em ig rac ión  ne ta ;

san ta  Po ra r  po r  con t ra ,  cos te ra  y  menos  i ndus l r i a r i zada ,

p resen ta  l as  mayores  pos ib i r i dades  de  i nm ig rac ión .

Las  c i f ras  g loba les  esconden ,  como Do ,  f ue r tes

di ferencias enLre c l iversos munic ip ios de cac la comarca.  por

e j  ernplo r  € .  La t , iar ina,  mientras l len ic lorm rec ibÍa una

emig rac ión  egu iva ren te  a l  69 .7 t ;  de  su  poL r lac ión  med ia

durante e l  per iodo (  recuérc lense todas ras ac larac i_ones

p rev ias  so i : re  es te  rnun ic ip io  )  ,  I l o ru l l a  pe rc l í a  e r  40  .5 t ;  €s ,

con n 'c l lo ,  e f  caso más ext remo,  pero hay ot ros menos

acusados -  Po r  e r ro  es  i n te resan te  desg rosa r  l a  evo luc ión

m ig ra to r i a  de  cada  mun i c i p i o  en  es tos  años  ( v i d .  Ap .Es t .  47

y  l t l apa  5  )  ,  a r  menos  en  sus  casos  más  s ign i f  i ca t i vos ,

ref le jac ios en er  cuacl ro 3,  c le l  que ¡ :odemos ext raer  una crara

re lac ión con ro expl icado sobre la  inmigrac ión por  comarcas.
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Cuac l ro  3 .3

I IUII ICIPIOS ALIC¡l t \ iTI l ' lOS COiü ¡ ÍAYOR r i l t t fGR¡\CIOI{ }¡ ! lTA. '1976-86.

l3enidorm ( b )
A l i can te
Torrev ie j  a
San Vicente
Ca Ipe
A l faz
San Juan
Jávea
San ta  Po la

1
l ¡á  l ' ¡UCl -a

Elche
EIda
Campel lo
Alcoy
A l tea
Guardamar
I ' luchamiel
Den ia

P o b l a c i ó n

SaIclo
m ig raLo r io

abso lu to P o b l a c i ó n

Tasa cle
inmigrac i6n

ne ta  anua l  ( a )

b ü  . 5
58 .  B
51  . 3
44  . 1
42 .9
27  . 4
26 .1
24 .  B
24 .0
20 .6
20 .1
19  . 9
1B  .7
18 .3
17  . 4
15 .2
13 .6
13 .1
11 .9
10 .0
10 .0

33 .421
24  .820

6  .629
4  .020
3 .  s34
3 .  065
2 .773
2 .428
2 .239
2 .165
1  .968
1 .802
t .7  07
1 .699
1  .501
1  .438'  1  .395
1  .050

Benidorm (  b  )
A I f az
La l lucía
'forreviej a
Cali>e
Bon i f a l l im
San Juan
Teulac la
Guardanar
Jávea
Campe l l o
Orba
I,Iuchamiel
San ta  Po Ia
San  V icen te
Ro j  a les
1;leclován
A I tea
Ben i tache l l
A l i can te
Cal losa de l t i rsarr ía

T'IOTAS

(a )  I I n  t an tos  po r  rn i1 .
considerando uni forme la  l regacla c ie  inmigrantes y  cor i ¡o
número de habi tantes er  va lor  ne<l io  ent re-er  paarán--áá
1975  y  e l  de  1986 .

(  b  )  Sobre poblac ión c le  hecho,
de recho .

rnuy d i ferente de la  de

Fuente¡  Elaborac ión propia con c la tos de :
Padrones de l labitantes cle t 97.5 y__Ugg_. fNE
tlqv n

Destaca sobre todo ro demás er  craro predonin io de 1as

rregadas a Benic lorn y  pol : lac iones c le  su zona.  En Benidorm no

sabemos  a  c ienc ia  c ie r ta  e I núrnero de res identes

es tac iona les  gue  pueden  es ta r  i nc ru idos  en  tan  abu l tadas
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c i f ras i  en  todo  caso r  es  ev i c ren te  que  l a  i nm ig rac ión  _más  o
menos in tensa-  se ha producic l0  y  ha s ic io  más fuer te en este
área gue en e l  resto de la  prov inc ia;  lo  c lemuestra e l  hecho
cle gue ra tasa anuar  de innr igrac ión neta cre ros pueblos
con t i guos  -A r faz  y  La  tüuc Ía ,  i nc r , i das  en  e '  m ismo espac io
res idenc ia l -  es  cas i  t an  e revada  como en  Den ido rm.  En
conjunto,  las c i ¡ rco pobrac io i res entre Benidor¡n y  carpe
pueden  haber  rec ib i c lo  en  a lgo  más  de  d iez  años  más  de  43 .000
nuevos  res i c len tes  ne tos . Otras poblac iones costeras o
cercanas ar  r i torar  de La l , rar ina han rec ib ic l0  inmigrac iones
mucho  rnás  moc ie radas  ( ca r l0sa  c le  t rnsa r r i á ,  Teu lac la . . .  )

En  segunc l0  ruga r ,  con  menos  i n tens idad  ( tasas  anuar_es
en t re  25 -10  po r  m i r )  se  ha l ra  e r  á rea  c re  ra  cap i ta l .  En
e l l a ,  I a  p rop ia  c iudac l  de  A l i can te  es ,  con  mucho ,  I a  gue
rec ib ió  la  mayor  cant idac l i  de hecho,  ta l  vez sea la  mayor
c i f ra  de inmigrantes estables 11egac10s a cualc¡u i -er  rocar idad
de 'a  prov inc ia-  s in  ernbargo,  ra  i ' tens ic iad r le  ras r legadas
es  mayor  en  10s  mun ic ip ios  más  ce rcanos  a  l a  cos ta  _camper lo
o San Juan_ gue en los in ter iores,  rnayor  cuanto menor
volumen demográf ico contaba prev iar 'ente e1 r .nunic ip io .  En
to ta1 ,  € f  á rea  me t ropo l i t ana  r ra  rec i r : i do  34 .71s  i nm i_g ran tes
ne tos ,  aungue  en  es te  caso  ra  pa r t i c i pac ión  de  l os  j ub i l ados
y res identes ext ranjeros es menor  g.c  en La i . . Iar ina r i torar .

También en La vega Baja es 'a  costa 'a  que absorbe cas i
toda Ia  inmigrac ión.  s i  Benicrorm es er  centro de at racc ión
hacia La i ' far ina r i torar  y  Al icante er  gue expr ica e l
crec i rn iento de ras pobrac iones de su entorno,  Torrev ie ja  _cre
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c rec im ien to  mucho  más  rec ien te  que  o t ros  l uga res  (en  l os
sesen ta  p resen tó  em ig rac ión  ne ta )_  es  l a  c iudad
representat iva c1e la  at racc ión inmigrator ia  de esta comarca,
concen t rando  más  de  ros  dos  te rc ios  de  nuevas  l regadas .  De l
resto de inrn igrantes,  rnás cre la  n i tad ros absoi :be Guardamar,
e l  o t ro munic ip io  cosLero.  (santa por_a,  aungue per teneciente
a ot ra comarca,  res 'onder ía ar  mismo modelo c le  crec i .miento) .
La ot ra local idac l  de 'a  costa sur ,  E l  p i lar  de la  I {oradada,
no aparece tocravía d i ferenciada en er  padrón s ino in tegrada
en  o r i r rue ra i  s i n  dudar  su  sa ldo  m ig ra to r i o  pos i t i vo  es
evic iente,  aungue en func ión no tanto c ler  tur ismo como de la
ag r i cu l t u ra  ho rL Ícu ra  de  p r imor .  En  e l  l n te r i o r r  € f i  r a  zona
huer tana  ce rcana  a l .  r i o  segu ra ,  < los  pueb los  de  cas i  5 .000
hab i tan tes  (Redován  y  Ro ja les  )  t amb i6n  han  c rec ido
rápic lamente grac ias a la  inn igrac ión;  habr ía gue comprobar
10s retornos de emigrantes exter iores -y  e l  c ier re de las
fac i l ic lacres emigrator ias hac ia I luropa* para compren<rer  una
par te impor tante c ]e l  crec in iento de Redován y la  propagación
c le las urbanizac i -ones res icrencia les ¡nás a l lá  de 10s
nun ic ip ios  cos te ros  en  e I  caso  de  I t o ja les .

t r r  cuar to centro inmigrator io  ser Ía er  cre la  costa cre
Er lurarquesado,  en torno a Jávea y -en menor  mecr ic la_ Denia.
se t ra ta c le  una at racc ión inmigrator ia  mucho menos 'n tensa
gue en los e jemplos anter iores,  pero gue ha lograc lo
di f * rn inarse a 'o  largo de una par te impor tante de las
pegueñas poblac iones pre l i tora lesr  como orba ( cuya
in tens i c lad  m ig ra to r i a  cas i  i gua la  a  Jávea) , Benic lo le ig  o
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I l en i t ache l l .  En  es te  caso ,  l a  l l egada

extranjeros -d icen gue c le  n ive l  económico más

o t ras  zonas  de l  l i t o ra l_  ha  s i c lo  fundamen ta l " .

de res ic lentes

elevado gue en

Le jos  de r  mar ,  ros  sa ldos  m iq ra to r i os  se  hacen  más
excepc iona res  y  menos  i n tensos .  (n r  caso  de  Ben i fa l r im  es  un
ejenrp l0 raro,  pos ib le  en pobrac iones muy pegueñas donde
mov im ien tos  m inúscu r .os  - re to rnos  de  j ub i rados r  po r  e jempro_
mueven  fue r temen te  l os  po rcen ta jes ) .  Só1o  superan  l os  m i l
i nm ig ran tes  ne tos  l as  t res  p r i nc ipa les  pob rac iones
indus t r i a les  a l i can t i nas  (E rche ,  t r l da  y  A l coy ) ,  pe ro  sus
tasas  anua les  no  l l egan  n i  de  l e jos  a  reco rc la r  a  Las  de
an taño :  E tda ,  ra  de  mayor  i n tens idad  i nm ig ra to r i a ,  apenas
supera e l  3  por  mi I  anuar ;  A lcoy puede of recer  c i f ras
f ic t ic ias por  in f ravarorac ión der  pact rón c le  197s.  Bn ros
casos  de  t l che  y  E rc ta ,  e l  sa rdo  pos i t i vo  co inc ide  con  e r
sa ldo rn igrator io  negat ivo c le  pobrac iones inc lust r ia les
ce rcanas  (C rev f l l en te  y  pe t re l ) ,  es  dec i r r  sü  a t r acc ión
inm ig ra to r i a  ya  no  imp l i ca  e r  c rec im ien to  de  pob rac iones
vec inas .  s in  una  re indus t r Ía l i zac ión  fue r te  gue  fuese
acompañada de nuevos empleos,  es muy c l i f íc i l  un camJr io  c le
tendenc ia  en  es tos  casos .

t rn  eI  0 t ro ext remos,  €1 cuacl ro 4 ind ica ros munic ip ios
más '  a fec tadc ¡s  po r  ra  em ig rac ión  ne ta .  De  ra  re rac ión  c - l e
munic ip ios inc lu ic los en ér  se creduce que ra emigrac ión s igue
afectando más in tensamente a ras pegueñas ¡ :ob lac iones c1e
aqr Í cu l tu ra  es tancada ,  re l i eve  ab rup to  y  comun icac iones
d i f í c i l es :  n inguna  de  ras  gu ince  roca r idades  po r  t asa  de
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Cuadro  3 .4

I"IUNTCTPTOS ALTCAI,¡TII\¡OS CON ¡IAYOIT E¡ITGRACIOI.I

Pob lac ión

SaIc lo
m ig ra to r i o

abso lu to Poblac ión

NETA.  1  976_86 .

Tasa de
enr igrac ión

ne ta  anua l  ( a )

J i j  ona
Dolores
V i l l a j oyosa (b )
Aspe
Pe t re l
Ca l l osa  de  Seg .
Crev i l l en te
Tárbena
Ben i l l oba
Re I Ieu
P lanes
Cocenta ina
Bo lu I l a
Penáqui la
Agost
Gran ja  de  R .
Formentera de S,
Daya ttrueva
I lenf  er r i
Cas te l l  de  C .

Famorca
A lcoce r  de  p .
Bo1u11a
Penágui  1a
Tárbena
Va l l  de  A Ica Iá
Campo de l,{ irra
P lanes
Ben i l l oba
Cuatretondeta
Balones
Re l l eu
Facheca
A lque r ía  de  A .
Renasau
Dolores
Cas te I I  de  C .
J i j  ona
Daya I'{ueva
l3enichembla
Conf  r ic les
,Agres
Sagra
Ben fe r r i

64  . 4
51  . 4
39 .  B
30 .  6
27  . 9
25 .2
21  . 1
19 .5
1  9 .0
18 .9
1  8 .8
18 .6
18 .  1
17 .0
1  5 .9
1s.1
1  5 .0
13 .6
13 .5
12 .8
12 .4
11  . 7
1  0 .6
i 0 .3

(a )  En  t an tos  po r  m i l .
considerando uni for r r re  ra sa l ida de emigrantes y  como'únero c te har¡ i tantes er  varor  *áoió ent re er  padrón c le1975  y  e I  de  1986 .

(b )  c i f r a  muy  dudosa .  Téngase  en  cuen ta  l as  ma t i zac ionesinc lu idas aI  comienzo dé este s" f rap"r tac io.

Fuente:  E laborac ión propia con c ia tos de:
Padrongs . clc - i l?bi tgntes cle 1 97 5 v_l_9 S {, .  I I{t l  .

' rlIE '

-  1  . 102
-  906
-  849
-  819
-  647

406
-  403
-  252
-  197
-  192
-  187
-  17s
-  149
-  126
-  113
-  112

107
-  105
-  104
-  101

emigrac ión

hab i tan tes .

fuer temente

emigrantes

neta anual  superaba en e l  pac i rón de 1 9s6 los mi l

Sfn eml :argo,  ent re estos guince munic ip ios

reg res i vos  apenas  l l eg .aban  a  1os  1  .642

netos i  carecen,  pues ,  c le  em¡:u j  e  c lemográf  ico
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su f i c i en te  pa ra  cons t i t u i r  co r r i en tes  m ig raLo r ias  c la ramen te

percep t i b les  en  l os  pun tos  c je  I l egada .

Por  contra¡  er r  ras pr imera posic iones en cuanto a
número < le emigrantes aparecen pobrac iones de mediana

en t idad ,  pe ro  cuyos  sa rdos  m ig ra to r i os  no  l regan  a  se r
preocupantes,  sa lvo en 10s casos c le  J i jona y Do10res,  cuyas

tasas  t i e  en r ig rac ión  ne ta  anua l  sob repasan  c la ramen te  eL  1%l
J i j ona  es  ra  ún i ca  roca r idad  que  supera  e r  m i r ra r  de
emigrantes netos;  apar te de posi l : res prorr lemas de
insc r ipc ión  (en  func ión  de  ras  nuevas  fechas  c le
rea l i zac ión ) ,  ra  evo ruc ión  c1e  l as  ac t i v i dac les  he rade ras
-que p ierden cada vez más su carácter  temporero_ ser ía,
j  unto a L ln c ier to  estancamie ' to  cre ra producción Lurronera y

a la  cercanla de áreas de acogic la  de poblac ión,  factor

determinante.  ( rn tentancro aver iguar  er  porgué de este fuer te

descenso  anuar  ac tua r  c le  ra  pob rac ión  j i j onenca ,  buenos

conocedores del  tema inc l ican que éste no se ha producido tan
rec ientemente s ino gue ocurr ió  cua¡rdo la  expansión tur ís t ica

a t ra jo  a  muchos  j  i j onencos  a  i ns ta la r  he lade r ías  en
pobrac iones eosteras,  aungue muchos de e l los cerrar :an e l
negocio c lurante var ios meses.  r t rormarr , rente,  pasaban en J i jona

e l  pe r iodo  i nve rna l  -Fes ta  c le rs  Ge lado rs ,  nav idades . . . _ ;  po r

e l lor  co censos y  padrones aparecían como res identes en su
lugar  r1e or igen )  .

i {ás compl icado c le  e:<1: l icar  es e l  caso

1:oblac ión rura l  de regacl ío ,  rnarg inal  a  escala

cercana a Elche;  seguramente la  est ructura

de  Do lo res r

comarcal  pero

de propiedacl
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agrar ia  y  la  ca i r la  c le  argunos prec ios está en cJ or igen de

es ta  tendenc ia  rn ig ra to r i a  que  v iene  de  l e jos  ( ya  pe rd ió

poblac ión en los años sesenta)  y  está mantenida por  un

crec inr iento natura l  c laramente posi t ivo i  de cualguier  forma,

choca esta acelerac ión migrator ia  en un momento en gue cas i

desaparece ra emigrac ión ar  exter ior  y  Blche mant iene tasas

o f i c i a les  de  pa ro  e levad ís imas .

En tercer  lugar  f igura Vi l la joyosa,  caso gue ya hemos

e:<pl icado en func ión c le  c le fectos de recuento del  rnov imiento

na tu ra l  de  l a  pob rac ión  en  a rgunos  mun ic i ¡ r i os .  No  se  t ra ta ,

s in  duc la,  de una ern igrac ión acentuada,  pero s í  expl ica un

dis t in to r i tmo de crec imj .cnto de La v i1¿r  con respecto a los

demás pueblos del  l i tora l  de La i iar ina.  Con todos los

mat ices y  sa lvedades gue se c¡u iera,  la  c iuc lad - la  ún ica c ler

área con d j -vers i f icac ión económica-  no s igue er  r i tmo

demográ f i co  de  sus  vec inas .

Las ot ras pobrac iones medias que p ierden pobrac ión

per tenecen  a  comarcas  d i s t i n tas ,  pe ro  en  todas  e r ras  e I

empleo indt rs t r ia l  representa más de ra mi tad del  ex is tente

en  e l  pueb lo  en  1986 i  en  c ie r tos  casos ,  € l  p redomin io  de l

emp leo  i ndus t r i a l  es fo r t í s imo  (Pe t re l ,  C rev i l l en te ,

cocen ta iná . . .  )  pe ro  en  o t ros  e l  sec to r  ag ra r i o  s igue

man ten iendo  su  peso  espec í f i co  ( ca r losa  c le  segura  o  Aspe) .

La tendencia emigrator ia  es nroderac la pero c lara (con tasas

anua les  med ias  que  osc i l an  en t re  e l  5 .4  ¡ : o r  m i r  c l e  Aspe  y  e r

1 .6  c l e  cocen ta i na ) ,  en  c i udades  de  c i e r t a  enL idad  (en t re  l os

d iez  y  ve in t i c l os  m i l  ha l l i t an tes )  pe ro  nunca  en  cabece ras
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comarca les ,  es  dec i r ,  pob lac iones  que  han  ten ido

c l i f  icu l tades en sust i tu i r  to ta lmente Ia  dest rucc ión c1e

empleo industr ia l  por  nuevas act iv idac les agrar ias.

O t ro  aspec to  a  des taca r  es  que  l as  c i f ras  de  emig rac ión

son rnuy in fer iores a las de las poblac iones que rec iben

nuevos res identes.  S i  b ien son munic ip ios de tamaño más

reducido,  Ia  causa pr inc ipa l  es cJue Ia  emigrac ión neta de

los mrunic ip ios con sa ldo negat ivo es mucho rnás reducida que

la  i n rn ig rac ión  a  l as  pob lac iones  recepLoras :  só Io  9 .050

emig ran tes  ne tos  (en t re  l os  71  mun ic ip ios  de  sa ldo

nega t i vo ) ,  f r en te  a  l os  i 06 .881  de  sa ldo  pos i t i vo  en  l as

Iocal ic lades que at raen nuevos res ic lentes.
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3.2 FACTORES DEFTNITORTOS DE LA REDISTRIBUCION ESPACIAL

Los dist intos r i tmos de creclmiento de cada municlpio y

comarca alLcant inos responden a una ser ie de factores,

combinados en distinta medida en cada caso. Algunos de

estos factores son imposibles de modtf icar por los proplos

municipios o reguer i r ían costosís lmos esfuerzos; son

fundamentalmente de orden f Ís lco:  la l i toral ldad, la al tura,

ras posibir ldades de cul t ivo o regadío de un terr i tor io i  ya

se ha expr icado cómo la cercanía ar mar,  la accesibir ldad a

ra red prÍncipal  de comunícaciones o el  porcentaJe de t ierra

cul t ivada en regadío (en los munLcipios agrar ios) han eido

factores claramente coadyuvantes aI crecimiento y

inmigración.

1a

Por contra, otros factores son fundamentalmente humanos

y generan una re lac ión de mutua in f luenoia con los f lu jos

migrator ios¡  por  e jempro,  ra  concentrac ión de la  pobrac ión y

e l  número de habi tantes de los munic ip los han in f ru ido muy

di rectamente en los sardos migratorLos de los úr t imos

velnt ic inco añost  en genera l ,  Ias grandes concentrac iones

urbanas han acogldo fuertes contingentes de innigrantes,

mientras que los pequeños munic lp ios han v is to emigrar  a sus

más emprendedores vecinos! pero a su vez estas migraclones

han colaborado a radical izar aún más la concentraclón

demográf ica.

AIgo simllar sucede con aspectos como la estructura por
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edades o el grado de activldad de la población.

Er presente apartado pretende anal izar la lncidencla

argunos de estos factores en ra redlstr ibución espacial

la población al lcant ina.

de

de

3 .2 .1

Aungue aparentemente heterog6neosr s€ trata de tres

condicionantes de las migraciones con un rasgo común: la

fuer te inc ldencia en e l los del  medio f ls ico.  Esto hace que

hayan sido escasamente transformados por er incremento de la

población, ..rrrg,r" en proporclones variabres, desde la nula

incidencia gue t iene el crecimiento demográfico sobre la

a l t i tud hasta su rerac ión más evLdente con la  arnpl iac lón de

la red de carreteras.

3 .2 .1 .1 
: : . : : : i : : :

La provlncf-a aricantina cuenta con una larga fachada

costera gue casi  a lcanza los 2oo klrómetros de longl tud

entre los municlpios de Denia y El  p l lar  de ra Horadada.

simpl i f icando su sf luetar se t rata de un terr i tor io

tr iangular rectángulo casi  isósceles,  en er que la costa

ser la la hlpotenusa e fncluso una parte det cateto

super ior .  Elro hace gue ra posibi l idad de acceso ar mar,  con

Io gue ello ha representado histórlcamente ( y más aún para

carrete
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er  desar ro l lo  tu r fs t i co  ac tuar ) ,  es té  a l  a rcance de  muchas

rocar idades: otraE muchas, ra mayoría del  terr i tor io,  se

beneficia del efecto moderador del mar sobre ras

temperaturas,  con el  consiguiente efecto favorabre para ra

implantación de cul t ivos termóf i los.  En alguna comarca -La

vega BaJa der segura,  especialmente- la escasez de rel ieves

abruptos facir i ta ta ut t r lzaclón agrar ia der espacLo.

Por contra, amplias áreas del centro y norte provinoial

se hal lan i -nmersas en las út t imas estr ibaciones del  s istema

subb6t ico,  con abundantes al turas gue superan ros 1.zoo

met ros ,  l legando en  ra  s le r ra  A i tana a  los  1 .55g¡  a rguno de

estos picos,  como el  puig campar: .a,  están si tuados a escasos

ki lómetros de la l lnea de Ia costa.  En especiar,  ér

t r iánguto s i tuado entre Bañeres-Al lcante-Denia es un rosar io

de sierras,  pegueños valres y pasos de montaña di f icurtosos,

con una erevada al- t i tud media y una al ta posibi l idad de

heradasr gü€ imposiblr l tan ra acl imatacfón de los cul t ivos

predomlnantes en el  l i torar.  La art l tud,  pues, condic iona

enormente las caracterfst lcas agrar ias del  espaclo y

di f icul ta ra implantación de una red viar ia densa y ráplda.

El  cuadro 5 distr lbuye ros municipios al lcant inos en

función de su al tura y anal iza el  crecimiento reciente de

cada grupo. De su observación se desprenden una serie de

conclusiones tmportantes:

t  En pr imer  lugar  destaca la  fuer te inc idencia de ra ar tura

en 1as poslb l r idades de crec imiento:  mLentras gue en las



2\6

Cuadro  3 .5

DISTRIBUCION
ALTITUD Y SU

DE LOS I{U}TICIPTOS ALTCANTINOS EN FUNCION DE SU
CRITCI¡{IEI{TO DEI,IOGRAFICO. 1 960 1 986.

Número de municipios según su
Índ ice  de  c rec imien to  eñ  1  986

(Pob lac ión  de  1960  =  100)

Ind ice

A l t i t ud
en  m . S i tuac ión -50

50  75
aa
74  99

100  130
aaa

129  174  300  +300
-  100 Casco urbano en

la  cos ta

Térmlno munic ipa l
costero

Término no costero 1411

Poblac ión en cornarca
1 00-299 mar í t ima .

Poblac ión en comarca
no  mar í t ima

Poblac ión en comarca
300 -499 mar i t ima

Poblac ión en comarca
no  mar í t ima 2

Poblac ión en comarca
500 -699 marí t ima

Poblac ión en comarca
no mar i t ima

Poblac ión en comarca
+  700 marí t ima

Poblac ión en comarca
no marí t ima

Fuente:  A l t i tudes:  t r lapas v  datos de la  prov ingia de Ar icante
c .A .P .A .  A1 i

2

Elaborados con datos del  Censo de poblac ión
de 1960 y pa<i rón de nabi ta f f i

f nd i ces :
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poblaciones ELtuadas por encima de los 700 n de al t l tud en
altitud predominan ros casos de descenso demográfico
super ior  ar 25t (dos de cada tres munrcipl0s),  entre ras
poblaciones sl tuadas por debaJo de }os 1 00 m no
encontramos nl  un solo caso.

r  La inf luencia de la costa ha srdo también decis iva en er
crecimiento.  Los municiplos cuyo casco urbano está s i tuado
en ra costa han mantenido rftmos de creelmlento superiores
a la media provlncia;  sóro Guardamar presenta un índlce
rlgeramente inferr-or, aungue claramente por enclma de ra
simple evorución de su propio r i tmo vegetat ivo.  Er resto
de municipios con l lneas de costa en su término municipar
presentan Índices posi t ivos¡ entre el los e1 valor máxlmo
1o ofrece Arfaz de pf  ( integrado en un área t íp icamente
playera) y el  mlnimo Orihuela (con un centro urbano muy
alejado del  mar) y dos local idades menores.

Por contra,  Ios términos no costeros
(casi  todos en La Vega del

mayoritariamente valores inferiores

crecimiento vegetat ivo.

de las zonas bajas

Segura) presentan

aI  de su proplo

conforme aumentamos en artura aparecen ros municlpios

regresivos y disminuyen aguell0s receptores de
inmigrantes.  por  enc ima de ros 3oo m sóro cuatro
munl-c ip ios superan e l  crec imiento medio prov inc ia l i  todos

el los se caracter izan por  su fuer te predominfo industr la l
(E Ida ,  Pe t re l ,  I b l  y  On i l ! .
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Entre las pobrac iones s i tuadas por  encJ.ma de ros 300 m,

las sltuadas en comarcas marft imas padecen una más marcada

regres ión:  por  enctma de 10s 500 m todas e l las han

descendfdo más de un 2st .  La razón habr la  que buscarra en

una ordenación del terr i torlo volcada sobre el Lltorar y,

prlnctpalmenter por efecto de ra proxlmidad entre áreas

gravemente desiguares en posib i l idades económlcas.

Las dos poblac lones s l tuadas por  enc lma de los g0o metros
-Bañeres e lb i  (13)-  cuentan con va lores posi t ivos,

ref le jo  de su tendencia c laramente inmlgrator ia ,  grac ias

al  predomin lo en e l ras de las act ivLdades industr ia les.

s fn contar  con los municJ-p ios esencia lmente dedicados ar

turisrno, rbr es además ra pobración gue ha mantenido un

crec imiento más rápido entre todas ras ar icant inas.  Es ra

demostrac lón de gue 1a ln f luencla de la  a l t i tud
- lndudable,  por  supuesto-  no puede considerarse desde
posic lones determin is tas a u l t ranza.

3.2 .1  .2  E l  regad lo
a a a a a a a o a a

una gran parte del terrr.torio altcantrno está inmerso
plenamente en lo gue se ha denontnado Iberla Subdesértica.

De hecho, la mayorla del espaclo srtuado al sur de una
imaginaria l lnea entre Elda y vil laJoyosa se encuentra por

debaJo de  los  300 mm de prec ip l tac ión  med ia  anua l  ( la ) ;  só Io
hacia el norte y er i.nterior montañoso se hacen más
abundantes las rruvias,  aungue escasean ros enclaves que
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Cuadro  3 .6

COMPARACION DE LOS RTTMOS
MUNTCIPIOS DE SECANO Y DE

D8 CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ENTRE
REGADTO.

Número de muni.clpios según su
lndlce de crecir iár , to . r ,  l9g6

(pob lac ión  de  1960  =  100)

Ind lce

Porcentaje porcentaje
de regadío de pobla"iór,

(a l  ac t l va  agrar ia  (b )

75  100  130
aaaa

99 129  174  300  +300
+60t 33r 852

33r 164

1t  
____-_ :__ : :_ :__  5  25  7  2

-  33  E  
- - - - - - - : - - - ; - - - ; - - - ; - - - ; - - - ; - - - - ; - -

NOTAS

(a) Datos dgr censo Agrar io de 1ggz. sobre ra extensrónmunic fpa l .

(b)  
f t . :ñ" : : t  

censo der pobración de 1981 .  sóro mayores de

Fuente: Elaboraclón propia con datos del INE

-50

50
a

74

superlor a dicho porcentaje es Ia norma

secano, entre los gue sólo dos municipios

l igeramente sus habi tantes.

en los pueblos de

han aumentado muy

Exfster  pü€s,  una evfdente

maximal is ta-  ent re carencLa de agua y

correlaclón -tanpoco

regresión demográffca.
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3'2 ' t .  r  

: : ,  : : : .  : : .  : : : : : : : : : :

para anarfzar ra inf luencfa de ras comunlcaciones en radistr ibución de Ia población por el  terr f tor lo,  ta l  vezbaste con observar la red de carreteras principales, aún asablendas de gue estamos dejando de lado otros medlosbásicos ( ferrocarr l l ,  avión, barco).  La c iudad de Al icante
ha visto favorecldo su desarrolro por una fác1raccesibi l idad a todos elros,  pero tambi.n es c ier to gue laimportancia de r .a cfudad ha inf lu ldo en ra real lzactón de raestructura de transporte concreta gue poseemos.

La red de carreteras esr de los t res aspectos
analizados en esté subapartado r aeuel sobre .i gue eldesarrollo demográflco puede _adernás de ser condicionado_
inf lu l r  más- por eJempl0,  r .as comarcas l i torales ar norte deAricante son rae únlcas atravesadas hoy por autopista cuandohace argunas décadas padecfan penosas di f icul tades decomunicación. g1 gal0pante proceso urbanizador causado porel turlsmo _con eI consiguiente aumento del número dehabi tantes- lo ha hecho poslble.  No obstanter s i  b ien laexpansión humana de un lugar obliga a rnejorar su red deaccesos, tamblén es cterto gue los municipios de menorent ldad t ienen escasas poslbir ldades de infruir  en erro y

son aguel los cuyo creclmiento urbanfst ico está máscondicionado por el acceso a una red vlaria trazada enfunclón de las c ludades.

El  Mapa 6 s l túa ros munic ip l0s a l icant lnos en re lac lón
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a las pr inc lpa les carreteras prov inc ia les.  Queda fuera de

toda duda gü€r  en genera l ,  la  s i tuac ión venta josa ha

inc id ido posi t ivamente en eI  desarro l lo  de los munfc ip ios

s i tuados en la  red nacional  de carreteras.  La cuest lón sa l ta

a la  v is ta en todas las comarcas l i tora les;  por  e jemplor  én

La Vega Baja (comarca cuyos munic ip ios apenas se d i ferencian

en  func ión  de  l a  a l t i t ud ) ,  I as  pob lac iones  s i t uadas  j un to  a

las carreteras nacionales han crec ido c laramente por  enc ima

de la  casf  to ta l idad de las s i tuadas en e l  corazín de Ia

huer ta,

En e l  fn ter ior ,  las comarcas del  V inalopó vuelven a

destacar  la  d l ferencla ent re las poblac iones s i tuadas Junto

aI  cauce del  r ío  -por  eI  que t ranscurre la  pr inc ipa l

carretera de enlace entre la Submeseta Sur y eI

Mediterráneo- y aquellas a las gue sólo se accede por

carreteras comarcales.  Los Val les de Alcoy,  aungue no

cuenten con poblaciones de elevado lndice de crecimi.ento,

también concentran las más expansivas alrededor de la

carretera nacional  de AlLcante a Valencia por  Alcoy y

,rátivai Ia zona montañosa lncluida entre la carretera y Ia

autopis ta de la  costa es,  a  un t iempo,  la  peor  comunicada y

Ia más regresLva de la  prov inc ia.  Todas las co inc idencias

son ,  pues ,  c la r i f i can tes .
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3.2 .2

Los desiguales crecimlentos dernográficos y saldos

mlgratorios han orlginado un proceso de concentraclón de la

poblaclón al icant ina en una escasa cant idad de munictplos.

No obstante,  este r l tmo pobraclonal  no ha afectado sólo a

ras ciudades gue ya posefan un volunen demográflco

considerable a comienzos de siglo.  por eJemplo,  la pegueña

rocar idad de Rafar ha pasado de 406 habl tantes en 1 900 a

2.462 en 1986; alguna de l -as mayores c iudades actuales,  como

Benldorm o Elda, sólo contaban ar comenzar el siglo con

3.417 y  6 .131 hab i tan tes  respec t l -vamente .  
,

Pese a estos casos, está fuera de toda duda que la

pobractón se concentra cada vez en menos poblaclones y gue

ras pequeñas local idades son ras gue más di f tcut tades han

debldo vencer para mantener su número de habi tantes.  Asl ,  de

las 61 poblaclones que han decrecldo a lo rargo der s lg lo,

la mayor (Plnoso) sólo contaba con 7.946 habl tantes en 1 900

(16)  y  la  segunda  (Re l leu )  3 .342 .

El  cuadro 7 anal iza cómo se ha ido distr ibuyendo ra

pobración aLlcant lna respecto al  tamaño de los municLpios,

separando la población residente en pegueños pueblosr €n

municipios intermedios (12) y en ciudades de cierta ent idad.

Advirtamos gue, por la rógica evorución diferencl.ada en cada

casor rlo colnciden exactamente los municipios pertenecientes

a cada grupo en los diferentes censos y padrones.
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Cuadro  3 .7

DISTRIBUCION DE LA POBLACTON ALICANTINA SEGUN EL TAUAÑO DEsus MuNrcrPros.  1900 1996.

Tamaño de los
munic ip ios Años

Número de
munic ip ios

Número de
habi tantes

Porcentaj e
sobre total

22.22
1  7 .09
11 .93

8 .33
6 .10

-  3 .000
habs.

1  900
1  940
1  950
1970
1 981

95
95
90
88
82

104.47  4
1  03 .967

84 .949
76 .679
70 .073

3 .000
a

1  0 .  000
habs.

1  900
1  940
1  960
197  0
1  981
1  986

1  68 .397
177  .211
1  80 .592
1  90 .561
1  83 .589
1  85 .1  95

35 .  81
29 .13
25 .36
20 .71
1  5 .98
14 .75

34
34
35
34
34
31

- ; ; : ; ; ; -  

; ; ; ; - - - - - - - - ; - - -  
- - - - - ; ; ; : ; ; ; - - - - - - - - ; ; : ; ; - - -

a 1  940  1  0  230 .255  37 .  g6
50 .000  1 .960  12  200 .45g  28 .15

habs .  1  920  1  5  294 .116  gO.  gZ
1  gB1 1  g  362 .5g3  31  .56
1  986  1  9  329 .406  26 .24

+  50 .000
habs.

1  900
1  940
1  960
197  0
1  981
1  986

1
1
3
3
4
6

50.  1  42
96 .729

245 .943
369 .750
532 .353
678 .630

Población de

10 .66
1  5 .90
34 .54
40 .07
46 .33
54 .07

los añosFuente¡ Censos y padrones de
correspondientes . INE .

Las concruslones son evidentes.  s i  a coml.enzos de sigro

Ia mayoría de la población residía en municipios inferfores

a Los 10.000 habi tantes,  hoy en dra v lve en el los menos de

un guinto de los residentes en la provinclai  e l  caso más

extremo es el  de los pegueños pueblos ( infer iores a 3.000

habitantes) gue han descendldo a un porcentaje sobre el

totar lnferlor a la cuarta parte der que representaban ar
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in ic larse el  s ig lo.  Mat icemos gue en cl f ras absolutas el

descenso ha sfdo de sólo unos zs.ooo habi tantes en estos g5

años largos. pero no se han benef ic iado en absoluto de}

fuerte incremento demográflco provincial.

En el poro opuestor €n las mayores cludades el núrnero

de habi tantes ha crecido constantemente.  En 1900, ros nueve

pr inclpales municipios de ra provincia concentraban el

41 .958 de  Ia  pob lac tón ,  menos de  dosc ien tos  mi r  hab i tan tes ;

en 1 986, sóLo las seis mayores l legaban al  s4.7t  y

sobrepasaban en conjunto los 678.000 habi tantes,  Es decir ,

ra mayorfa de ros ar icant inos (entendiendo como talesr €n

este caso, a los gue víven en esta provincla) reside en

el las y ra tendencia t iende a acrecentarse en er futuro;

además, una parte de las poblaciones fntermedias se

encuentran íntimarnente relacionadas con aquellas. La

inf luencia gue sobre e1 crecimiento provincial  han

representado estos sels municipios se evidencl_a aI comprobar

gue su vorumen demográfico actual supera en un 44t at totar

de la poblaclón ar icant ina en r900i  ra fnrnigración está en

la base de cualguier expl icación razonable del  proceso.

En cuanto a su r i tmo de evolución, desta que entre 1 900

y  1940 la  pob lac lón  de  ros  mun lc ip los  in fe r io res  a  10 .000

habitantes siguió aumentando levemente e incruso no hubo

descenso apreciabre en el  conJunto de los munlciplos

c la ramente  ru ra les  ( los  de  menos de  3 .000 hab i tan tes) .  pero

fueron las poblaciones mayores ras gue se beneficiaron der

grueso del  aumento¡ en 1940 la mayoría de los al icant inos
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v iv lan  ya  en  ros  once mun ic ip ios  de  más de  10 .000

habi tantes.  st  las tasas de crecimiento vegetat ivo no

debieron dl fer i r  demasiado de unos lugares a otros,  los

sardos migratorlos hubleron de ser divergentes y -aungue er

dest lno del  grueso de La emlgración al lcant ina no era

entonces intraprovincial-  un porcentaJe de cierta ent ldad de

emigrantes rurales acudió a }as ciudades gue comenzaban a
industr ia lLzarse. El  proceso debió de ser más acentuado en

er per iodo de la dictadura pr lmorr iver ista y los pr imeros

años republ icanos. (  1 g )

Entre 1940 y 1 960, ros resr.dentes en ra provincia

siguen concentrándose en los mayores municiplos - los t res
pr incipales (Al lcante,  Elche y Alcoy) ya superan el  terc io

del  total- .  Mlentras tanto las pobraclones entre 3.000_

10.000 habi tantes se han estancado entre ambos años y las de
ent idad infer lor  han sufr ido un brusco descenso, tanto
porcentuar como en ci f ras absorutas.  Está c laro,  puesr gue

er éxodo rural fue en dlchos años de dÍmensiones

preocupantesi si se observa el slmultáneo incremento rápldo

de las ciudades se convendrá, por un rado, que una parte

importante der éxodo rural alicantino se guedó muy cerca der
punto de sarfda y t por otror eüe ra primera oreada

inmigratoria l legada a ra provincia -ya vimos cómo ésta se
produjo a part i r  de los út t tmos años cincuenta- contó con un

fuerte componente de origen intraprovincial.

Entre 1 960 y 1gB1 ,  durante la fase más craramente

inmlgrator ia,  € l  proceso de concentración no sóro no se
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amlnora s ino gue se conf l rma y af ianza. La regresión de ras

pegueñas rocarldades sigue acentuándose y su importancia

porcentual  se hace casi  insigni f icantei  las c inco pr lmeras

ciudades cuentan -cada una de erras por separado- con más

resldentes gue los 93 munj.clpios rnás pequeños Juntos. Las

pob lac iones  en t re  3 .000-10.000 aumentan muy por  debaJo de  su

propio crecimlento natural ,  es declr ,  s iguen expulsando

población, aunque en este grupo ra disparidad puede ser muy

acentuada (pensemos en La Nucía y Dolores,  por ejempto).  En

el  rado opuesto,  las seis c ludades antes c i tadas - todas

ellas cabeceras comarcares- crecieron conjuntamente por

encima de la medla provinclal, expandieron su radio de

atracción ¡nás al'rá de su propio término municipal y fueron

(comprementadas por sus municipios aledaños) los puntos de

mira de la mayor la de la inmlgraclón -provincial ,  estatar o

exter lor-  I legada a nuestra t ierra.

Otra cuegtión importante para estudiar eI proceso de

concentraci6n demográflca es ra constante p6rdida de

importancia del  poblamlento dfseminado - tanto el  caser lo

aislado como las pedanlas- en el porcentaje sobre los

habi tantes de cada municipio;  es decir ,  los núcleos

considerados como capl ta l  municlpal  han crecido

comparativamente más deprisa que las pedanlas extendidas por

el  término.

Para seguLr er proceso de af ianzamiento de los núcreos

de cada municlpio basta con observar los nomenclátores

correspondlentes a los di ferentes censosi  en nuestro caso es
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suf ic iente con la  comparac ión de los de 1940 (año en gue e l

predominlo agrarlo aún era manif iesto en la mayorla del

ter r i tor io) ,  1  960 (cuando la  lnmlgrac ión comlenza a

man l fes ta rse  en  l as  zonas  más  i ndus t r i a r i zadas )  y  1981  (en

un momento en que el grueso de la inmigración desde el resto

del  país  y  desde Las zonas rura les de la  propia provfncLa

está ya asentado en nuestra zona) .  No obstante,  la

comparación no es fáci l  ni exacta debido a que no en todos

los munic ip los co inc lden a Io  largo del  t iempo Ia misma

clasif icaclón para agrupar el poblamiento no concentrado en

la capi ta l :  en a lgún caso,  la  zona rura l  ha s ido absorb ida

por el casco urbanoi en otros se han agrupado dos part idas o

se  ha  d i v id ido 'una  pedan ía  en  va r i -as .  pese  a '  e I I o ,  s i gue

siendo necesar la  la  comparac ión.

Para e l lo  se ha e laborado eI  Ap.Est .  4g y  los Mapas 7,

8 y  9,  en los cuales se han especi f icado únicamente los

casos de los munic ip ios en que a l  menos un 25 t  de sus

habi tantes v iv iese fuera deI  núc leo pr lnc lpat  en 1940 y se

les ha seguldo observando a través de los nomenclátores

co r respond ien tes  a  1960  y  1981 .

En 1 940 ex is t ían 33 munic ip ios con más del  25*  de su

poblac ión res id iendo en casas a is ladas o pedanías del

térmlno. La situación afectaba en mayor o menor medlda a

casi todas las comarcas -las excepciones son El Alto

Vinalopó y La Hoya de Castal la- pero especialmente a La Vega

BaJa del  Segura.  En esta úI t ima comarca,  s ie te munic ip ios

poselan más de un 50t de poblamiento no concentrado en la
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CAP. 3 }4APA 7

PROVINCIA DE ALICA}¡TE: T"IUIIICIPIOS CON U}¡
FTNIT4O DEL 25 * DE POBI,ACTO}tr RBSIDENTE
FUERA DEL NUCLEO CENTRAL EN 1940.  -

Fuen te ¡  I .N .E .

PoreentaJe r le poblrreldn resl-clenbe

fuera tlel nrlcleo ecntral rnunlelpal

+ 5 0 S

2 5 - 5 0 / .

- 2 5 í
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CAP 3 I\TAPA B

PROVINEIA DIT ALICA}TTE: MUNIEIPIOS CO}¡ UN
MINTITO DEI, 25 T DE POBLAEIOTI RESIDENTE
FUERA DEL NUCLEO CEI.¡TRAL EN 1960.

Fuen te :  I .N .E .

Poreer rbnJe de  pob lae ión  res i r len te

fuera r lel ndleo contrrr l  muntcinal
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CAP. 3 MAPA 9

PROVTNCIA DE ALTCANTE: ¡TUNIEIPIOS CON UN
MINIMO DEt 25 t DE POBLAEION RESIDENTE
T.UERA DEL NUCLEO CENTRAL EN 1981 . .

Fuen te3  I .N .E ,

PoreentnJe de poblaelón rorrtdenüe
fuera ilel nrleleo eerrtr.rl rnrrnieipal

+50 í

2 r -50 / ,

_2 ' I
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capi ta l i  en la  cabecera comarcal ,  Or ihuela,  cas l  t res de

cada cuatro personas (e l  72.5*  exactamente)  res idfa fuera

del  casco urbano de la  c iudad eplscopal .  A lmoradl ,  con cas i

dos terc ios de poblac ión fuera del  núc leo pr inc ipa l ,  era

otro munic ip io  fuer temente afectado.  En a lgunos munic ip los,

caso  de  Las  Dayas  (Nueva  y  V le ja ) ,  es  d t f í c i l  habLar  de

poblamiento agrupado.

En otras comarcasr €s de destacar que el poblamiento no

concentrado en las cabeceras munic ipa les afectaba

fuertemente a la mayorla de munl-cipios costeros de El

Marquesado y La Mar ina -en Al tea,  Benisa o Vi l la joyosa se

superaba eI  40t -  y  a las de Ia  huer ta a l icant lna;  a lgunos

pegueños muntc ip los (La Romana o Val I  de Gal l lnera)  c i f raban

su poblarn lento fuera de la  capi ta l  en torno aI  75S del

to ta l .

En 1960,  con la  pérd ida paulat ina de i rnpor tanc ia de Ia

agr icu l tura en eI  conjunto de la  economía prov inc ia l  y  la

in tens i f icac lón del  6xodo rura l ,  la  tendencia a la

concentrac ión de la  poblac ión en los núc leos centra les

rnunic ipa les se mani f  l -esta c laramente ¡  pr imeror  €n la

d isminución del  número de munic ip ios inc lu idos entre los que

poseen más de un 25* de poblac ión res idente fuera de sus

cabeceras,  que se reducen a 25¡  después,  porgue afecta a la

práct ica to t ,a t idad de los munic ip ios (sa lvo Planes,  San

Fulgenclo o los va l les de Laguar t  y  Gal l inera)  r  con mayor  o

menor LntensLdad.  La c iudad de Or ihuelar  por  e jemplor  €r r  los

ve in te  años  que  van  de  1940  a  1960 ,  pasó  de  un  po rcen ta je
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de l  27 .5 t  a  un  35 .4 :  e l  c rec imien to  demográ f ico  de  la

capl ta l  municlpal  (un 3Zt entre 1940-1960) se contrapone a

la regresLón de ras pedanías (gue perdieron en el mismo
per. iodo más de un Bt )  ,  es declr ,  ras tendencias

contradictorias entre campo y cfudad son evidentes en

or ihuela.  Lo mismo sucede en Artea, cocentaina, Denia,

Jávea, JUonar Teulada o vtrrajoyosar por no alargar ra

enumeración.

Por contra, Benidorm es una excepctón digna de anotar

porque obedece a un motivo concreto: en la ciudad

vacacional ,  pese a gue eI  núcleo casi  dupr lca su población

ent re  1941 y  1960,  € l  res to  de l  t6 rmino  aumenta .  más depr isa ;

la causa está c lara:  e l  in ic lo del  desarroLlo tur íst ico

extendió el  área urbanizable hasta lugares infmaglnables

años antes. pero se trataba de una tendencia hacia la

urbanizacfón disfrazada¡ en los censos siguientes,  la

mayorfa de Las áreas diseminadas ya se contablrizaban en el

núcleo central .

En 1 981 , cuando er grado de concentración de la

pobración en las c i .udades se general izaba, la disminuclón

der poblamiento diseminado no dejaba lugar a dudas. En ras
pequeñas poblaciones rurales de interior -afectadas por una

fuerte emigración- e1 descenso demográfico había sido mayor

en t tmasos t t  y  pedanfas i  en  la  vega BaJa (19) ,  pese a  mantener

los mayores porcentajes de hábi tat  d iseminado, la tendencLa

a la agrupaclón en los núcleos centrales se habfa af ianzado

desde 1960:  Armora¿í  hanfa  pasado de  un  3s .9 t  a  un  62 .6  de
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resldentes en Ia cabecera municipal i  Daya Nueva, de un 29.9

a  un  50 .5 ¡  Do lo res ,  de t  47 .7  a l  70 .5 ;  só Io  o r lhue la  manten fa

aún más pobtación en casas ais ladas y pedanfas gue en el

núcleo, proporción gue ya ha variado tras Ia segregación de

EI Pi lar  de Ia Horadada.

En las poblac iones del  in ter ior  la  lenta desapar lc ión

de1 poblamiento d iseminado es palpable.  En a lgunos casos de

pegueños munlclpios rurales demográficamente regresivos la

emlgración ha sido aún más intensa en los lugares no

centra les.  SóIo en dos munic ip los de escasa ent idad -VaI l  de

Laguar t  y  Val l  de Gal l inera,  en eI  ln ter ior  montañoso de EI

Marguesado (20)-  s igue predominando la  d ispers lón.

Por  eI  contrar io ,  en Ia  costa nor te a lgunas poblac lones

han vj-sto aumentar su población diseminada a causa de un

turlsmo gue ha tendido a la formación de urbanizaciones de

casas uni faml l iares extendidas por  todo eI  término.  En a1gún

caso -como Teulada o Jávea-  e l  casco ant iguo se encuentra

más o menos a le jado de la  l inea costera y  por  e l lo  Ia

urbanizac ión ha afectado más a ot ras zonas cercanas a la

p laya  (Mora i ra ,  Aduanas  de  l , l a r ,  É1  A rena l . . .  )  No  se  t ra ta ,

por  supuesto,  de una nueva tendencia rura l izadora.

Sl  se observa eI  mismo proceso a t ravés de las

pedan ías ,  l a  s l t uac ión  es  muy  va r iada  ( v id .  Ap .Es t .  49 ) .  Po r

e jemplo,  a lgunas pedanlas s i tuadas junto a estac lones de

ferrocarr l l  pero a leJadas del  núc leo centra l  munic ipa l  han

perd ido poblac lón,  ta t  es e l  caso de las estac iones de
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Novelda o Monóvar (esta útt ima perteneciente aI término de

EIda) i  sin nlnguna duda es La Encina, importante núcleo

ferrov iar io  per teneciente a Ia  c iudad de Vi l lena,  donde se

ha dado e l  mayor  ret roceso (de 908 habi tantes en e l

Nomenclátor  de 1 960 a sóto 294 en e l  de 1 981 ) .  Entre las

pedanlas rurales lo normal ha sido eI estancamlento o la

regres ión¡  no obstante,  también ex is ten casos at lp icos como

Los  Mon tesLnos r  Bn  A lmorad l r  güe  c rec ió  de  495  a  2 .130  en t re

1 940 y 1 981 .  Es deci r ,  aungue Ia tendencia a la  emigrac ión

desde las ent idades rura les no cabeceras munlc ipa les es

inapelable a n lve l  genera l ,  tamblén es posibLe óbservar

corr ientes en sent ido lnverso.

Por otro f.ao, como ya hemos explicado antes en los

eJemplos de Aduanas de Mar y  Mora i ra (en Jávea y Teulada,

respect icamente) ,  a lgunos lugares exter lores a l  núc leo

s i tuados más cerca de la  costa gue aquél ,  se han v is to

benef ic iadas por  un proceso de urbanizac ión,  crec imlento

demográfico e inrnigración notablesr €D atgún caso más

intenso gue en e l  conjunto del  munic ip io .  La Cala de

Finest rat ,  más próx ima a Benidorm gue aI  propio F inest rat ,

es uno de los eJemplos más c laros.  EI  P i lar  de la  Horadada,

en Or ihuela,  aungue por  causas d is t in tas a Ia  at racc ión

tur Ís t ica,  tamblén ha crec ldo más gue e l  resto de1 término

aI  que per tenecla.

Finalmente vamos a estudl.ar los dos municipios en gue

Ia poblac lón exterLor  a l  casco urbano considerado capi ta l

nunic ipa l  es más abundante en c i f ras absolutas y  las
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pedanlas de c fer ta  ent idad ( Ias super fores,  por  e jemplo,  a

500 res ldentes)  más nunerosas.  Nos refer imos a Elche y

Or ihue la  gué r  j un tas ,  con taban  tan to  en  1940  como en  1981

con más de 45.000 habl tantes fuera del  casco urbano.  En eI

caso i l lc i tano,  la  poblac ión res idente fuera del  núc leo ha

aumen tado  du ran te  e l  pe r iodo  1940-1981 ,  aunque  len tamen te r lo

gue lnd ica un c ler to  sa ldo emigrator io  d i r ig ldo

fundamentalmente hacia eI propio Elche. La mayorfa de

pedanlas -Algoda,  Algorós, '  los Alzabares,  Aspr i l las,  Ias

Bayas y un largo etcétera-  han perd ido poblac ión desde 1 940

hasta ahora i  o t ras han mantenido una evoluc ión desigual

(como La MarLna)  o han aumentado por  debaJo de su propio

crec imiento vegetat ivo.  Han s ido,  pues,  lugar  de or igen de

centenares de emigrantes.  A lgunas par t idas,  como Al tab ix ,

han s ido inc lu ldas en e l  casco urbano.  Entre las pedanlas

excepcionalesr  aguel las gue han mantenido crec imiento con

inmlgrac ión,  destaca EI  A l te t  ( Ia  zona del  aeropuer to)  y

Torrel lano, ambas en la carretera gue comunica con Alicante;

pese a todor  Eü incremento ha s ido muy in fer ior  a I  de l

conjunto munJ.c ipa l .  Resumiendo,  eI  fncremento del  espacio

rura l  i l ic i tano ha s ido escasor  pox debajo de su propio

desarro l lo  vegetat ivo,  muy desigual  según las pedanlas y

c laramente in fer lor  a l  de l  casco urbano 121 ) ,  e l  erec lmiento

demográfico j . I lci tano y la atracción gue eI centro urbano ha

ejerc ido sobre Ia  in tensa inmlgrac ión l legada ha estado,

pues,  asociado a Ia  expansión urbana e industr ia l .

En Or lhuela la  poblac ión rura l  ha s ido a 1o largo de
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todo el  per iodo anal izado (  I  940-1 9S1 )  super ior  a la

residente en el  casco urbano de la c iudad. s in embargo,

mientras el  núcleo central  creció en estos cuarenta años en

9.096 personas (más de  un  75E) ,  é r  con jun to  rnun ic ipa l  só lo

Io  h izo  en  6 .232 (un  14 .2 t1  y  las  zonas  ru ra les  d ismlnuyeron

en  2 .864  (un  descenso  en  to rno  a l  10 t )  (221 .  Es  dec l r ,  € I

teór ico r i tmo lento der crecimiento orcel i tano debe

matizarse destacando una local ldad urbana gue casi  crece al

ritmo medio provinciar y unas pedanías regresivas -pese a su

fuerte fecundidod-, convertidas en una de las zonas de mayor

sal ida de emigrantes de toda Ia provlncia.

Fero dentro de ra orihuera rurar existen fuertes

di ferencias¡  e l  cuadro 8 ac lara a lgunos puntos.  En pr imer

lugar, destaca el fuerte incremento de una pedanla costera

muy a le jada der  núc leo centrar ,  E l  p i lar  de ra Horadada,

cuyo crecimiento -basado en una agricultura fuertemente

especulativa- sólo es comparabre con el mantenido por la

zona en torno a Benidorm.

La evolución de ras otras pedanlas orioranas ha sido

fuertemente regresiva en estos cuarenta años. De las que

contaban en 1 940 con más de rn i r  habf tantes -d iez,

descontando gl Pl lar- algunas han permanecido casi

invariabres, bien ganando un número reducidísimo de

habi tantes (Bonanza y Las Nor ias l r  b ien reduciéndose con

lentitud (Mollns) i  pero otras han perdido alrededor de un

25t  de l  to tar  ln ic iar  (camino Benie l ,  campaneta) ,  l legándose

en Mudamiento - ironlas de ros nombres- a un descenso cercano
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Cuadro  3 .8

EVOLUCION DE LA POBLACION DE

(a )
Poblac i6n

en  1  940

ORIHUELA.  1940  1981

(b )
Pobtación

en  1981  b la  b  -  a

Todo el  nunlc ip io:

Casco urbano:
(  capi ta l  rnunic ipal  )

Zona rural :

P l la r  de  Ia
Horadada

-otras pedanlas con
más de  1 .000  habs .
en  1  940

-Resto de la
Orihuela rural

43 .61  9

1  1  . 983

31  . 636

1  . 438

15 .423

14 .775

49 .851

21  .079

28 .772

5 .1  23

12 .993

1  0 .656

1  , 14  6 .232

1  . 75  9 .096

0 .  90  -2 .864

3.  s6  3 .68s

0.84  -2 .430

0 .72  -4 . ' t19

Fuente ¡ Elaboración proia con datos de los Censos de
Poblac lón v  los .w,omenclátores de 1 940 v 1 981 . INE

al  40t .  EI  descenso ha s ido más acusado entre las pedanías

pegueñas,  de las que ha sa l ido eI  grueso de Ia  emigrac ión

or io lana.  En ocasiones,  son zonas completamente d iseminadas,

s in  fn f raest ructura de serv ic ios,  dedicadas cas i  con

exclus iv idad a act lv idades agrar ias i  en a lgunas par t idas

(Media tegua o Mol ino Ciudadr  por  e jemplo)  t ra  s ido tan

lntenso como en los municipios más regresivos de las

comarcas montañosas in ter iores¡  ot ras,  por  e l  contrar io ,

favorecidas por una comunicaclón más favorable -como

Escorrate l -  han mantenfdo un c ier to  equi l lbr io .  La Aparec ida

fue una excepción (entre las pedanías de menor entldad en

1  940  ) ,  con  un  c rec lm len to  en t re  1  940 -1  960  super io r  a I  de
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cuarguier municipio de la provlncLa en er mismo per iodor gué

Ie convir t ló en la cuarta pedanía más poblada de or ihuera en

1 960; s ln embargo, ra pedanía vorvió a decrecer y a

presentar saldo emigratorio en unos años de rápida tendencia

i-ndustriarizadora y descenso comparatlvo y absoruto der

empleo agrar lo.

En resumen,  también Or ihuela

concentracfón demográf ica,

aglut inantes!  la  propia c iudad y

ha conducLdo -debido a la fuerte

segregación de ésta ú l t i rna.

ha mantenido un proceso de

pero con dos núcleos

El  P i lar ,  1o gue f ina lmente

dis tanc ia ent re ambas-  a la

3 .2 .3  D i f  e renc i ,ac ión  de  edades

Las corr fentes migrator ias,  cuando son tan masivas como

en el periodo y la t ierra gue nos ocupan, han afectado a

todas las edadesi  pero es ev idente gue ha s ldo,  a l  igual  que

en todas par tes,  ra  pobrac ión adur ta- jóven aquel ra más

propensa a tomar una decis ión de esta impor tanc ia.  En ras

personas de mayor  edad,  er  n iver  de aspi rac iones,  € l  ar ra igo

más profundo en el entornor ürr conservadurismo soclal más

lntenso,  d i f lcu l tades más fuer tes para e l  aprendiza je de

nuevas profesl.ones y ra preferencia de 10s empleadores por

Ia gente más jóven,  ha hecho desi t i r  a  muchos posib les

emigrantes.  Todo erro ha inc id ido para gu€r  a l  emigrar  en

mayor porcentaJe la gente en edad de procrear, los pueblos
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con sardo emigrator io han tendido - tanto por sal ida de

jóvenes como por descenso de la natar idad- al

envejecirnLento.  Mientras tanto,  ras poblaclones receptoras

de inmigrantes han gozado de un reJuveneclmiento producido

tanto por ra rregada de gentes jóvenes como por el efecto de

estas l legadas sobre el  número de nacimientos del  municipio¡

no olvidemos gue un alto porcentaJe de ros inmigrantes

procede de Los núcleos rurares, donde generarmente existen

mental ldades más fuertemente pronatal fstas y un concepto de

Ia famir ia más tradic ionar que en las zonas urbanass su

fecundidad suele ser,  por ro general ,  super ior  a la de la

población autóctona de ros municipios receptores (231

sin qui tar  val l -dez a lo anter ior ,  en los úl t imos años,

en ras poblaclones del ritorar se ha venj-do produciendo una

inmi.gración dtst inta a la gue l legaba por mot ivos laborales¡

se trata de contingentes de población gue ya no vienen

esencialmente desde el  campo a las fábr icas s ino desde

aguel los lugares donde trabajaron a unas local idades de

cl lma benigno en busca de tranguir idad y reposo. En algún

caso, dentro de este grupo de jubi lados habría que incluir  a

los retornados que, hace décadas pr inciparmente,  marcharon a

trabajar a ot,ras ciudades y ahora pueden regresar a su

t lerra (este úl t imo grupo t iene una cierta importancia

porcentual  en argunos pequeños municipios agrar ios).  por

supuesto, este otro ttpo de inmigraciór, .yraa a variaciones

completamente di ferentes a las expl icadas más arr iba.

existencia en nuestra provincia de zonas
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emigrator las e lnmigrator ias -y¡  dentro de estas ú l t imas,  de

municipios receptores de personas procedentes del éxodo

rura l  hac la la  industr ia  y  los serv l -c ios,  junto a munic ip ios

gue rec iben fuer tes cant ldades de jub i lados-  ha hecho

posib le c laras d l ferencias en Ia  est ructura de edades de los

municLpios.  No sólo las corr ientes migrator ias son causantes

de e l lo i  tamblén las d i ferentes tasas de nata l idad y

nupcia l idad están en la  base de las des lgualdades.

E l  Mapa  10  y  e I  AP .Es t .  50  i nd i can  e I  po rcen ta je  de

ancianos de cada munic ip io  a l icant ino según eI  Padrón de

Habi tantes de 1986,  entendiendo como ta les a las personas

mayores de 65 años,  equfparac ión d iscut ib le  pero que t iene

Ia venta ja de re lac ionar  Ia  edad con e l  abandono de las

act iv idades labora les,  aungue esto también es var iab le según

of ic ios y  personas.  Las d i ferencias scn enormes entre

poblaciones como Benidormr gu€ sólo contaba con un 7* de

mayores de d icha edad ¡  y  Famorcar  eu€ l legaba a l  41.7

( también l legaban o superaban e l  terc io  del  to ta l  Mur la ,

Val I  de Alca lá y  Alcocer  de Planes,  todas e l las pegueñas

local ldades agrar ias demográf icamente regres ivas l i  IeJos de

estos casos ext remos,  la  mayor la  de munic ip ios se acercaban

a la  media prov inc ia l ,  s i tuada en torno aI  11,25%. Pero es

notor ia  Ia  ex ls tenc ia de una c lara corre lac ión -como muestra

eI  Cuadro 9-  ent re fnd ice de crec imiento demográf ico (que a

su vez, como vimosr s€ fundaba fuertemente sobre las

di ferencias migrator ias)  y  porcenta je de personas de edad

avanzada.
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CAP. 3 MAPA 10

MUNICIPIOS ATICANTINOS:
PoBr,Acror.r MAYoR DE 65 años.

POREENTAJE DE
1  986

FUENTE:  PADRO D,HABITANTS DE 1985

H
m
tr
n
n

zo -zs f"

1 5 - 2 0 / .

Msd la  p rov lnc ia l ,  IL .27 ,4
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Cuadro  3 .9

IUUNTCIPIOS ALICANTINOS ¡ CORRELACÍOI¡ g}¡rNE LOS
CRECTI,TENTO DEMOGRAFICO ENTRE 1960 Y 1981 Y EL
DE IIAYORES DE 65 AÑOS EN 1 986.

Número de municipios según su
lndice de crec imiento en 1 986

(Pob lac ión  en  1960  =  I nd i ce  100 )

TNDICES DE
PORCENTAJE

Porcentaj e
de mayores
de 65 años

7s 100 130 17s
aaaa
99  129  174  300

Total de
+300  mun ic ip ios-50

50
a
74

10
10 a  15
15  a  20
20a25

+25

Fuente ¡

:: ioJ' 13 
" 

? l;
1 6  10  5  2  1  25
1  10  B  1  1  1  22
s  18  3  -  1  27

Elaboración propia con datos del padrón de
Habitantes de 1986 v et censo de , pobfá?fñ-lEi6
iT6m-

Mientras que entre ras poblac iones más enveJecidas só lo

una (Teulada)  ha aumentado su poblac ión durante er  per iodo,

las poblac iones más Jóvenes (aquel las con menos de un 1 0*  de

mayores de 65 años)  han mantenido su poblac ión y t  en una

mayor ía  de  casos  (9  de  15 ) ,  han  c rec ido  po r  enc ima  de  l a

medla prov incÍa l .  También ex is te una tendencfa a l  desarro l lo

rápido entre ras poblac iones con porcenta jes en torno a l  10-

1 5t  (no hay poblac lones fuer temente regres ivas en este

grupo)  y  una de s igno contrar io  ent re las de porcenta jes

entre 20-25*.  No obstante,  ras excepciones son tan

abundantes -como se demuestra en la imposlbir idad de

establecer  conclus j -ones para los munic ip ios gue cuentan con

porcenta jes en torno ar  15 o 208-  gue no se puede establecer

una correspondencia biyectiva entre poblaciones jóvenes y
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poblac lones de fuer te crec imiento con apor te inmigrator io ;

existen otros factores gue difumlnan acentuadamente Ia

re lac lón que hemos establec ido!  e l  t ipo de inmigrac ión,  la

est ructura fami l iar  de cada zona y la  ex is tenc ia o no de

f IuJos emigrator ios en épocas anter iores a la  estudiada.

Por  e jemplo,  Ias poblac iones que han crec ido grac ias aI

turismo cuentan con un fuerte componente de jubi lados,

procedentes de áreas menos cáliaad y más húmedas del propio

Estado o de ot ros palses,  bás icamente de Ia  Europa

Occj .denta l .  También de func ionar ios y  ot ros t rabajadores de

mediana edadr  gu€ han prefer ido acabar  establec iéndose en

poblac iones t rangui las del  l i tora l .  En Benidorm, e l

envejec imiento no es patente entre los res identes habi tua les

-só lo un 7t  de mayores de 65 años según e l  Padrón de 1 986-

aungue sea percept ib le  en las ca l les durante los meses no

veraniegos;  e l  bu l l ic io  de Ia  c iudad y eI  a l to  coste de las

v iv iendas -ent re ot ras razones-  1o impiden.  S in embargor  €n

otros munic ip ios de su propio entorno -Teulada (30t ) ,  La

Nuc ía  (2Or7 l ,  A l f az  ( 18 r1 ) -  e l  enve jec im ien to  es  t an  f ue r t e

como en a lgunos munic ip ios semlpoblados del  in ter ior

montañoso¡  son los pr inc ipa les e jemplos de inmigrac ión con

envejec imiento,  t ipo de inmiErac ión cada vez más f recuente

en  nues t ra  cos ta .  A1  su r  de l  l i t o ra l  a l i can t i no ,  To r rev ie ja

combina e l  ser  Ia  local idad con crec imiento más rápido en El

BaJo Segura y¡  a  la  vez,  haberse conver t ido en la  más

envejec ida de Ia  comarca.
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Por contra,  los municipios de fuerte inmigración

industr iar  todavfa son en 1 986 -pese ar brusco descenso de

rregadas de nuevos trabajadores- las pobraciones menos

enveJ ecidas de la provlncia:  Elche (  8,  1 t  )  ,  Crevl l lente

(8 r6 ) ,  San  V lcen te  (8 ,6 ) ,  Ib t  (8 r7 ) .  En  e1 las ,  además,  la

tendencfa al  envejecimiento v igente actualmente a nivel

europeo, aún produciéndose, no es tan perceptible debido a

Ia juventud de su poblaclón (que mant iene en parte las tasas

de natal idad) y a Ia escasez de ancianos (que rebaja las de

mortal idad )  .

Los otros aspectos señarados como di ferenciadores -ra

estructura familiar de cada comarca y f.a tendencia

migrator ia de décadas anter iores- pueden deducirse del

cuadro 10, gue distr ibuye ros municipios de cada comarca

según sus porcentajes de jóvenes (menores de 15 años) y de

anc ianos  (mayores  de  65) .

De éf  se desprenden las fuertes di ferencias en la

estructura por edadr Do sóIo entre los municJ.pios en

expansión y los regresivos,  s ino entre unas comarcas y

otras.  En El  Bajo v inalopó -cuyas tres poblaciones han sido

demográficamente muy progresivas en el perlodo analizado- se

combinan fort ís imos porcentajes de Jóvenes junto con

reducidls lmos de vejez¡ también La Hoya de castal la se

acerca a la situación anterior y lo mismo sucede en EI Campo

de Al icante (salvo en ros dos pegueños municf .p ios regresivos

de Aguas de Busot y Torremanzanas'/ (24) y -menos nítidamente

en El  Medfo y EI Al to Vlnalopó.
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Cuadro  3 .1  0

DISTRTBUCION
PORCENTAJES
1  986 .

Comarcas

DA
DE

LOS MUNTCIPIOS DE CADA COMARCA EN
MAYoRES DE 6s eños Y DE MENoREs DE

RELACION A SUS
1 5 eños EN

Número de munl-cipios según eI
porcentaJe de mayores de 65 años

-1  o  10115  15120  20 lZS +25

Ind ice de
creci.miento
en  1  960 -86

EI Marquesado
Val les de Alcoy
La l.farina
Iloya de Castal la
AI to Vinalopó
Vinalopó Medlo
Campo de Alicante
Bajó v ina lopó
Bajo Segura

PROVINCTA

:
1
2

2
2
3
5

15

1;

49

5
3
4
2
4
6
6

9
10

.

27

B
7

:

2

-

22

6
7
5

3

.

2s

134
117
293
229
134
161
214
222
128

176

Número de municipios
porcenta je de menores

según '  e l
de 1 5 años

Comarcas -1  0  10 /1s  15 /20  20 /25  +25

El Marquesado
VaI les de Alcoy
La l larina
Hoya de Casta l la
At to Vína1op6
vinalopó t ted lo
Campo de Al icante
Bajo Vinalopó
Bajo Segura

PROVINCIA

3
2

:

_

6
I

1

-

9
13

9

2
1
1

1

3621

91
31
33
13
23
47
35
-3
9  15

4133

Fuente:  E laborac lón propia con datos
de  1986 .  Conse l l e r i a  d 'Economia

Valenclana.

del  Padró d ' r lab i tants
lH i s f f i

Por contra,

Marina forman el

tres comarcas son

El  Marquesado,  Los Val les de Alcoy y  La

área más enveJecida de la  prov inc ia.  En las

mayor fa los munic ip ios con menos de un 20S
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de jóvenes y con más de un zOt  de ancianos.  s i  b ien es

palpable Ia  ex is tenc la de c iudades muy jóvenes (como

Benfdorm) y  gue }as pr inc ipa les poblac! -ones cuentan con

mayor  número de jóvenes gue de v ie jos,  también lo  es gue

-salvo Benidorm- las d i ferencias no son tan ní t idas como en

munic ip ios de s imi lar  crec imiento en ot ras comarcas.  En

cuanto a los pueblos rnás envejec idos - los s i tuados por  lo

general a mayor altura- ya estudj-amos cómo la emigración es

en muchos de e l los un proceso que surge de muy at rás3 en

muchos ha s ido i r revers ib le  desde las sar idas hacia Argel ia

de mediados del  s ig lo  pasado.

Por  e l  conürar io ,  E l  Bajo segura ha suf r fdo una fuer te

sangr ia  emigrator ia  yr  pese a er lo ,  ha mantenido una

fecundidad suf ic iente para s i tuarra - t ras El  Bajo v ina lopó y

La Hoya de casta l la-  como una comarca de munic ip ios jóvenes

en los gue er  envejec imiento no se deja sent i r .  ta

permanencia de una menta l idad t íp icamente rura l  en la

mayor ía de munic ip ios y  sectores soc ia les no ser ía mot ivo

suf ic iente para expl icar lo  - también a lgunos puebros der

in ter ior  montañoso det  nor te prov inc ia l  cumpl i r ían la

condic ión-  yr  por  e l lo ,  hay que inc id i r  en er  a l to  número de

hl jos por  fami l ia  y  en que -a l  contrar io  de 1o sucedido en

las serranlas mencionadas-  durante los pr imeros años del

presente siglo mantuvieron un crecimiento demográfico muy

elevado:  Rafa l ,  €r  e jemplo ext remo,  crec ió un 339t  ent re

1 900 y 1 940 i  pero también Dolores (23021 ,  A lmoradí  (  21 0B )  ,

San  Fu lgenc io  (202*1 ,  Redován  (201S)  o  Ca l l osa  de  Segura
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(200S)  c rec ie ron  en tonces  a  r i tmos

emigraclón comenzó en esta comarca

crecimiento natural  excesivo para

económica.

casi  desbocados. La

como respuesta a un

su propla evolución

Para concruir er presente subapartado se ha elaborado

er cráf ico 1,  gue pretende relacionar el  crecimiento

demográf ico y er grado de envejecimiento,  aunque sin

voluntad de establecer cr i ter ios absolutamente

determin ls tas.  En d icho gráf ico se representa mediante

puntos Ia  s i tuac ión de cada munic ip io  e leg ido ( tomando como

coordenadas las caracter ís t icas antes ind icadas)  y  t razando

un arco de circunferencla que atraviese los puntos formados

por  la  s i tuac ión de ra c iudad industr ia l  de mayor  incremento

demográf ico,  e l  munic ip io  más regres ivo y  la  medla

p rov inc ia l ;  es  dec i r r  s€  i n ten ta  v i sua r i za r  l a  d i f e renc ia

teór ica de ros munic lp ios con respecto a d icho arcor  eüe

trata de representar  e l  envejec imiento esperado de cada

poblac lón respecto a su propio crec imiento.  se han

serecc ionado los munic ip ios de mayor  número de habi tantes y

ros de mayor ,  menor  e ln termedio porcenta je de crec imiento

de cada comarca,  aungue han s ido omi t idas las cuatro

poblac iones del  área benidormí (genidorm, Ar faz,  ca lpe y  La

Nuc ía ) ,  deb ido  a  to  a t íp i co  de  su  c rec im ien to .

De los 32 municipios observados, los gue presentan

mayor envejecimiento del  gue teór icamente les correspondería

se si túan en ra parte cóncava del  arco y los menos

envejecidos en la convexa. Der anár is is destaca cómo
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Torrev ie ja ,  Jávea y Al tea cuentan con porcenta jes de mayores

de 65 años muy e levados,  para ser  poblac iones de fuer te

crecimientoi por contra, munlcipios como Daya Nueva o

Bigast ro,  pese a su regres ión y  lento crec imiento

respect ivo,  poseen escasos porcenta jes de ancianos.  En eI

pr imer  casor  s€ t ra ta de poblac iones tur ís t icas en las que

han f i jado su res idencia centenares de jub i lados de toda

Europai  en e l  segundo,  de pueblos agrar ios de EI  Bajo

Segura.  En ambos casos co inc ide,  pues,  con los razonamientos

ya ind icados a l  respecto.

3 .2 .4  La  ac t i v i dad  de  l a  pob lac ión

Finalmente,  también migrac iones y  act iv idad económica

de los habi tantes de un ter r i tor io  se encuentran ín t imamente

re lac ionadas.  En este subapar tado vamos a anal izar  la

re lac ión del  crec imiento demográf ico y  los movimientos

migrator ios con las tasas de act iv idad (especia lmente las

femeninas)  r  e l  paro y  la  d is t r ibuc ión de la  ocupación por

sectores económicos en los munic ip ios y  comarcas de

A l i can te .

E I  D lapa  11  y  e l  Ap .Es t .  51  mues t ran  l os  po rcen ta jes  de

pobtac ión act iva entre los mayores de 1 5 años de cada

munic ip io  de la  prov inc ia en 1986.  Casi  todos se acercan

bastante a Ia  media prov inc ia l ,  c i f rada en un 48.74,  con un

l igero incremento respecto a 1 981 .  No obstante,  ex is ten
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algunas desv iac iones notables gue merecen expl icac ión.

Bn pr imer  lugar ,  Ios munic ip ios más pequeños,  d l

t ra tarse de grupos de poblac i |n  tan reducidos,  se prestan a

fo r t í s imas  d i f e renc ias  (de l  24 .3 t  de  Famorca  a l  57 .5  de

Gorga)  en local idades con muchos rasgos comunes.

I lecha esta sa lvedad,  ent re las poblac iones con un mayor

po rcen ta je  de  ac t i v i dad ,  supe r io r  a l  50? r  des tacan  l as

loca l i dades  j ugue te ras  de  La  l l oya  de  Cas ta l l a ,  l as  zapa te ras

en torno a Elche y Elda,  Muchamiel  y  Benidorm; se t ra tar  €D

todos los casos,  de munic ip ios de fuer te recepción de

inmigrantes en los años sesenta y  pr imeros setentar  con

fue r te  p resenc Ía  l abo ra l  de  l a  mu je r  y  escaso 'po rcen ta je  de

ancianos.  Pero tarnbién se encuentran en este grupo a lgunas

poblac iones de La Vega Baja que no rec i -b ieron apor te

inm ig ra to r i o  ( s ino  a l  con t ra r i o ) ,  n i  poseen  tasas  de

ac t i v i dad  femen ina  espec ia lmen te  s ign i f i ca t i vas i  en  es tos

casos ,  € l  f ac to r  exp l i ca t i vo  más  des tacado  se r ía  ta  j uven tud

de Ia poblac iónr  yá comentada.

Por  con t ra ,  l as  tasas  más  reduc idas  ( i n fe r i o res  a I  40%)

predominan en las zonas regres ivas del  in ter ior  montañoso

(  fuer ternente envej  ec ic las y  con escasa act iv idad labora l  de

la mujer)  pero también en las poblac iones receptoras de

inmigrac ión rec iente c le  La Dfar ina,  con Ia  excepclón de

Benidormi  en e l las,  la  fuer te proporc ión de jub i lados entre

los rec i6n l legados expl icar ía  fundamenta lmente los bajos

n i ve les .
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l v lás ní t ida es la  d i ferencia ex is tente en cuanto a la

tasa de act iv idad de Ia  mujer .  I t lo  o lv idemos gue eI  empleo

femenino está mucho más re lac ionado gue eI  der  varón con

respecto a los sectores económicos;  es muy escaso -cas i

i nex i s ten te -  en  e l  sec to r  p r imar io ,  cons t rucc ión  o

t ranspor te y  muy fuer te en sectores como comerc io,  enseñanza

y ot ros serv ic ios;  además,  e l  empleo sumergido femenino es

enorme en  a lgunas  ac t i v i dades  i ndus t r i a les .  Po r  e I1o ,  l as

poblac iones que más han crec ido entre 1 960 y 1 986 -por  lo

genera l ,  ded icadas  a  l a  i ndus t r i a  y  l os  se rv i c ios -  o f recen

más posib i l idades de empleo femenino.

La pr inc ipa. l  conclus ión que podemos ext raer  de l  t fapa 12

sobre tasas de act iv idad femenina es gue co inc ider  €n ro

esenc ia l ,  con  e I  an te r i o r r  €n  e l  que  ana l l zábamos  Ia  tasa  de

ac t i v i dad  g loba l .  Es  dec i r ,  es ta  ú r t ima  depende  más  gue  de1

empleo mascul ino -muy s imi lar  en cada poblac ión y  cas i

únicamente d i ferenciados por  er  grado de envejec imiento-  de

Ia  ded icac ión  l abo ra l  de  l a  mu je r ,  A  g randes  rasgos ,  I as

c i f ras mayores las of recen las poblac iones industr ia les y  de

se rv i c ios  (Ben ido rm supera  e l  378  y  Pe t re l  e l  35 .21 ,

mientras gue las s ie te pegueñas poblac iones gue no l legan n i

aI  58 (en Tol los no ex is te e,n¡r leo femenino)  se dedican cas i

to ta lmen te  a  l a  ag r i cu l t u ra .

No  obsLan te ,  s i  b ien  ex i s te  una  c la ra  re lac ión  en t re

inmigrac ión y  pos ib i l idades de t rabajo para Ia  mujer  durante

la época del  p leno empleo,  no ha s ido tan c lara en esLos

úI t imos años.  S i  observamos las 36 poblac iones con menos c le
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CAP 3 MAPA 12

MUNTETPIOS ALTCANTTNOS: TASA DE ACTIVIDAD
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un  15 t  de  tasa  de  ac t i v i dad  femen ina  en  1986 ,  l a  mayor ía

s igue presentando saldos migrator ios negat ivos,  pero ex is ten

diez pobrac iones con sardo posi t ivo,  b ien por  movimientos de

re to rno  ( como en  a lgunas  pob rac iones  de  La  vega  na ja ) ,  b ien

porque la  l legada de res identes ext ranjeros a la  costa

Branca ya comienza a extenderse a rugares del  in ter ior .  pero

también entre las poblac iones con fuer tes tasas de act iv idad

femenina predomina la  emigrac ión rec ientemente:  ent re los

veinte munic ip ios con tasas de act iv idad femenina super iores

a  un  308 ,  once  p resen tan  sa ldos  m ig ra to r i os  nega t i vos ,

aunque (sarvo Petre l )  no se t ra tan de los de crec imiento más

ráp ido  an tes  de  Ia  c r i s i s .

Las  tasas  de  pa ro  gue  se  re f re jan  en  e r  pad rón  de  1986

-v id .  I ' f apa  13  y  Ap .EsL .52 -  se  repa r te  muy  des igua lmen te  po r

comarcas y  munic ip ios.  No obstante,  podemos ind icar  gue eI

paro afecta con mayor  fuerza a las act iv idades industr ia les

y de construcc ióni  por  contrar  su gravedad es mucho menor

en Ia  mayor ía de serv ic ios y  en Ia  agr icu l tura (v id .

capí tu lo  2 )  Por  e l lo ,  las mayores tasas de paro no afectan a

ras  zonas  desde  l as  gue  pa r t i ó  l a  em ig rac ión  de  l os  sesen ta ,

n i  a  las que están inmersas en una pers is tente depres ión

demográ f i ca ;  más  aún ,  según  e I  Padrón ,  ex i s t l an  en  1  986

siete pequeñas locar idades de la  prov inc ia s in  paro,  ra

mayor ía de e l las dedicadas preferentemente a Ia  agr icu l tura,

Er  paro era también in fer ior  a  ra media prov inc iar  en todas

Ias  l oca l i dades  cos te ras  ( sa l vo  en  l a  c iudad  de  A l i can te ,

con va lores s j .mi lares a la  media) ,  gue cuentan con un sector
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CAP. 3 MAPA 13

MUNTCIPIOS ALICANTINOS: TASA DE PARO A
FINALES DE MARZO DE 1986.

FUENTE: PADRO DI ITABITANTS DE 1986

PorcenbrrJe de parados sobre

la poblncldn aotlva:

+  3 0 í

2 5 - 3 0 y ' ,

2 0 - 2 5 f i

10 -20 r t

- 10 f r

l l l ad l a  p rov inc i a l  ,  2A .9  %

H
m
E
u
n



o,r l^.
ü_!-n

terc iar io  muy desarro l lado;  así ,  las comarcas más c laramente

tu r í s t i cas  con taban  con  l as  tasas  de  pa ro  menores :  e I  10 .63

en  La  l f a r i na  y  e I  12 .89  en  E I  Marquesado ,  f ren te  a  una  med ia

p rov inc i a l  de l  20 .9 * .

Por  contra,  e I  paro afectaba más a las local idades con

neto predomin io industr ia l .  Cinco poblac iones superaban Ia

tasa del 3 5% ( Alcocer , Aspe, Benimarf uII ,  I ' {onóvar y

Sat inas)  i  en todas e l las predominaba la  ocupación labora l  en

la  i ndus t r i a .  Las  comarcas  i ndus t r i a les  * Ias  de l  V ina lopó ,

Los  Va l l es  de  A lcoy  y  La  l l oya  de  Cas ta l l a - ,  cas i  t o ta lmen te

in te r i o res ,  e ran  l as  gue  padec ían  l as  tasas  más  e levadas .

Pero  l as  tasas  de  pa ro  de  1986  no  se  a jus tan  c la ramen te

a Ia  evoluc j -ón de las corr ientes migrator ias en los ú l t imos

diez años.  E l  Cuadro 1 1 compara ambos aspectos en las

c iudades  más  pob ladas  de  l a  p rov inc ia .  Es  d i f í c i l  ex t rae r  de

é f  conc lus iones  c la ras ,  po rque  l as  excepc iones  son

abundantes:  s i  b ien Benidorm ser ía un e jemplo c laro de

re lac ión  en t re  pa ro  escaso  y  a l t a  i nm ig rac ión ,  A l i can te  y

San Vicente compaginan Ia  inmigrac ión con tasas de paro a lgo

super iores a Ia  media prov inc ia l ;  en Petre l ,  e l  sa ldo

mig ra to r i o  nega t i vo  co inc ide  con  a l t í s imas  tasas  de  pa ro ,

pero Elda -con una tasa muy cercana a la  de su vec ina-  s igue

rec ib iendo poblac ión;  or ihuela,  poco afectada por  e l  paro,

p resen ta  un  equ i l i b r i o  en t re  enL radas  y  sa l i das .

Entre las cuatro poblac iones de mayor  sa l ida neta de

emig ran tes  (251 ,  Aspe  y  Pe t re l  un i r í an  l as  sa l i das  de  es tos
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Cuadro  3 .1  1

¡.itj!!f CIPf OS
CO¡4PARACTON
I{IGRATORTO

ALICANTINOS MAYORES
E¡TTRE SUS TASAS

ENTRE 1976  Y  1986 .

2O.OOO HABITANTES
PARO EN 1 986 Y

Tasa anual  de sa ldo
migrator io  ent re

1976  y  1986  (a )  ( b )

EN
SU

DB
DE

1  986 :
SALDO

Poblac ión
Tasa de paro

en  1  986

A l i can te
E lche
Benidorm
AIcoy
Elda
Or ihue la
V i l l ena
San Vicente
Denia
Pe t re I
V i l l a j  oyosa
Crev i l l en te
Novelda
I D I

PROVINCIA

21  . 7
25 .  B
11  . 6
28 .3
29 ,B
1  3 .0
30 .9
22 .7
17 .7
31  . 6
1  8 .0
24 .9
23 .9
22 .2

20 .9

1 0 .0
1  .1

68 .5
2 .6
3 .3
0 .0
0 .2

17  .4
4 .6
2 .9
3 ,9  (? )

-  1 .9
0 .3
1 .1 ,

8 .2

NOTAS

(a )  En  t an tos  po r  m i l .

(  b  )  i l nL re  e I  1 -1 -7  6  y  e l  31  -3 -86  .

Fuente:  E laborac ión propia con datos del  fNB

con gravís imas tasas de paro,  pero Crev i l lente se mant iene

en la  rnedia prov inc ia l  y  Dolores se s i túa por  debajo.

Es  d i f í c i l  p rec i sa r  l as  causas  de  Ia  escasa  re lac ión

entre paro reconocido y  sa ldo migrator io .  Tal  vez in f luya e l

hecho de que las causas de la  inmigrac ión rec iente no sean

únicamente labora les (en a lgún lugar ,  inc luso a l  margen de

és tas )  s ino  tu r í s t i cas ,  basadas  en  fac to res  c l ima to lóg i cos ,

de acceso a la  propiedad de Ia  v iv ienda y de d isponib i l idad

de c ier tos serv ic ios.  También concuerda que Ia mayor ía de
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poblac iones con tasas más e levadas son aquel las en las que

más inc ide eI  empleo c landest ino,  actuando como sucedáneo.

Ademásr  on muchos munic ip ios las a l tas tasas de paro

coinc iden con e levados porcenLajes de poblac ión act iva i  es

deci r ,  €r  muchas fami l ias ex is ten dos o nás t rabajadores y

así  e l  sa lar io  de a lguno s i rve como amort iguador  de las

consecuencias del  desempleo sobre Ia  economfa fami l iar .

Lo gue parece actuar  dec is ivamente a Ia  hora de

exp l i ca r  l as  d i f e renc ias  m ig ra to r i as  y  e1  c rec im ien to

demográf ico por  munic ip ios y  comarcas es e l  sector  económico

predominante en cada caso.  E l  Cuadro 12 re lac iona ambos

aspec tos .  (V id .  además  e l  Ap .Es t .  53 )

Las conclus iones son ev identes.  En pr imer  lugar ,  Ia

ded icac ión  bás i ca  a  Ia  ag r i cu l t u ra  ha  co inc id ido  cas i

to ta lmente con los menores grados de crec imiento,  éS deci r ,

e I  éxodo rura l  hac ia las act iv idades no aqrar ias ha s ido

evidente:  mientras gue Ia  cas i  to ta l idad de poblac iones con

reducidís imo empleo agrar io  han crec ido con rapidez,  Ias

poblac iones marcadamente agrar ias han descendido en número

de  hab i tan tes  s in  excepc ión .

El  l r tapa 14 anal iza Ia  par t ic ipac ión de Ia  agr icu l tura

en e l  empleo pr imar io  de cada munic lp io  y  muestra la

corre lac ión inversa entre éste y  eI  grado de crec imiento

demográf ico en los 25 años estudiados.  Las local idades que

no han podido d ivers i f icar  sus medios de v ida son las mismas

gue padecen con fuerza e l  estancamiento demográf ico y  la
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Cuadro  3 .12

RELACIONES ENTRE LA DISTRIBUCION DEL E}IPLEO POR SECTORES
BCONOMICOS EN 1981 Y EL CRECTI.ÍI ]TNTO DE¡4OGRAFTCO DE LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS ALICAI . ITINOS ENTRB 1961 Y 1986.

Número de municipios gue cumplen
cada característ fca según su

índ ice  de  c rec im ien to  (1961  -  19S6)

Carac te r í s t i cas  de
su poblac ión act iva

50 75  100  130  176
a a a a a
7 4  9 9  1 2 9  1 7 5  3 0 0  + 3 0 0- 50

+  409  en  se rv i c ios 10

-  1  0B  en  se rv i c ios

+ 50t  en ind.ust r ia

-  1  08  en  i ndus t r i a

58  en  ag r i cu l t u ra

+  668  en  ag r i cu l t u ra

Fuente:  E laborac ión propia con datos del  INB

sangr ía  em ig ra to r i a  (genera l  o  se lec t i va ,  según  zonas ) .  Ya

hemos anal izado las causas aI  hablar  de la  evoluc ión de la

agr icu l tura,  pr inc ipa lmente del  secano in ter ior  y  de la

d i s t r i buc ión  de l  r egad ío .  Los  Ap .Es t .  54 r55 r56  y  57  i n fo rman

además sobre la  in f luencia de los regímenes de tenencia de

Ia t ier ra d is t i tos a l  de propiedad d i recta,  sobre eI  número

de grandes f incas y  sobre e l  número de empresar ios agrar ios,

aspectos todos e l los gue expl ican en par te la  evoluc ión

par t i cu la r  de  l a  ag r i cu l t u ra  en  cada  mun ic ip io ¡  no  obs tan te ,

existen problemas cono ciertas ambigüedades en los Censos

Agrar iosr  eu@ impiden conocer  a fondo aspectos como eI  de s i

21"1
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los  empresar ios agrar ios se dedican fundamenta lmente a e l lo ,

o  l as  ca rac te r í s t i cas  y  u t i r i zac ión  de  l as  g randes  f i ncas  en

cada  mun ic ip io .  Po r  e l ro r  €s  cas i  impos ib le  r l ega r  a

conc lus iones  qenera l i zadas .

l t ro  todos los munic ip ios marcadamente dedicados a la

industr ia  o los serv ic ios aumentan su poblac ión;  hay

pequeñas local idades en las gue se ha insta lado a lguna

fáb r i ca  (o  b ien  sus  hab i tan tes  se  desp lazan  a  c iudades

cercanas)  y  lugares con una c ier ta  act iv idad de f in  de

semana (urbanizac iones,  hoste ler ía ,  re torno de ant iguos

vec inos ) .  Pe ro  s í  es tá  c ra ra  l a  re rac ión  en t re  descenso  de1

número de habi tantes y  at rof ia  de la  j -ndustr ia  y  los

se rv i c ios ¡  t odas  ras  l oca l i dades  con  menos  de  un  10s  de

empleo terc iar io  han perd ido pobtac ión;  todas las gue no

r regan  a r  1  0 t  de  ac t i v i dades  i ndus t r i a les  han  reduc ido  su

número de habi tantes más de la  cuar ta par te.

Para conclu i r ,  vamos a rerac ionar  1a evoluc ión de ras

corr ientes mj-grator ias de cada munic ip io  ent re 1976 y 1 986

con su d is t r ibuc ión de empleo por  sectores económicos a f in

de observar  las t ransformaciones más rec ientes en este

aspec to  ( v id .  Cuadro  1  3  ) :

En estos ú l t imos años s igue invar iab le la  re lac ión

entre carencia de empleos no pr i rnar ios y  emigrac ión.  Todas

las poblac iones cas i  absorutamente agrar iasr  eu€ son a la

vez las de menor  tamaño,  s iguen emigrando en la  medida de

sus  pos ib i l i dades  ( cada  vez  menores  a  causa  de t
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Cuadro  3 .1  3

RETACION ENTRE LA DISTRIBUCION DEL E¡,TPLBO POR SECTORES
ECONO}IICOS (BIT 19S1 ) Y LAS TASAS I.Í IGRATORIAS NETAS ANUALBS
DB LOS DIFERBNTES I \1U}. ¡ ICIPIOS ENTRE 1976 Y 1986.

Número de municipios gue cumPlen
cada característ ica según su tasa

migra tor ia  ne ta  anua l  (en  %)

SaIdo
p o s i t i v o

S a I d o
negat ivo

Caracter is t icas de
Ia  pob lac ión  ac t i va
de l  mun ic ip io

De5
+10  a  10 5 -5

De5
a  10

Ns  de
+1 0 pueblos

Serv i c ios
+408 13 21

10 r 14

Industr ia
+50% 10 26

-  10 ' 8

Aqr icu l turg 
5 g 11

+66% 1611

Fuente l  E laborac ión propia con datos del  I l ¡E

enve jec im ien to )  y  de  l a  ex i s tenc ia  de  emp leo  en  o t ros

luga res  ( s in  pa ro ,  l a  em ig rac ión  se r ia  aún  mayor ) .

s i  b ien  l as  l 0ca l i dades  s in  i ndus t r i a  su f ren  Ia

emigrac ión,  Ias poblac iones fuer temente industr ia l izadas no

siguen rec ib iendo t rabajadores de una manera genera l izadai

por  eI  contrar io ,  la  fuer te e:<pansión del  paro y  del

c landest ina je ha reducido drást icamente las nuevas l legadas

y  en  muchos  mun íc ip ios  i ndus t r i a les  ex i s te  em ig rac ión  ne ta .

Todo c lepender  PoF supuesto,  de la  evoluc ión concreta de cada
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indust r ia  pero es s in tomát ico gue,  ent re los d iez munic ip ios

con tasa de lnmigrac ión más a l ta ,  só lo ex is te uno en que

predomine  e l  emp leo  i ndus t r i a l ¡San  V icen te  i  y  aún  es te

munic ip io  crece en gran medida debido a su func ión

res idenc ia l  con  respec to  a  una  c iudad  te rc ia r i a  (A l i can te ) .

Por  contra,  los serv ic ios se han conver t ido en e l

pr inc ipa l  sector  generador  de empleo.  Por  e l lor  no ext raña

que la  mayor ía de poblac iones cuya tasa inmigrator ia  anual

supera  e l  18  sean  pob lac iones  te rc ia r i as  y  gu€ r  po r  con t ra ,

en todas 1as poblac iones con menos de un 1 0B de empleo en

se rv i c ios  ex i s ta  em ig rac ión  ne ta .  De  1as  21  pob lac iones  con

mayor  tasa  de ' i nm ig rac ión  ne ta r  eD  13  de  e l ' l as  e I  sec to r

terc iar io  es e l  predominante.  Adernás,  s ie te de estos

munic ip ios cuentan con empleo terc iar io  super ior  a I  50t  de

su  pob lac i ón  ac t i va :  Ben ido rm  (  82 .  i  B  )  ,  A l i can te  (69  , 51  ,

A l faz ,  A l tea ,  Ca lpe ,  Ld  Nuc ía  y  San  Juan i  su  sa ldo

inm ig ra to r i o  con jun to  asc j -ende  a  71 .27  9  pe rsonas  en t re  1976

y  1986 ,  €1  72 .Bes  de l  Lo ta l  p rov inc i a l .  S i  en  l os  años

sesenta los movimientos migrator ios se expl icaban en func ión

de l  p roceso  de  i ndus t r i a l i zac ión ,  du ran te  l a  ú t t ima  década

-aI  menos en nuestra prov inc ia-  están ín t imamente

re lac ionados con eI  desarro l lo  de a lgunos serv ic ios,  en

espec ia l  de  l as  ac t i v i dades  tu r í s t i cas ;  no  es  de  ex t raña r

que eI  mapa de poblac iones receptoras de inmigrantes se

ajuste cada vez con mayor  exact i tud a la  f ran ja l i tora l  de

la  p rov inc ia .
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T'lOTAS

(r) Con l igeros retogues en func ión de los nac idos en
Al icante pero h i jos de madre res idente en ot ros lugares
y  de  l os  h i j os  de  madres  res iden tes  en  A l i can te  pe ro
gue acuden a par i r  a  poblac iones no a l icant inas.

(21  Nos  re fe r imos  só lo  a  l os  recuen tos  más  rec ien tes .  En
Ios anter iores,  Ios errores pueden ser  de c ier ta
ent idad,  como en 1940.  Pero tampoco en los actuales
fa l tan errores de bul to :  obsérvese la  poblac ión de
Benidorm según eI  Censo de 1 981 en conparac ión con 1 975
y  1  986 .

(3 )  C i f ras  p rov i s iona les ¡  l as  c i f ras  de l  mov j .m ien to  na tu ra l
de la  pobtac ión en los úI t imos años aún no han s ido
publ icadas of ic ia lnente en e l  momento de redactar  estas
1 íneas .

(  4  )  Una síntebis  breve y c lara c le  la  emigrac ión a l icant ina
desde  f i na les  de1  s ig lo  pasado  a  l os  años  sesen ta  1a
obtenemos en GOZALVIIZ PEREZ, Vicente:  "La poblac ión" ,
Geoq ra f í a  c l e  I a  p rov inc i a  4e  A l i can te ,  1978 r  pp .197 -
1  98 .

(  5  )  A lgunos autores han señalado la  impor tanc ia del

l le jamiento .de los grandes e jes de comunicac ión como
factor  de emigrac ión rura l .  Como e jemplo,  este párrafo
de VIDAL I  BBNDfTO, Tomás:

t '  .  .  .  només e l  f  actor  de prox imi tat  a  I 'urbá és
garant ia  de cre ixement- ,  i  gue la  in tens i ta t
d 'aques t  és  p ropo rc iona l  a  Ia  d i s tánc ia  i  a  I a
impor tánc ia  de  l a  c iu ta t  ve ina .  La  s i t uac ió
es t ra tég i ca  respec te  a l s  g rans  e i xos  de
comun icac ions  es  un  a l t re  fac to r  pos i t i u "

(  "Bxode rura l  i  problemát ica c lemospacia l  a
(1860  -  1970 ) ' r ,  Es tud i s  d ' h i s t ó r i a  aq rá r i a ,  DQ
p .202

Cata lunya
2 ,  1979 ,

(6)  La pérd ida de serv ic ios educat ivos en una época en que
crece l -a  impor tanc ia de éstos ha s ido un fuer te
inductor  de las migrac iones en los munic ip ios más
peque i ros .  a fec ta  a  cas i  t odos  l os  i nc lu idos  en  es te
grupo;  también a Rel leu (que,  aunque supera e l  índ ice
50  posee  ca rac te r í s t i cas  muy  s im i l a res  )  :

t t . .  . La  concen t rac ión  de  Ia  enseñanza  en  l a
cabecera de la  comarca ha in f lu ido en eI
desarra igo de los jóvenes y en la  pobreza cu l tura l
de la  comunidad.  Este fenómeno es rec iente y  es
indudable que las consecuencias der ivadas deI
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* i smo  se rán  nega t i vas  pa ra  un  pos ib le  resu rg i r  de l
pueb lo r  y&  que  rnuchas  fam i l i as  a I  ve rse  con  e I
p rob lema c le  fa  ec lucac ión  de  sus  h i j os ,  . . dec iden
br.r="".t trabajo fuera y abanclonan el pueblo"

(  S l l l {DRA, AIe j  andro
pueb lo ,  1980 ,  P .  1

C .  RELL I IU :  Re l l eu .  Conocer  un

(71  Sobro  un  e jemp lo  conc re to ,  9 I  de  l os  e ra ig ran tes

alcoyanos rás iáentes en fb i ,  véase VALERO ESCANDIILL '

; ; ;¿ ' -ná*ó t t :  " zonas  de  emi :g rac ión  y  d i f e renc iac ión

soc ia l  en  l as  zonas  de  l l egac1a :  a lgunos  e je rnp los  en  e I

Su r  de I  pa i s -vá ienc iano" ,  És tud i s  sób re  I . a  pob tac ió  c ie l
Pa i s  Va lenc iá ,  1  9BB ,pp .  BB1  -890 -

(  B )  Véase en e l  ar t ícu lo c ie  COSTA ¡ fAS n José y CAI{ALES

tdARTI l lEZ,  Gregor io :  t 'La Venta ambulante y  sus mercados
(n I  caso  de  l a "p rov inc i a  de  A l i can te ) " ,  I nveF t i qac io l es
Geoq rá f i cas  o  1Ó83 ,  pp .  87  -116 .  ,  I a  impo r tanc ia  de  es tas

ZñEf f f iAG'en los munic ip ios de Albatera '  CaI losa de

Segura  Y  Cox .

v A

12.1

(  9 )  Véase GII : ' t rEl t  GOI' IZALEZ, I ' l iguel
d e r n o g r á f i c o  v  e c o n ó m i c o ,  1 9 8 1  . ,

¡  l , {u txarnel .  Estudio
300p .

(  10  )  Sobre  l as  d i f  e renc ias  en t re  pob lac ión  censac la  I '
f  lo tantc  de l len idorm y los problemas que e l lo

representa,  véase G¡\VIRIA,  I . , lar io  ¡  Benidorrn,  c iudad
nugye ,  1977 ,  PP -  6  30 -639 .

(1 i  ¡  Véase  COSTA ¡ {AS ,  José :  l l l  l . { a rquesa t  de  Den ia :  es tud io
qeoq rá f i co ,  1977 ,  p .  90 .*t-C; 

recientemente, PALAZOi\i  ! 'ERRA¡IDO, Salvador:
' ,Evo Iuc ió  de rnog rá f i ca  c le l  Ba i x  l ' l a rquesa t ,  Agua i t s ,

1  988 ,  PP .  27 -35  -

( 12 )  Ya  < lesc le  1g2O has ta  | a  Gue r ra  C i v i }  hab ía  s i do  es tas
zonas  l as  de  mayor  i nm ig rac ión .  Véase  es te  aspec to  en

rORI. IER I . ÍUÑOZ, Sálvador :  Indr¡s t r ia l izac ión v  movin iento
ob re ro .  A l i can te ,  192?  1g f f i

( 13 )  La  a l t i t ud  de  rb i ,  supe r i o r  a  l os  800  m  en  cas i  t odas

Ias fuentes,  deber ía ser  prontamente rev isac la a Ia
ba ja ,  d l  con iunc l i r se  }a  co ta  co r respond ien te  a I  an t i guo
edi f ic io  c le l  l ryuntarn iento con Ia  muy próx i rna del  Cerro
c le  San ta  L1 í l c i a .
go  o l : s tan te ,  I a  a l t u ra  segu i r í . a  superando  los  700  m.



32ri

( 14 )  l l n  es tos
p rov inc ia
An ton io :
A l i can te  '

( 15 )

(15 )

(17  |

( 18 )

(19 )  Sob re
Ba j  a ,
FAYRIINI,

En  l os  dos  casos ,  n tás  que
agrupación c le  caser íos a
en t i dad  admin i s t ra t i va  que

cá lcu los  segu imos  e I  n lapa  de  i soye tas  do  l a
c le AI icañte publ icado por  LOPEZ GOI '1 I12,

t r ¡ l  c l ima" ,  Geoqra f  í a  c le  Ia  p rov inc ia  de
1975 ,  p .110 .

Las  p rec ip i t ac iones  "excepc iona les "  no  1o  son  tan to  en

nues t ra  p r " " i " " i " . -  v¿ ; ;¿ '  óó* "  e ' i emp lo  Ia  concen t rac ión
de l luv ias en eI  área de Ia  capi ta l  en PUJAi{T l l  BELVIS,

Rosa  I , {e :  "Apor tac ió  a  1 'es tud i  de  l es  p rec ip i t ac ions

"x "ápc iona ls  
en  e l  Canp  d 'A lacan t " ,  I f q te r i a t s  -  de I

óán . r r ás  ¿ ' es tun i?  Oc f  camó  r l ' a ] acanF  ,  - ' 1986  ,  pp '  105 -

1ZZ .  Un  caso  más  pa i t i cu la r  en  G IL  OLCI I ' IA ,  An ton io :
' , Inundaciones c le  óctubre de 1982 en e l  Campo de

A l i can te " ,  r l s t ud ios  Ggoq rá f i qoE f  n :170 -171  , 1983 r  PP '
121-141 .  En e l  mismo numerd*TE&icado mográf icamente aI

tema )  ,  un e j  emplo más genera l izado en LoPEz Gol ' iEZ n
i l ; ; ; i " :  

- - ' " Lás  
I l uv ias  ca tas t r6 f  i cas  med i te r ráneas" ,

pp .1  1  - 29 .

Además,  eI  descenso no ha s ido muy acentuado:  738

personas  r  s i  con tamos  ac tua lmen te  l as  pe rsonas

res íden tes  en  P inoso  y  La  A lgueña  (separada  de  P inoso

en  l os  años  t r e i n ta ) .  Las  p6 rd idas r  Po r  o t r a  pa r t e '  s€

han prot luc ic lo  esencia l rnente en Ias pedanias.

Como  a lgunas  c l as i f i cac iones  s i t úan  en  1  0 .000

habi tantes eI  ur i lbra l  de separac ión entre pueblos y

c iudades ,  hemos  c l i v i c l i do  l os  mun ic ip ios  i n te rmed ios  en

dos  g rupos  según  e l  número  de  hab i tan tes  i n fe r i o r  o

super io r  a  d i cha  c i f ra '

Véase  l a  no ta  4  c te l  Cap í tu lo  2 .  Pa ra  e l  caso  conc re to
de Elda (  Ia  po l : Iac ión de mayor  inrn igrac ión porcentual

en aquel los unó=1,  véase VALtrRO ESCAIIDELL,  José Ramón:

"La inmigrac ión en Elc la  durante Ia  Dic tadura y  la

nepúb l i ca i  causas ,  c lesa r ro l l o  y  ca rac te r í s t i cas " t_ t r198
du ran te  e l  p r i r ne r  i . e r c i o  de l  s i ó Io  X i i ,  1980 ,  pp .  97 -125 '

la  evoluc ión c le l  t ipo c le  poblamiento de La Vega
véase e l  ar t ícu lo de B1JL 1\DULL,Carmen y GOi ' f t lZ

Jose f  a :  t 'A l r ro :< imac ión  a l  es tu< l i o  de I
poblamiento - .en Ia Vega deI Segura:  -  concenl lu" l i ! -
i l ; ; i l ; ; . iá""1" ustuai i ' -soi i iá  ra-  po¡ració-  aer paÍs
Va lenc iá ,  1  9BB ,  PP '863 -879  -veLe¡-qfé, 19BB

de pueblo se t ra ta de una
f i n  de  l og ra r  una  mín ima

func ione  como nun ic iP io .

(20 )
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(21 |  E l  proceso de concentrac ión de la  poblac ión -  i l ic i tana
en óf  casco urbano puede observarse en los datos

ofrec idos por  GOZALVEZ PBREZ, Vicente:  "EI  Bajo
V ina lopó , r ,  Geoqra f ía  de  Ia  p rov inc ia  de  A l i can te r  P .
559

(221 Bl  informe PRtrVAsA, €r su tomo sobre "La Vega Baj?",  p-
16 ,  ya  d i fe renc ia  es tas  dos  tendenc ias  cont rapuestas-

(231 El  in forme c i tado en }a nota anter ior  demostraba como
la  Vega  Ba ja ,  pese  a  su  fue r te  em ig rac ión ,  man ten ía  en
1g7O un índ ice de juventud super ior  a l  prov inc ia l  y  a I
g lobal  va lenc iano.  Además,  lq  _est ructura por  edades de
Ía poblac ión act iva no se d i ferenciaba de la  media
prov inc ia l ,  pese a la  pérd ida de muchos adul tos

I  ovenes .

(241  Tamb ién  ex i s ten  a l t os  po rcen ta jes  de  enve jec im ien to
entre los habi tantes de la  rs la  de Tabarca
(pe r tenec ien te  a  Ia  c iudad  de  A l i can te ) ,  nás  acusados
entre las mujeres.  Véase GO.\ZALEZ A¡1PIDE, José Luís :
Los  taba rq t r i nos ,  1981  ,  P .  392 .

(25 )  Descon tando  los  casos  de  J i j ona  y  v i l l a j oyosa r  Po r ,  l as
razones  ya  exp l i cadas .
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